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La historia de1 porf'iriato y de 1a revo1ución en Oaxaca han sido temas 

controvertidos. La historia of'iciai ha satanizado a1 pOr.firiato. haciendo 

de é1 una época de tinieb1as de 1a cua1 surgió 1a revo1ución sal.vadora de 1a 

nación. Los oaxaquei'los sehanresistido aceptar esta versión; primero. porque 

Porf'irio Díaz f'ue oaxaquef'to y es bien recordado en su estado nata1, y segun

do. porque 1a Revo1uci6n Mexicana tuVO una trayectoria pa.rticu1ar en 1a en-

tida.d. 1a cual. reasumió su "soberanía" en un intento, cano diría a1gunos, 

de mantenerse a1 margen de 1.a revo1ucí6n, para seguir viviendo su status 

que> p:>rf'irista. Así, 1.os temas de1 porf'iriato y 1.a revo1uc::ión adquieren ma

tices distintas en 1.a tierra de Juárez y Díaz que en el. resto del. país: en 

Qaxac:a, 1a revo1ución vino del. Norte para estab1ecer su daninación pol.Ítica, 

dcmi.naci6n que 1os hcmbres del. Sur habían ejercido sobre e1 Estado mexicano 

desde 1a Re.forma. La revo1ución marcó el. fin de 1a dinastía oaxaquef1a, y por 

eso, en Oaxaca, no f'ue vista exactamente cano salvadora. 

Muchas de 1.as nuevas investigaciones sobre historia regiona1 del. por

.firiato y de 1a revo1ución se han concentrado en 1os estados del. Norte; 

¡:or ejenp1o., Aguil.ar Camín y Hu-Dehart sobre Sonora: Beezl.ey. Katz y Wa

ssennan sobre Chihuahua, 1 sobre el. Centro también ha habido una riqueza 

de estudios recientes: Buve sobre T1axca1a. Schryer sobre Hidal.go. Fried

rich sobre Michoacán además de 1os estudios que han salido del. Col.egio de 

zamora y de 1a Universidad de San Nico1ás; Fal.cón y Sal.amini sobre Veracruz. 

Fal.c6n y Coc:kcrof't sobre San Luis Potosí, LaFrance sobre Puebl.a y Wcmack y 

Crespo sobre More1os2 entre muchos otros. El. Sur también ha sido objeto de 

estudios regiona1es sobre este periodo. Joseph y Wel.l.s sobre Yucatán. Jacobs 

sobre Guerrero, Benjamin y García de León sobre Chiapas y Martínez Assad so

bre Taba.seo. Nosotros también col.aboramos en el. es.fuerzo para poner a Oaxaca 

dentro de estos estudios recientes.3 
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No obstante, ia historia de oaxaca es muy ¡:x:co conocida; hay aJ..gwios 

buenos estudios de l.a época col.onia1, y en menor grado sobre el. sigl.o XIX, 

pero no hay nada sobre el. porf'iriato y l.a revol.ución ha recibido Wl trato 

deficiente. Muchos de l.os autores de estos estudios regiona1es. en l.as in

troducciones de sus obras hacen a1usi6n a l.a prof'usión reciente de estudios 

de este ti¡x> para tratar de real.izar l.os aná.1isis canparativos que son tan 

necesarios a este género de investigación. cuando hablan de Oaxaca, se re

f'ieren al. iibro de Al.f'onso Francisco Ramí.rez. de l.a Col.ección del. Instituto 

Naciona1 de Estudios Históricos de l.a Revol.tción Mexicana (J:NEHRM). o más 

Erecuente men~e a un artícul.o de Rc:inal.d Waterbury~ un antrop6l.ogo que tra

bajó en base a f'uentes secundarias, y que tiene af'innaciones bastante cues

tionabl.es, aunque ~un articul.o sugerente. 

Así es que e1. caso oaxaquefio de hecho está desconocido entre esta co

rriente de estudie& regiona1es, que está contribuyendo a construir una nueva 

visi6n de l.a revol.uci6n. Es real.mente l.amentabl.e, considerando que Porf'irio 

Díaz era originario del. estado, que no haya habido estudios sobre el. porf'i

riato. Ahora bien, es necesario constatar que la revolución (en términos 

amplios. de 1910 a 1940) es el. tema que ha recibido mayor atención en los 

nuevos aná.l..isis regional.es. correspondiendo a1 porf'iriato una mínima parte 

de 1a atención. Barry Carr en su análisis de la l..iteratura regiona1 ha dicho: 

"Si hay aigún f'enáneno en la historia mexicana que exige un estudi.o cuida

doso a1 nivel. regional.. y 1ocal.. debe ser seguramente la época de l.a Revolu

ción y l.os ai'ios inmediatcmente siguientes. 115 Pero el probl.ema. constante en 

estos estudios es precisamente partir de l.a revol.ución. ccmo si f"uera un 

periodo independiente. el. verdadero parteaguas. posibl.e de entender in

cl.uyendo cuando mucho un capítul.o de antecedentes sobre el. porf'iriato. Ta1 

vez una de 1as l..ecciones más f't.mdamenta1es que hemos aprendido dentro de 
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esta investigación es 1a continuidad básica que existe entre el. porf'iriaeo 

y l.a revo1uc:ión. y l.a imix>sibil.idad de entender a uno sin l.a otra. 

Lo que cuestionamos es esta visión del. ¡x:>rf'iriato caro antecedente de 

l.a revol.ución. Proponemos ix>nerl.o de cabeza y estudiar l.a revol.ución cano 

consecuencia del. p::>rf'iriato; así l.as investigaciones serían infinitamente 

más ricas. Afortunadamente. d.Ía con día el. porf'iriato está perdiendo su ca-

1i.Eicativo de dictadura tiránica. cuando se vendió el. país a l.os extranjeros. 

etc. para ser objeto de estudios serios, objetivos y sobre todo con un enf'o

que regional.. El. l.ibro, Other Mexicos, 6 atestigua este hecho, recopil.ando 

a1gunos estudios regiona1es sobre el. porfiriato. 

Además, ya l.os historiadores han tanado conciencia de l.os usos pol.í ti

ces de l.a historia, que recientemente Enrique Fl.orescano ha estado desarro-

1.l.ando en varios trabajos;? el. hecho de que cada épe>ea reescribe su historia 

para funcionalizarl.a caro arma de daninación o de l.iberación. Fl.orescano ha 

observado, "Cada vez que un m:Nimiento socia1 triunf'a e impone su dcminio 

po1itico sobre e1 resto de la scx:iedad.. su triun.f"o se vue1ve la medida de 

10 histórico: dcm.i.na el presente. ca:nienza a detenninar el f'uturo y reor

dena el pasado .... " y asi f'ue con e1 porf'iriato y 1a revolución: 

El. derrocamiento de Porf'irio Díaz y la segunda irrupción sÚbi ta e 
incontrolada de los indígenas y campesinos en la historia de México 
desbarataron la imagen optimista y progresiva que habían f'abricado 
1os historiadores pclrf'iristas del desarrollo del país. a1 misrro 
tiempo que el prtX"o:!SO de l.a Revolución ccmenzó a delinear una nueva 
interpretación del pasado. El régimen de la "paz y el proQ'reso" se 
convirtió en l.a dictadura y el pasado colonial recobró los colores 
oscuros que le habían impuesto los indigenistas y 1ibera1es del si
glo XIX. Gran parte del largo pasado se sataniza para justif'icar el 
orden scx:ia1 y p:>lÍtico que busca crear la Revolución ... 8 

Esta uti1ización política de la historia ha impedido el aná.1.isis serio del 

porf'iriato; la revolución surgió caro una ruptura de ta1 magnitud que las 

continuidades históricas se desvanecían .. Sin embargo. parece obvio el pa

rentesco del porf'iriato con la revolución: el periodade modernización de 



- 4 -

34 af'los (que rea1mente empieza en l.a Repúbl.ica Restaurada) con el. periodo de 

10 anos de l.ucha armada .. 

Un ejemplo nada más¡ uno de nuestros estudios favoritos. re1ativamente 

reciente. es el. de Héctor Aguil.a.r Camín. sobre SOnora. por su mé'todo y su 

estilo l.iterario. No obstante. Aguil.ar Camín af'inna que fue l.a revol.ucion 

l.a que vino a rcmper el. aisl.amiento de Sonora. y según él.. el. l.ibro narra 

11la f'onna en que l.os jefes y ios ejércitos sonorenses empezaron a col.onizar 

una historia que hasta antes de l.a Revol.ución mexicana l.es f'ue ajena y a par

tir de 1920. si puedo decirl.o. subsidiaria.••9 Esto suena nruy convincente. 

pero nos preguntamos, entonces, ¿cémo se expl.ica el. hecho de que el. exGobe~ 

nadar de Sonora. Ramón Corra1, ya dentro del. pe>rf'iriato, rue primero, Secre

tario de Gobernación y posterionnente vicepresidente? Esto no encaja con l.as 

afinnaciones de Aguil.ar carnin; y uno se pregunta si tul estudio del porfiriato 

en sonora nos daría l.a respuesta, que este proceso de daninac:ión nortei'1a. ya 

estaba bien·avanzado. cano ta1 vez l.o ejempl.ifican 1a importante presencia 

de Bernardo Reyes y Ramón Corra1 en el. aparato porfirista. Por eso insisti

ITDS que el. porfiri..1t:o es tan esencia1 a 1a revo1ución, porque 1a revo1ución 

vino a culminar un proceso que nació y se desarro110 anterionnente. 

Ta1 vez. nos achacan de 10 que Marc: Bl.och sef1.a1ó ccm::> "1a obsesión por 

1os orígenes¡'1 º que tienden a suf'rir 1os historiadores. Pero si ya desde 

tienpo Frieclrich Katz ha estado habl.ando de l.as 11revol.uciones 11 de .México11 

y Remana Fal.cón considera 1a revol.ución ''un mosaico de 1evantamientos1•
12 

1os estudiosos no tendrán otra al.ternativa sino vol.ver sobre 1a historia 

regional. del. porf'iriato para anal.izar el. mosaico de experiencias regional.es 

que engendraron a estas ''revol.uciones••. 

Por supuesto. no quiere decir que nos hemos vue1tos 11 porfiristas11
; 

pues esto no es el. objetivo. Si bien ahora se puede real.izar un bal.ance 

del. porfiriato mucho más serio y anal.ítico. con un nú.niroo de adjetivos. 
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tampoco se trata de hacer una apo1ogía del. régimen. para condenar a 1a revo-

1ución cano hizo en al.gún rrcmento l.a historiograf'ía porfirista pas-revo1u

cionari :l. Pero sí. es preciso sopesar l.a importancia de .;ste esfuerzo de mo-

de:nizacion y a1ejarse de cantidad de estereotipos que no nos penni ten a~ 

zar en el. anál.isis. 

Uno de estos estereotipos justamente es l.a visión de una Oaxaca atra

sada e indígena. Por f'a1ta de estudios de 10 que "verdaderamente ocurri.6". 

se repiten incansabl.eme.nte l.a versión de l.a Daxaca provincial.. atrasada. po

b1ada de canunidades indigenas; tal. vez es l.o que más se conoce de Oaxaca 

después de haber sido el. estado que dio Juárez y Díaz a l.a nación. Pero uno 

real.mente se pregunta ¿CIÍmO.se expl.ica una integración ¡x>l.Ítica tan temprana 

junto con un atraso econém.ico tan marcado? Sin embargo. l.os estudiosos del. 

asunto siguen m:>"t.ejando l.a entidad de esta manera. tan recientemente cano 

l.os interesantes estudios de Paul. Garner sobre 1a soberanía. 1 3 La l.ista de 

menciones acerca del. atraso oaxaqueño se volvería verdaderamente aburrida, 

habiendo varios autores14 que han citado esta visión. y a Waterbury con re

f'erencia a su afirmación de que los campesinos de oaxaca f'ueron 91 pa..sivosu 

durante la revolución. Rarrón Eduardo Ruiz en su controversia1 1ibro. La gran 

rebelión, repite el estereotipe ccmún que sintetiza la visión genera1 que 

tienen los investigadores sobre esta entidad durante el perie>d.o en cuestión: 

Los partidarios exa1tados de 1a rebe1iÓn gozaban de peco apoyo en e1 
México atrasado. cerno 10 demuestran 1as historias de Chiapas y oaxaca .. 
La mayoría de 1os estados de1 sur. que habían permanecido a1 margen 
de la marea de 1a mcxiernización, se unieron a 1a rebe1ión só1o tar
díamente. Unicamente More1os, que había sido al. misrro tiemp:> victima 
y benef'iciario de 1a 11egada de1 f'errocarri1 y el. desarro11o de una 
industria azucarera m:x:lerna, expresó una protesta temprana .. Mientras
'tanto, 1os habitantes de Oaxaca, más representativos de 1os mexicanos 
de1 sur, observaron desde 1ejos 1a caída de Díaz y sus consecuencias. 
Ais1ados del. centro de 1e RepÚb1ica p:>r 1as m:::mtañas y por 1a f'a1 ta 
de carreteras, 1os campesinos de Oaxaca, a menudo indigenas en su 
1engua y sus actitudes, permanecieron pasivos. Ningún monstruo agrí
co1a CCfllC) 1a industria azucarera de More1os 1os había expu1sado de 
sus tierras. Oaxaca tenía más de medio mi11Ón (sic) de a1deas. casi 
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todas 1as cua1es sobrel.1evaban una existencia mar"íJina.1, pero no por 
fal..ta de autonanía p:tl.Ítica .. Al. igua1 9'.1e en Oaxaca, l.a innuni.zación 
contra l.a epidemia del. progreso mantenia 1a paz en l.a mayoría de 1os 
estados del. sur. En l.as provincias Eronterizas, a1 norte, l.a ambiva
l.encia del. progreso, una rnezcol.anza del. pasado y l.os aderezos del. 
sigl.o XX, trastornó e1 equil.ibrio. 15 

El. investigador del. p:Jrf'iriato se pregl.mta, ¿cárD f'ue JX>Sibl.e que el. padre 

de 1a m::xlernización econémica de México. el. prcm:>tor de l.a inf'raestruc'Cl.lra 

mexicana, se ol.vidara de su propio estado dejándol.o en el. atraso, cuando el. 

resto del. país se desar:t"ol.l.aba a pasos agigantados? 

Y así es caro empezam::s, con muchas preguntas y pecas respuestas .. Pri

mero buscam:>s en l.as f"uentes secundarias sobre l.a historia de Oaxaca, porque 

no existe \U1 estudio particu1ar sobre oax.aca durante el. porf'iriato. Los te

mas del.. JX>rfiriato y 1a revol.u::::ión en Oaxaca siempre han sido controversiaies 

cano seftal.amos arri.ba.- Fundamental..nente, hay dos corrientes de interpretación, 

surgidas de l.os dos gn.ipos que se enf'rentaron mil.ita.nnente en l.a revol.ución; 

JX>r un 1ado están l.os soberanistas/porf'iristas, que def'ienden a Porfirio Diaz 

y el. derecho de Oaxaca de asunir su soberanía en 1915; por el. otro l.ado, 

están l.os carrancist:a¡,1 l.OS que se unieron a l.a 1uc:tia consti tuciona1ista. Los 

~tares que han abordado 1a revo1ución y e1 porf'iriato en e1 estado se 

ubican casi sienpre en uno de esas corrientes. sobresaliendo 1a f'a1ta de 

estuclio objetivos. ana.l.íticos sobre 1os temas._Hay memorias escritas por 

1os participantes y obras bastante parcia1es; alD'l.que sean de 1ectura i.nd.is

pensab1e para nosotros. no resue1ven 1os prob1emas más básicos det análisis. 

Francisco 5a1azar (1912), en su obra inédita16de.fiende a1 porEirismo 

y a1 régimen de ani..1io Pimente1 (1902-1911). habiendo sido Contador de1 Go

bierno de1 Estado en 1a época de Pi.mente1. El. 1ibro de cayetano Esteva. que 

es lD'1 l.ibro de cabec:e:ra. siendo tanto geográfico ceno histórico. 1 7 es nota

b1anente porf"i.rista y antirevo1uc:i.onario, habiendo sido escrito en 1913. 

Angel. Taracena. con sus varias obras pub1icadas y otras tantas inéditas.1 8 
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deEiende a capa y espada a Don Porf'irio. y también describe 1a soberanía con 

obvias simpatías habiendo él.. tabasquef'lo. vivido en Qaxaca durante 1a época. 

La obra interpretativa de Manuel. Brioso y candiani.19 es también bastante ¡x:>r

Eirista, a pesar de que él. tuvo 1igas con ios precursores, aunque su trata

miento del. porE'iriato es rm.iy breve. Las memorias del. General Isaac Ibarra20 

1:ambién. si no encajan directanente con l.os por.firistas, si sirven ceno 

deEensa de l.os soberanistas. 

Por el. otro l.ado., l.os carranc:istas del. estado C o sean l.C6que buscan 

demc>strar l.a presencia de l.a revol.uc:ión y l.a simpatía por el.l.a dentro de 

Oaxaca) son bien pocos .. Está 1a obra del. Ing. Jorge Tamayo21 que intenta 

denostrar l.a fuerza del. maderisiro, y l.o f'a1l.ido de l.a soberanía. tratando 

de ubicar a Oaxaca dentro de l.as corrientes generales de l.a revol.ución. In

tenta hacer l.o mism:>. con rrencg éxito. l.a obra de Guil.l.enno Rosas SOl.aegui 22 

quien él. mismo se wtló a l.a l.ucha carrancista. 

Jorge Fernando Iturribarria. el. gran maestro de l.os historiadores oaxa

que1os., con una obra verdaderaaente i.mpresionante~3 siendo el. más prol.if'ico 

de todos. también es el. más objetivo. Es él. que más estudió a1 porf'iriato. 

sin embargo sus cuatro tarDS de Historia de Claxaca 11egat so1amente hasta 

1877. Su historia general de1 estado. dedica 27 páginas a1 porf'iriato. que 

es e1 tratamiento más extenso que existe. De todos m::xios. su simpatía para 

Díaz es manif'iesta. cc:sn::> 10 es su actitud canprensiva con 1a soberanía. 

E1 caso de Al.f'onso Franc:::isco Ramirez es curioso; este conocido juris

ta oaxaquefto. f'ue e1 que escribió ei taID sobre oaxaca24 para e1 INEHRM. 

proyecto que~sf'orzaba por dar la visión carrancista de l.a revol.uc::ión dentro 

de los distintos estados. No obstante. resul.ta que el. padre de este autor 

.Fue un soberanista destacado. y l.a simpatía del. libro radica evidentemente 

de este l.ado; es esencialmente lU'1 tratamiento pol.ítico-jurídico del. asunto. 
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Otro caso curioso es el. de Basi1io Rojas2 5 quien es por.Firista de hueso co-

1orado. para después por su cercania al. revol.ucionario oaxaquei'lo por excel.en

c:i.a, el. Gra.1. Manuel. García Vigil. (primero reyista, l.uego maderista, Consti

tuyente y al. f'in obregonis1:a.,quien es ejecutado ix>r su adhesión a l.a rebel.i6n 

del.ahuertista), se vuel.ve partidario del.a revol.uci.ón. 

J:nterrogando a est:as obras de l.os oaxaquei'ios, no pudimos dar respuesta 

a nuestra pregunta ini.cia1. De hecho, nadie había estudiado el. desarrol.l.o 

e::::onánico, con excepción del. estudio sobre el. caf'é de Basil.io Rojas.26 Estas 

obras son básicamente estudios de perspectiva pol.ítico--institucional., con 

poca precx:upación por l.os aspectos econóni.cos y socia1es. 

Después de l.eer a estas obras, rcsul.tó que nuestro cuestionario había 

crecido. ¿Que impacto "tuvo el. desarrol.l.o econémico, estimul.ado por l.a pol.í

tica econé:rnica porEiri.sta,en el. estado de Oaxaca7 ¿euá.J. fue l.a extensión de 

l.a modernización porfirista en l.a entidad? ¿Qué consecuencias tuvo esta mo-

derniz.ación? ¿Hubo inversiones de capital. extranjero? ¿Qué consecuencias tu

vieron? ¿En qué sentido Oaxaca. se mantuvo cc::roo un estado tradicional..? ¿Qué 

pas6 con 1as canunidades indígenas y sus tierras canunal.es? ¿Cuál. fue el. im

pacto de 1.a crisis econánica de 1907 en el. estado? ¿C/::xro estaba estructurado 

1a ciase dcmi.nante y c6mo se vinculaba con e1 pcxler pol.ítico? ¿Qué desarro110 

siguieron 1os sectores medios? ¿Qué peso pa1Í.tico tenían a fines de1. por.f'i

riato? ¿Había surgido un pro1etariad.o cano en otros estados? ¿Hubo huel.gas? 

¿Fue e1 porf'iriato en Oaxaca real.mente un periodo de paz y tranquilidad cano 

decia Iturribarria? ¿Qué ef"ecto po1Ítico tuvo para oaxaca el. 1egado pol.ítico 

de Juárez y Oíaz? ¿Hubo un movimiento precursor? y. por f'in. ¿por qué no se 

desarrol.l.6 l.a revo1uci6n en el. sur. específicamente en oaxaca. y si en el. 

Norte de l.a Repúbl.ica? 

Iniciada l.a investigación. se iba Eorjando una nueva visión del. estado. 

sobre todo de 1.a capital.. para l.os af'ios aproximadamente entre 1892 y 1911: 
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oaxaca fue un importante recwptor de capita1 extranjero. había una cantidad. 

considerable de capita1 oaxaquef'lo. a veces independiente a veces asociado 

con el.. extranjero. La ciudad de Oaxaca. de ser una ciudad tranqui1a. centro 

canercia1 y pol.ítico-administrativo. se transf'onró por un breve pericx:lo en 

una ciudad minera. centro de un bocm econémico. Luego. había otros datos que 

no encajaban con l.a visión tradiciona1: Oaxaca tenía el. quinto lugar en toda 

1.a RepÚbl.ica en inversiones norteamericanas, mayor que Nuevo León. Sina1oa 

o San Luis Potosí27 y l.a pob1aeión extranjera de Daxaca aumentó de 844 pe:i

sonasen 1900 a 2,026 en 1910.28 

Primeramente, había que dejar a un l.ado l.os prejuicios de la versión 

tradicional.; no se pcxlí.a juzgar a Oaxaca a principios de sigl.o por una si

tuación que preva.1ecería posteriormente. o sea. que oaxaca durante el. por

f'iriato no podría ser canpa.rada con l.a de la década de 1 920 o 1 930 o después. 

ya que oaxaca nunca vol.vió a ser una ciudad minera~ La verdad era que Oaxaca 

vivi.6 un memento de auge minero y prosperidad econémica durante el. porf'iriato 

que no 1ogró a1canzar de nuevo por muchos af'ios; y. de hecho. nunca vo1vió a 

recuperar 1a posición privilegiada que disfrutaba durante e1 porfiriato por 

ser el estado nataJ.. de1 Presidente, y por e1 auge econémico. 

Entonces, encontramos que el. desarro11o econémico estimulado por 1a 

JX>lÍtica econémica porf'irista y el. proceso modernizador tuvieron un impacto 

en el. estado. mucho mayor de lo que habían creído l.os estudiosos anteriores .. 

Sin embargo. los Eactores tradicion:il~::., tuvieron una fuerza y una resistencia 

verdaderamente impresionantes. frenando el avance de la modernizaci6n. y no 

permitiendo que se transf'onnara en un desarrollo autosostenido y permanente. 

A pesar de1 surgimiento de la Finca por.firiana de rasgos capitalistas. la 

inversión extranjera. 1a construcción de 1a inf'raestructura. el surgimiento 

de una el.ase de rancheros y de los sectores medios urbanos y el txx:m minero; 

los rasgos tradicional.es de l.as ccmunidades indígenas con sus tierras CCl'TlU-
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na.ies. de l.a artesanía (siendo bastante incanp1eta l.a disociación del. p:r-cr 

ductor de l.os medios de producción) y l.a estrechez de l.os mercados. se man

tuvieron. l.imitando seriamente el. desarro11o del. capitalismo. Además. l.a 

el.ase dcminante manifestaba fuertes rasgos tradicional.es ol.igárquicos. no 

teniendo un proyecto de desarro110 capital.ista definido que barriera con 1as 

características tradiciona1es tanto econémica.s. sociales y pol.Ítica~. 

Esto nos col.ocó ante un probl.ema f'undamenta1 del. aná.1.isis histórico y 

de su categoría f'unclamenta1, el. tiempo. Cano sef1al.ó Bl.och, '' .... este tiempo 

verdadero es, por su propia natura.1eza. un continuo .. Es también cambio pez

pretuo. De l.a antítesis de estos dos atributos provienen l.os grandes probl.e

mas del.a investigación histórica .. ••29 Para nuestra investigación sobre oaxa-

ca. el. probl.ema del. cambio y l.a continuidad se tradujo en l.a clia1éctica entre 

l.o moderno y l.o tradiciona1; presentando aquí un caso en que l.o moderno no 

l.ogró arrasar con l.o tradicional. .. 

Ampl.iando el. contexto nos pl.anteamos otra probl.emática. l.a del. tiempo 

nacional. y del. tiempo regional. o tiempas regional.es .. 30 En un primer memento 

parecía que Oaxaca. l.a región atrasada. estaba al.canzando el. tiempc nacionai. 

que dio l.ugar a1. espectacul.ar crecimiento porrirista; pero en un memento da

do. 1a crisis de 1907 ta1 vez, pero intrínsecamente a través de todo e1 pro-

ceso. al.go .f'a1taba. El. tiempo de l.as canunidades indígenas f'ue afectado. 

ace1erado. pero no l.o suE'iciente para ranper su continuidad; mantenían e11as 

su ritnD l.ento cotidiano en tantos l.ugares que actuó cc:mo f'reno al. avance 

rápido que se visl.t.mbraba en otras regiones. cerno el. Centro. l.a Costa. l.a 

Caf'iada. etc .. oaxaca. y cada. W1.a de sus regiones. f'ue adquiriendo su propio 

ritmo, pero siempre más 1ento que el. nacional. .. 

Y si val.e habl.ar de tienpos pol.íticos, se .f'ue atrasando más aunque no 

por f'al.ta de esf'uerzo de sus sectores medios. Pero el.l.os nacieron esencial.

mente débi1es, navegando entre una el.ase daninante sin proyecto claro y 1as 
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canuni.dadcs indígenas tradiciona1es .. Sin a1iados. sea entre a1guna Eracci6n 

de l.a el.ase dcminante cono en el. Norte. o sin el. apoyo de W'l prol.etariado 

naciente cano en Puebl.a y Veracruz. o sin un campesinado o¡x>sicionista can:> 

en Morel.os, su l.ucha f'ue nauf'ragando .. Todavía más porque se desarrol.l.aba en 

torno a probl.emas sccio-pol.Íticos 1oca1es; además, siendo esencial.mente con-

tradictorios debido a su renuencia a enf'rentarse directamente con el. Presi

dente.., el. héroe del. estado .. Los sectores madi.os de otros estados no tenían 

ese l.egado 'tan pesado para l.os oaxaquef1os que f"ue e1 jua.risrro y el. porf'irismo. 

La revol.ución representó, entre otras cosas, el. despl.az.amiento del. ?>"'" 

der p::>l.Ítico del. Centro/Sur a1 Norte. El. cambio del. eje pol.ítico del. país 

significó l.a superación del. proyecto juarista-porf'irista de centra1izaci6n 

pol.Ítica y moderTlizac:i.én econánica .. Gran parte de 1a nación ya estaba preocu

pada por el. surgimiento de l.os sectores medios y der prol.etariado, resu1tadc> 

del. proceso modernizador; preocupada por cano reorganizar a1 sistema pol.itico 

para ensancha.rl.o y hacerl.o más justo, en f'in, para l.a integración de l.as ma

sas a1 juego po1itico~1 Se trataba de seguir l.os procesos de modernización 

y centra1ización pero ya para cc::mpartir sus frutos con estos nuevos actores 

scx:iai.es. 

No obstante. Oaxaca sí tuvo un movimiento precursor vigoroso que ex

pres6 e1 desarro11o de sus sectores medios; se unió a 1a o¡::;osición nacional. 

de 1910 con una e1ección gubernamental.. contestaría. Mayor o¡::;osición surgió 

precisamente en 1as regiones más a.rectadas por e1 desarro11o econém.ico; 1os 

precursores Fueron activos en e1 Istmo. en 1a Caftada. en e1 Centro y en 

TU:xtepec. Los m:JVimientos maderistas nacieron primero en Tuxtepec. 1uego en 

e1 Centro. seguido por 1a Costa. 1a Mixteca y 1a Cai'lada. La corre1ación está 

man.if"iesta cano 10 fue también para Sonora y Chihuahua; y 10 que parece in

controvertib1e es 1a extensi6n de 1os efectos de 1a mod.ernización. La ana1o

gía resu1ta verdaderamente desvastadora: en Sonora y Chihuahua barrieron con 
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1os indígenas .. ex.tenniná.ndolos y desterrándol.os, para que no se opusieron 

a1 avance de1 capital.ismo. cano fueron 1os casos también de 1os Estados Uni

dos y Argentina .. En Oaxaca. se ubicó l.o moderno yuxtapuesto a lo tradiciona1. 

o ccmo en e1. caso po1ítico, por encima el gobierno moderno porfirista y por 

debajo el caciquisrro y caudil.l.i~ regional.. La resistencia. f'ortaJ..eza y ca

pacidad de adaptación de las ccmunidades indígenas y de l.a artesanía indíge

na f'ueron reaimente prodigiosas, logrando impedir el avance capital.ista. 

Marx no mentía cuando decía que J.os métcxlos de l.a acumuJ..ación origi.naria 

eran todo menos ''idÍl.icos''• s:i.no sumamente violentos. 

Pero esto parecería ccmo si estuvieramos de acuerdo con los misrros go

bernantes oaxaquef'ios con respecto a que c1 obstácu1o mayor a su desarrollo 

era e1 indigena .. Por una parte era cierto, pero por otra parte, tan respon

sable de l.a situación era la ndsma cl.ascdcminünte, f'aJ..tándol.e un proyecto 

de desarrol.l.o def'inido. La f'racción daninante siempre ha sido en oaxaca l.os 

ccmerciantes que resul.tan ser por l.o general. 1os memos innovad.ores de todas 

l.as .fracciones burguesas, y l.os más conservadores. Cerno veremos, 1a maycría 

de l.os hacendados eran pobres re: .. tivamente y l.a minería fue un boan, que 

acabó rápidamente. así quedaron 1os canerciantes .. ceno habían sido en l.a 

COl.onia y en el. sigl.o XIX, duei'ios de 1a situación y no dieron un impU1.so 

suf'iciente al. desarrol.l.o del. estado, ccrnci ocurrió en otras entidades. Tam-

poco aprovecharon debidamente de l.a situación privi.l.egiada que vivían de 

tener uno de l.os suyos en l.a presidencia. Honestamente, l.os .factores que sir

vieron para f'renar el. desarrol.l.o capital.ista de Daxaca fueron varios, tanto 

económicos coroo pol.í ticos cano social.es. No menor entre el.l.os .fue el. factor 

geográf'ico, pcr el. cua1 ya hemos adquirido un :respeto considerabl.e cano el.e

mento histórico~ real.izando varios viajes a 10 l.argo y ancho del. estado, ten

dríamos que estar de acuerdo con Braudel. 32 de que l.as montai'ias tienden a ser 

bastante impenetrabl.es a l.a civil.ización. No puede ser coincidencia que l.as 
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regiones que más l.o;Jraron un desarroll.o sostenido, que .fueron Tuxtepec, el. 

Istmo y l.a Costa, que hoymisnD son l.as regiones más avanzadas econánica

mente del. estado, Fueron l.as regiones con planicies. 

Una vez real.izada .J.a investigación se nos presentó el. probl.ema de como 

organizar l.a presentación para hacer más ccrnprensibl.e, por no decir digeribl.e, 

l.a narración y la interpretación. ¿cémo reconstrUir l.a historia del. por.firiato 

en c>axaca. y el. desarrol.lo del. m:>Vi.miento precursor? Hubieramos querido en vez

dad lograr una narración integrada, uniFicando el. aná.l.isis econérnico, sccial. 

y político. O sea, W'1a vez deshilado el. tejido de la historia, o l.a tel.araf\a 

a la Hobsba'wn33 , tejerl.o de nuevo de manera más cc:rnprensibl.e. Pero el. impo

nente acopio de m.a.teria.1 necesario para l.a reconstrucción tlistórica hacía 

esto una tarea más a1l.á de nuestras posibil.idades en este memento. Así .fue 

que optanr.is por el. método más pr:imi ti vo, y desgraciadamente tal. vez más abu

rrido, l.a división en econanía, sociedad y política. Nos preocupaba sobre 

todo avanzar 1a inves'Cigación en es'Cos nive1es, detTDS'Crando 1as 1aguna.s y 

t~ que rec1ama.n investigaciones particuJ.ares. 

No empezamos con 10 econé:mico porque sea 1a "base" de todo. sino más 

bien porque es 10 más desconocido de 1a historia de oaxaea y acaso sea 10 

más novedoso de 1a tesis. Una de l.as di.f'icu1tudes para organizar así l.a in

.f"onnacion es que uno necesariamente divide y reorganiza 1a .reaJ.idad que 

erata después de integrar y sintetizar; esta Fue nuestra mayor preoc-upa

ción al. intentar hacer un eapí tU1o "social." o de "estructura socia1". Cano 

toda 1a historia es. en esencia, socia1, tratándose de1 desarro11o de l.a 

sociedad, ¿cómo describir a l.as el.ases sociaies ccmo .f'enémenos aparte de 

1a tot:a.1.idad? 

En eso nos ha parecido muy incisivo 10 af'inna.do por E.P.Thcmpson, 

cuando sef'lal.a que no puede ver una el.ase social. caao es'Cructura, ni cate

goría. sino cano acontecimiento histórico. "Una el.ase se de.Fine por l.os 
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propios hombres según y cémo vivan su propia historia; y, en Ú1t.LJna instan

cia, ésta es su única definición posib1e."35 Y, au..,que nos hem:>s visto en 

1a necesidad de estal>' · .;;er dif'erentes categorías socia1es, hem:>s tratado 

cuando ha si.do posib1e hunanizar 1a historia. Por eso hici.m:>s un esfuerzo 

JX>r rastrear 1as vidas de a1gunas de l.as personas que puebl.an esta tesis, 

en 1as partes econém.ica, social. y pol.Ítica. Así pudimos ver l.os diversos in

tereses económicos de Jacobo Grandison, hijo de innigrante ing1és. industria1 

y cc:rnerciante, para ver su JX>Sición en1a a1ta sociedad después y su actuación 

po1ítica cano diputado 1ocal. y a1 f'in, vicepresidente de 1a mesa directiva 

de 1a Convención Ree1ecc::ionista en México en 1910. Igual. con 1a vida de1 Lic. 

Esteban Maqueo Caste11.anos, heredero de l.as haciendas marquesana$ del. 'I.stm::>. 

descendiente de italianos, eminente jurista oaxaqueílo y pol.ítico porf'irista 

destacado, para verl.e a1 úitimo defendi.endo el. régimen contra l.as críticas 

del. Lic. Luis cabrera. Así también, seguimos l.a vida de Seba.stián Ortiz, del. 

sector medio bajo, c:c:merciante, ranchero y profesor de Ojit1án. Tuxtepec. 

después partidario del.. Partido Liberal. Mexicano y o:positor a1 regimen pimen-
.., 

te1ista. para encabezar e1 primer l.evantamiento maderista de1 estado. Ahora. 

ta1 vez esto suena raro hab1ando de una tesis que casi abusa de l.os cuadros 

estadisticos; pero si bien scrros apasionados de l.a historia econésni.ca. nos 

esforzam::>s por no deshumanizar1a, recordando siempre que son 1os hcmbres que 

hacen 1a historia, que sin e11os 1os cicl.os, 1as crisis y l.as coyunturas no 

existen. 

También hemos estructurado nuestra narración de este modo porque nues

tra preocupaci6n f'undamenta1 es 1a modernización, tanto econánica, o:::rro po-

1Ítica cano scx::ial. cano ideo1ógica. Siempre nos ha fascinado observar cono 

una sociedad se autotransf'onna y renueva sus propias f'uerzas. ¿CUá.l.es son 1os 

factores que coadyuvan a esta transf'onnación? ¿cuál.es son l.os factores que 1a 
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obstaculizan? Ya 10 hemos estudiado anterionnente en intentos pa.rcia1es de 

canprender a estos procesos. una vez a través del. análisis de un dirigente ---sindical. siendo el. sindica1iSl'TO una manif'estiación por excelencia del. desa-

rrol.1o capita1.ista. y otra vez a raíz de 1a imp1.antación del. café (cu1tivo 

típicanente capita1ista) en un pa.Ís andino. 36 No l.o sei'la.1arros par alardear 

de nuestros trabajos. sino para enfatizar que hemos estado siempre sobre l.o 

misno sin haberlo tenido canpl.etamente el.aro. Ahora tratarros de canprender 

el. prcx:eso de modernización abarcando l.os varios nivel.es de anál.isis; aunque 

círcunscrito a un estado de l.a RepÚbl.ica. un proyecto bastante más ambicioso 

que l.os anteriores. y mucho más dif'ícil. de integrar. Así no hemos podido to

davía l.ograr ese discurso integrado. esa narración sintética. que abarca el. 

desarrollo de l.a sociedad sin tener que desgajarl.a en sus partes integrantes. 

No obstante. porque nuestra meta era l.a canprensión de este prcx:eso mo

dernizador. de sus l.ogros y de sus de~aciertos. parecía importante iniciar 

e1 re1ato con 10 econánico, por su descono:::imicnto,.,para después. tratar de 

real.izar 1as corre1ac:ioncs JX>Sib1es entre este proceso modernizador a nive1 

econémico con e1 dcsarro11o de 1a estructura so:::ia1 y de1 sistema ¡x>1Ítico. 

CcXlc1llÍnDs con lo político. para ver en acción 1as Fuerzas econémicas y so-

cia1es. que conf'1uyen a este nivel; cérno se organiza y funciona el poder 

po1Ítico porf"irista, el. sistema oligárquico, y COTICl surge la oposición a é1. 

También f'ina1izarros con lo político, por qué no decirlo, por gusto. cano 

ha.y bastantes notas bajas. disonantes. pesimistas, de lo que no se hizo. 

qÜeri.am:>S tennina.r con una nota alta. pasitiva. optimista. Así, si bien 

1a transformación modenia. de Oaxaca quedó corta. mínimamente ;.·pod.rÍan"Ds de

jar el. pader político en manos de los oposicionistas en junio de 1911; des

pués de describir ponnenorizaaan.ante su lucha, por lo minim:> tendríanos que 

narrar cé:mo 1ograron el. poder. Ya hay otros estudios en proceso que exp1ica

rán qué ef'imero E'ue su tril.U'lf"o y par qué. 
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Esta tesis no se inscribe dentro de un mareo teórico ya hecho. Hemos 

apropiado categorías de varias teorías cuando nos han sido útil.es para l.a 

expl.icación de J..os procesos hisOOricos .. La real..idad. l.atinoainericana no es 

f'ácil.Jnente cnca.jonabl.e en l.as categorías surgidas deC:.;;.tperiencias. pero ta:m

PoCO es una experiencia sui generis; sencil.l.amente prevenimos contra "el. uso 

mecánico de l.as teorías .. " 37 Entonces. hemos ido echando mano de l.as teorías 

que más nos facil.itan l.a ccmprensión de procesos bastantes compl.ejos. El. uso 

de l.as categorías es evidentenente un producto del. desarrol.l.o intel.ectua1 de 

l.a autora. cuya trayectoria ha seguido un camino sinuoso en cuanto a l.os estu

dios históricos, recibiendo en l.os Estados Unidos sobre tcxlo l.a influencia 

de l.a Escuel.a Revisionista de Estados Unidos y l.a Historia Socia1 Ingl.esa. 

para l.l.egar a México y aprender de l.a Historia de l.as Ideas de Latinoamérica., 

l.a Teoría de l.a Dependencia, el. t-'larxismo, y la Escuela de l.os Annal.es. Así 

si esta tesis parece a1go ecl.éctica a a1gunos. estas son l.as razones. 

Con respecto a l.as f'uentes uti1izadas. ya hemos habl.ado acerca de l.as 

secundarias; pero 1a tesis f'ue desarrol.1ada f'undarnental..mente en base a Fuen

tes primarias: sobre todo el Archivo General. del Estado de Oaxaca. que para 

este periodo no había sido util.izado anteriormente, no estando organizado 

ni cl.asif'icado. sef'ialando que es uno de 1os archivos históricos más grandes 

de l.a Repúbl.ica y seguramente de los más ricos; y de igual. importancia, el 

Fondo Manuel Brioso y Candiani de ia Escuela de Derecho de l.a Universidad 

Autónc:ma "Benito Juárez" de oaxaca, que es indis¡::>ensable para e1 periodo 

en hemerograf"ía y l.ibros. Otros archivos que consul.tamos f'ueron: el. Archivo 

General. de la Nación, la Col.ección Porf'irio Diaz de l.a Universidad Ibero

americana. ei Archivo Fél.ix oiaz del. Centro de Estudios His'tóricos de 

México Condumex, y además tuvimos acceso a l.os archivos personales de 

Basil.io Rojas en Val.le de San'tiago. GUanajuato y del Lic. Luis Castaf'ieda 

Guzmán en San Martín Mexicapan. Qaxaca. Consul.tarnc>s ampl.iamente l.os pcri6di.-
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cos de 1a época en l.a Hemeroteca Naciona:L y en 1a Hemeroteca Públ.ica de Oaxa

ca. Y real.izamos. conjunumente CC1tt el. Mt:ro. Héctor Ma.rtínez Medina. varias 

entrevistas cea historiadores y personas que viv:ieron l.a época. viajando a 

casi. todas l.as regiones del. estado y en e1 Distrito Federal. ... 

Ahora bien. esta tesis ti.ene su propia historia ~ quisiera ccin.tar. 

en primera persona.para dar crédito a ias per5CX\i1S que ca'lt:ri.buyeron a su 

génesis y desarro110. En 1972. cuando anduve ~un tema de tesis de 

maestría. eJ.. conocido soci.ól.ogo oaxaquefto, Jorve Martínez Ríos,, con quien 

mantuve una buena. amistad,, me sugirió J..a idea de real..izar una 1 'microhistoria" 

dei puebl.o de TI.acol.uJ.a, Oaxaca (mandándane a l.eer a Luis Gonzál.ez). Experto 

en 1a sociol.e>gÍa de su estado natal.,, é1 decía que este puebl.o era perf'ecto 

para. este tipo de estudio. Por diversas razones no pude segui.r l.a sugeren

c:i.a.,, tenninando por real.izar otra i.nvestigaci..ón. Pero para ,90,,, abc:Jcada de 

nuevo a l.a tarea de enccintrar tena. de tesis dl:x:toral..,, regresé a l.a idea del. 

Maestro Martinez Ríos,, que en paz descanse. A:>r eso quisiera asentar que l.a 

primera persona que me al.ent6 a trabajar 1a ttistori.a de Oaxaca fue Jorge Mar

tinez Rios que no está cron nosotros hoy, pero creo que, aunque su critica 

hubiera sido severa pero constructiva,, al.gún gusto l.e hubiera dado que al. 

fin real.icé este trabajo sobre Oaxaca. 

En marzo de 1982, dirigí un gnJpO de estudíantes de l.a Universidad 

Metropolitana, Unidad Iztapal.apa y U10S trabajádores del. Ardti.vo General. de 

l.a Naciéin y del. Archivo General. del. Estado de Claxaca en l.a organizaci6n de 

archives 1111.a'licipal.es en el.. estado; un progr.:;ma conjunto c:!el. .AGFD,, dirigida 

entonces por l.a Lic. Lucero 'Ibpete, el. Registro Nacional. de Archivos del. AGN 

y el. Area de Historia de 1a UAM-I,, para 1a organización y cl.asificacién de 

archivos nmi.ci.pal..es y estataies,, adquiriendo l.os esn.li.antes en l.a práctica 

su senri..cio sociai .. En esa ocasi6n. organizamos 1os archivos de Tl.aco1U1a (gra

cias al. apoyo del. Lic. El.oy García Aguil.ar), Teoti.t.l.án del. Val.l.e, Tehuantepec 
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y Juchitán. 

E1 Archivo r1unicipa.1 de T1aco1u1a resultó tener documentación que l.1e

nó más de 70 cajas de archivo muerto, l.a mayoría de e1l.as dentro del. rano 

de Justicia. Para real.izar l.a tarea de investigación de archi.vo de Oaxaca 

el. Area de Historia de 1a UAM-I tuvo l.a genti1eza de descargarme de mis ta

reas docentes para poder tras1adanne a Daxaca por el. trimestre de mayo a 

julio de 1 982. 

Fue -cambién en mayo de 1982 cuando primero me acerqué a1 Dr. Enrique 

F1orescano con l.a idea del. proyec:'to de l.a microhistoria buscando su opinión. 

Le pareci.ó interesante, pero inmediatamente me cementó que sería total.mente 

nuevo e innovador hacer un traba.jo sobre el. porf'iriato en el. mismo estado 

nata1 de don Porf'irio, a1go que todavía no se había hecho. Sería sin duda 

un aporte importante tanto a 1a historia del. porf'iriato cerno a l.a creciente 

l.iteratura regional. Así con esas ideas me Euí a pasar cuatro meses en oaxa

ca en el. verano de 1982. 

Pasé dos semanas investigando en el. Archivo Munici.pa1 de Tl.acol.u1a. 

rm.iy agradabl.es parque esta.bantambién trabajando a1l.Í el. etnohistoriador 

Ronal.d Spores quien me orient6 mucho sobre 1a historia de1 estado y e1 

geógrafo aJ..emán Kar1 Ludwig Storck. quien me a1eccionó sobre ia importancia 

de l.a geograf'ía en oaxaca .. Para f'ines de mayo ya sabía que l.a microhistoria 

de Tl.acol.ul.a era utópica; sin tener una visi6n mucho más desarrol.l.ada sobre 

l.a historia de Oaxaca en generai. me iba a temar 10 ai'ios. Y ya. honestamente 

me había rnE!tido ia espina el. Dr .. Florescano. de trabajar el. porf'iriato. Co

menzé a ir a1 AGFJ:J pero l.a documentación era masiva sobre e1 porf'iriato y 

nada organizada: habría que pericxiizar o reducir ia investigación a un pe

riodo manejab1e. 

Así f'ue que adentrandot"• en l.a historia de Oaxaca y del. ¡x>rf'iriato. 
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encontré una periodización "perf°ec1:a", el. régimen del.. Lic. Ernil.io Pimentel., 

miembro del. grupo científ'ico, 1902 - 1911. Una vez más f'ui a ver a1 Dr. 

Fl.orescano, con el. nuevo tema de tesis; para "')71..4 fortuna l.e pareci.6 ex-

cel.ente que hubiera ref'l.exionado en torno a su sugerencia y hubiera deCidido 

emprender1a, aceptando gentil.mente dirigi:nne l.a tesis;. Regresé a oaxaca y 

seguí 1a investigaci.6n, .amen de l.a c1asif'icación que era nó. acuerdo con el. 

AtaJ, documento util.izado, documento cl.asi.ficado. Pude regresar por otro 

trimestre a Oaxaca, gracias a1 apoyo y gestión del. Gobierno del. Es'tado de 

Oaxaca en 1.a persona del. entonces Oficia1 Mayor, Lic. Hel.iodoro Diaz Escárra

ga, quien tc:rn6 interés especia1 en 1.a investigaci6n, del. Dr. F1orescano y 

de l.a UAM-:r. También una parte de mis investigaciones en oaxac:a fueron apo

yadas IX>r e1 PRONAES, que agradecem:>s, a través del. apc:>yo que proporcionó 

a l.os profesores del. Area de Historia de l.a UAM-I para l.os aftos 1984 y 1985. 
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La Po11 tica EC":méxn.i-=i! z 1a !·bd.erni~ión 

La hi~toria de .·16:-::ic~ ~ !:iU!l prLne.ro:; cincuP_nta aíios de vida inJepentli~.1.

te fue una é:xx=a de consta..-ite .:igitaci.ón pol.i.tica: go1pcs de estado, :::uartc1a

zos, revueltas e inter-Jenc.::.ones extranjeras. ocuparon 1.aS f'ucrzas de 1os hombres 

de Estado. Si~ ~o. nu:r.c:a estuvo 1ejos de 1os estadistas la espera."1za de 

hac:cr producir .:il. pais: 1o que su::; riquezas natural.es: prometían; esta esperanza :E?~ 

vol.vía posi.!>i1idad con. 1.a sa.1.ida. de 105 ú1ti.m:>s so1dados f'r~ses de 1a Ra

púb1.i.c::a y l.a derrota de Maxi.mi..1iano. La política de 1a República Restaurad.a, de 

1os 1ibera1es triun.Eantes. se dirigia hacía l.a m::id.crni.zac:ión del. país.. Juárez 

esbozó e1 proyecto de m:Jdernización y Diaz 10 siguió f'innemente; 1a o:Jntinuidad 

entre el. proyecto QCOl'lÓ.nico de Juá.rez y Oiaz ~ 1TUCho mayor de 10 que se hu que

rido aceptar .. 1 

Para real.izar e1 proyocto de desarrol.1ar y m::x:lerni.zar a1 pa.í.s. era necesa

rio 1o:;¡rar 1a estabi1izaci6n po1itica; de otro m:::ado, 1os capitu.1istas ta."1to na

ciona.1cs cano extranjeros no inverti.rian e:-i un país en tum.ll. to. Así. l..a pa.z. es

taba en c1 ~ orden d<.!1 día y a esto se aboc6 e1 General Diaz. héroa de1 2 

de abr..i..1; 1.a paz. por la fuerza. pero l.a paz. Cerno escrib.i6 JonJe Vera Zst.::.....,,01: 

SU prograna consistió en af'ianzar la paz por la ne;;aci6n de todo derecho 
político. programa pernicioso. a ser desarro11ildo pe.rmanentc:rnente. pero 
necesario a 1a sazón para devolver e1 ~IX>SO a un pais inquieto. indisc.i.
plinado y anárquico y para equipe>nd.crar sus energías. 
La t:ranqui.1i.dad sucedió a 1a agitación. 1a paz a 1a revuelta. el orden a 
la anarquía; l.as armas ~das se trocaron en instru:nentos de traba
jo; L:l rlt:mica exp1~i6n de1 vapor y e1 mi.ster.ioso f"l.uído eléctrico aca
llaron 1aS detonaciones de la pólvora; l.a brega ¡:io1i.tica cedió .el ca:npo 
a l.a 1u:=ha ecc:xñni.ca. 2 

O papel que asunió al Estado en .:!!ita lucha econémi.ca fue escncia1 cc:r.o 

pratDtor de la econa:nía; se ha ¡:iensuclo que los porf'iristits er.;.ITT hijos de un l.i.-

beraiisno puro ~ l.a importancia que el. E:stado adquir.i6 dentro de1 d~sarro11o 

de1 país l.o desmiente. Lo que per;.ti..ti6 a1 Estado asuni'!"' este papel. fue pn.-cisa

t:1entc l.a paz y e1 orden que Díaz haóia establee.ido en ?~-=o. pero aunado e ln-
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t~nte 1iqado con esto astaba 1a conso1iclación de 1a c1asa dcm.inante. l.a u...~i

fic.:lCi6n de l.os a...,tiguos 1ib=ru.1.cs y conser""..r.::idor"'?s. en -..!Sta 1ucha cconér.tiCiJ por 

1a nodernización. 3 

F'Or m:>dernizaci6n queremos indicar el. proceso d.:=? ca'llbio dentro de un país 

que está en transfor:iuci6n hacia el. capi ta1is:io caro 1n.>...1o de producción dl..'minan-

te. Sin entrar en gran.:!es discU5ion.es sobre l.as teorías socio16gicas y antrioJX>-

16gicas que se han suscita.do en torno a esta catei.Joría. nosotr0s. cuando habl.a

mos de ;rodern~zación nos ref'erim::is a los procesos a nivel. cconémico. scx:~al.. po-

11tico e ideo16gico. que se dan en 1os países precapita1iztas. E5ta transición 

a distintos nivel.es se traduce en: l.a f'on;iaci6n de l.a burguesía y su distinción 

en f'racciones. 1a f'orr:iaci6n del. prol.etariado urbano y rural. l.a ampl.iaci6n de 

1os sectores ~ios. con énf'asis en los servicios que requiere el. sistema capi~ 

l.ista, l.a cc:mercia1izaci6n y mi.,etizaci6n del. sistena cconán.i.co. 1a adaptación 

del. sistema f'inanci.ero e :impositivo, 1a creaci6n de 1a inf'rae5tructura, l.a f'or-

rnaci6n de cierta m:nta1idad capitaJ..ista (del.a l.ibre empresa), el. desarrol.l.o de1 

naciona1isrro (en sentido rle l.a integraci6n nacional). e1 establ.ecir.ti.ento de sis-

tenas pol.iticos "democráticos" (o J&a a.pariencia de esto, manteniendo en el. f'ondo 

el. sistEm.'3. ol.igárquico), 1a urbanizaci6n, l.a extensión del. sistema educativo y 

l.a alf'abetización, el. f'orjar;úento de l.a:; cul.turas ''nacional.es••. Para no:::;otros, 

entonces, l.a m::>dernizaci6n incl.uye los variados procesos que se rea1izan dentrO 

de 1os países con f'onnaciones sociales precapital.istas, rel.ativ~-nente sirnul.tá

neos, que ~.ennite."1. qu~ el. capital.:ismo se af'iance y se convierta en el. sistema de 

producci6n danínante.4 

Ahora bien, en ?·léxico, cc:m:> en l.a :nayoría de l.os paises 1atinoamericanos, 

10 Fundamental. de este proceso de tra.."1Sici6n 5e real.iza e:i. el. Úl.ti.."TO tercio del. 

siglo X~ y l.os primeros cuarenta a"'i-:>s del. sigl::> >:><.. Ss un proceso ccmpl.cjo que 

a:X.:!""::'a U."l extenso peri?do y de h·~ho. no "acaba" de ten.ti.narse def'.::nitivan.ente; 
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esto se debe a que c1 capita1isr..o .:if'ecta a todos 1os aspectos de 1a sociedad. Va 

a1terando. ca:nb:ando y ~f"t.m:=ion.:tl.iz.ando tod.os 1os aspectos tradiciona1es de una 

~iedad. ";rcxlt";:rn.iz..'tndo10-..;". En 1~rica Lat.:na, gran purte de esta transi.ci6n 

se centra en el. enfrenta:niento de 10 nuevo con 10 viejo, de 10 moderno con 10 

tradicional.. Esto ya ha sido abordado por muchos autores ta."'lto en términos ge

nera1es, c..'"atO en los países especif'icos del. hemisEerio.5 Por eso, no nos inte

resa redundar aquí en l.o que ya ha sido estudiado, nuestro caso es regiona1, ~l. 

estado tle oaxaca, y querenos observar el. i.Jnpacto de 1a modernización, de 1a tran~ 

f'onnaci6n, sobre esta entidad en particu1.ar. 

Un f'actor de suna importancia para ccmprender esta transfonnaci6n capi ta

l.ista, es el. r.onento histórico en que se di.o'. S1. ú1ti.no tercio del. sigl.o pasado 

no s61o presenci.6 esos pasos 1atinoarnericanos hacia l.a m:derni.zaci6n, sino el. 

surgimiento del. imperia1iSlro y del. co1onia1ismo de l.os grandes paises industria

l.izados, l.o que se ha l.l.cr.2do l.a época del. capital.ism:::> monopol.ista, o del. impe

rialism:>. Es insoslayable el. hecho de que 1a modernización en México no puede 

ser aborda<!l\. siro dentro de su contexto histórico internacional.; que son dos h~ 

chos intim<lmente vincuJ.ados. 

México se integr6 Einrenente a1 mercado mund.ia1 ceno exportador de matc

ri.as primas. en ei m:::mento de mayor ensanchamiento de éste. México siguió un 

11desarro110 hacia a.Fuera''• un capitalisroo dependiente. 6 E1 país aunent6 sus ex

portaciones de netal..cs preciosos e industria1es. t:ransf'onn6 buena purte de su 

agrieul.tura a una de exportaci6n. pero dependiente del. capital. extranjero y de 

l.as importaciones extranjeras; era ya una naci6n capital..ista. pero depand.ien

te.7 

Entre 1860-1880. el. capital.is.ro industrial. de l.ibre canpetencia 11eg6 a su 

punto culminante. 8 Justamente este periodo termin6 y se transf'ornó con l.a Fuer

te de¡:iresi6n mundia.1 de 1873-77; 1a crisis ace1er6 l.a concentración y centra1i-
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zacl.6n de los grandes capita1~s. dando 1ugar a1 surgimiento de1 cap:ital.ismo mo-

nopol.ista. Las características de éste incluyeron: 1a concentr.:ición <.le1 capi

ta1 hasta 11egar a l.a aparición de los monopo1ios (que fueron re1amente ol.ig~ 

po1ios); l.a f'usi6n del. capital. bancario e industrial. para formar el. capita.1. 

Financiero Cy l.a ol.igarquía f'inanciera) que d~naba en esa época; una enorme 

expansión del. mercado :nundial.. l.os países desarrol.iados no exportaban sol.amente 

mercancías manuf'acturadas sino que ahora tcmé:i mucha importancia 1a exportación 

de capital.es. y aJ.. úitino, el. reparto del. mundo (en col.onias, esf'eras de in

E1uencia. etc. ) e."'ltre l.as grandes potencias capital.is tas .. 9 

El. desarro11o acel.erado de l.os países industrial.izados 1os 11evaba a l.a 

búsqueda const.:mte de nuevos merca.dos; mercados para ubicar sus prcx::luctos y pa-

ra conseguir 1as materias primas necesarias a sus industrias y para el. consumo 

ampliado de sus pobl.aciones. La exportación de capita1es f'ue l.U1. método de cap

tar y contro1ar nuevos mercados; l.a expansión del. col.onial.isrro f'ue otro. In

gl.aterra dej6 de ser 1a potencia r.tundia1 por excel.e!'lcia. teniendo ahora que ccm-

partir 1a escena mundia1 con l.os otros poderes capitaJ.istas: Al.emania. Francia,, 

Hol.anda,, J.os Estados Unidos y Japón. 

Otro elemento esencial. de este pro:::eso Eue el. desarrol.l.o de l.a tecnol.ogía, 

J.o que se ha J.l.amado l.a "Segunda RevoJ.uci6n Induztria1". 1 o Se hicieron notab1es 

avances técnicos. que exigían inversiones cuantiosas posibil.itando el. surg~nien

to de grandes unidades de producci6n masiva. Se dio un desa.rroJ.J.o marcado de l.a 

siderurgia. l.a electricidad. l.a quí."'lti.ca industrial. y el petról.eo. La división 

internacional. del trabajo se ensanchó. integr.:mdo dl. mercado r.tUndial l.as áreas 

''sul:xlesarrol.l.a~''; el. níquel. de canadá, el cobre y pl.ata de México, el. salitre 

de Chil.e. el. cacao de Ecuador y el. caf'é d-: Colombia. En pos de esos prcx:luctos 

necesarios para. l.as llilciones industrial.iz.:idas f'ueron J.os capital.t!S de éstas. pa

ra desarrol.J.ar y control.ar su producci6!1 y exportación. La inversión extrG.njera 
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(en 1os países subdesarro11ados o dependientes) i'ue e1 camino que escogieron es-

tos paí.:aes para: dcsarro11a.r recursos de ma.terias pri:-.ias. crear demanda ,para 

zus propias export~io:i.es. aj)rovectwr bajos costos de producción y 1as ventajas 

que l.es eran ofrecidas. nu.x:has veces en situaci6n de rronopol.io .. 11 

Para real.izar esas inversiones extranjeras. J.os paises desarro1l.ados .se 

abocaron a l.a construcción de redes in.Fraestructura1es que permi1:.irían t!Sta ex

pansi6n econémica. Se crearon compailÍas navieras para el. transporte ma.r1.ti:no y 

construyeron ferrocarril.es. puertos, caminos, pl.antas ele energía el.éctrica, sis-

temas bancarios, en l.os paises sul:xlesarro1l.ados, para f'.:icil..itar su penetraci6n y 

Funcionamiento. En pos de1 acrecentaniento constante de su acunul.aci6n se l.an

zaron sobre l.os paises de América Latina, entre otros. 

Fue precisamente en este m::mento y en este co~texto que 1.l.eg6 Porfirio 

Díaz a1 ¡:x:der; en 1877, cuando ya estaba tenninando l.a depresión mundia1 de l.a 

década de 1870 e iba surgiendo el. imperia1i::inO. Su proyc..->eto de rrod~rnizaci6n 

coincidió perfectamente con l.os yrandes procesos a nivel. mundial. ''COnsol.ida

ci6n de 1a el.a.se daninante. est:ru:turaci6n de un-poder federal. .Fuerte y capaz. de 

inf'l.ui.r en 1a vida econánica de1 país. crecimiento capitalista dependiente ••• 

La estabi1idad interna era condición sine qua non para l.a integración del. país 

de manera verdader~te intensa y para atraer inversionistas extranjeros••.12 

sostuvo Ciro Cardoso.. P.aymond Vcrnon, en su aná1is.is de1 des.:irro110 econánico 

mexicano asegur6 c¡ue: 

A1 b--uTer con l.a red de restricciones que hilbrá inhibido e1 capital. ex
tranjero en el. pasado, y a1 garantizar l..:i. paz y seguridad para este cap.i
ta1, Díaz asignó a 1os extrcnjeros un papel en 1a econonía interna mexica
na. que t:iene p:x:os paral.c1os en l.a his"to'<l a de ios estatlos modernos. 1 3 

Ya Juárez había visto 1a neces::..darl de atraer el. capital. extranjero, adv:ir

ti.endo que l.o.s nacional.es no se daban abasto, a.Firmando que éi d.üría 1a bienve-

ni.cL..""\ a 10:¡ capital.es ''enprendedores'' e:.:tranjeros qu~ quisieran d25arro11ar 1as 1n-
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dustrias de México. 14 Pero f'ue en ép:x:a de O!az que hubo una entrada masiva de 

capita1es. aunque l.a cifra de 1a cuantía tota1 está en discusión. Vernon da 1as 

siguientes cif'ras: ~tados ünidos. de 200 mi11ones de d61ares en 1 897 a a1.rede

dor de 1 • 100 mi11one!:i en 1 911 ; Gran Bretaí'la. de 1 G4 mi1.1ones en 1 880 a más de 

300 mi11ones en 1911; Francia, de J?r!l10S de 100 mi.1.lones en 1902 a cerca de 400 

millones en 1 911 • 1 5 

Junto con esta invarsión, 1a red f"errocarri.1era del país creció de 1.074 

lan. en 1880 a 19,280 lan en 1910, real.izándose en gran parte con capitaies ex.tr.3!!, 

jeros. pequei"ios aportes de empresarios naciona1es y el.. apoyo de 1.os gobiernos 

f"edera1es y estata1es a través de subvenciones y f"ranquicias. 16 A1 capital ex

tranjero 1.e era necesario erigir una red inf'raest:ru::tura1, cerro hem::>s subrayado, 

para 1a penetración de sus capita1es y el. m:wimiento de pro:iuctos que se busca-

ban. Tal. vez. aunque .Fuera COJD subpn:iducto, se f'ue estimulando el misrro merca-

do nac::iona.1 de :1éxico. Se ha dicho que las J.íneas Ferrocarrileras f\leron nada 

más que rutas de saqueo17 pero esto constituye una visión miope del asunto. A 

l.o largo de las l..í.neas ib.:l. naciendo una econcmía naciona1; se iban acercando 

regiones antes aisladas a la posibi1idad de producciones canercia1es y se iba ~ 

tendiendo e1 uso de 1a m::::ineda. El. mism:> Presidente de 1..IJéxi.co dec1aró: "El. sil.

bido de 1a 1ocanotora en l.OS desiertos donde antes s61o se oía e1 a1arido del. 

sa.l.vaje. es un anuncio de paz y prosperidad para esta nob1e nación ••• 018 Y e1 

Gobel"Tlador de Oaxaca aseveró en 1904: 

E1 porvenir de 1os pueb1os está cifrado en 1as buenas vías de ccmunicación. 
Una r:ob1aci6n ais1ada por 1as d.i.f'icu1tades de1 terreno. irnposibi1itada co
no en rec1usi6n. de proveerse de 10 necesario para su ade1anto. tiene que 
pennanecer estacionaria dura...,tc todo el. tienr...o de su ais1amiento. 1l.evando 
una vida de escasez y de miseria. La red f'e.rn:x:arri1era. l.as a:np1ias ca
rreteras y e1 cab1e transmisor del. pe.-,s.:uniento. se imponen en todos l.os 
pueb1os que desean temar parte en el. concierto de 1os puebl.os cu1tos._ 19 

Ho es nuestro objeto más que esbozar l.a pol.ítica econér.rlca porf'irista por-

que nuestra tarea es d<3n0Strar su imp1ementaci6n. su desarrol.l.o y l.os resultados 
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-:..>;.;Jtt!flió:>s en el ~t:.itlo •.:t.: Oax.3ca. de1 cual. tlicho sea de paso • .:1 Pres.idente D1az 

!iC priecx:upaua p-:i.-tl.cula..~a-~'"!te por ser :;u estado n<3.tct.l. V.:ile la. t=-.:rta cerrar e:sta 

parte =o!1 e1 r"e5U11E'm que lJizo C1..""'tl030 ..!e lo <IUC: ~1 consideró el. "significado p~ 

Eundo soci~nico <lel. po!"f'l.r.iato••: 

a) la expansión de las export:clCione.5 j de J..as inversiones axtrantieras; 
b) 1~ e.f'ectoz de la retl de ferrocarriles y d~ la abolic.i6n de aduanas in

ternas: integración del. merc.3do nacional. {aunque no total). conso1.ida
ci6n de lci ciudad de .""'léxico COJD polo polltlcv y L-""COnérrJ.co. l'la.yores µo
sibilidades de ind.ustria1iz.aci6n 1:-oderna (y. p:::>r 10 tanto, un golpe 
asestado a di versos sectores art.asana.les) , vi.'"lCUlaci6n dl~ta con el. 
:11E!r'Cado nortea.n~icano; 

e) carnbios téc:ti.coz. de gran trascen-::lencia: intrcx.lucci6n de la el.ectrici
ciad catD f'ucnte de energía. tccniFic.:ición muy el.~~ada de las dctivida
des minera.5, i.ntroc:luccl6n de r.ta.quinar.ia industrlcll. perf'e....""Cionada ( ••• ) 

d) 1as prof'undas contradicciones socia1es y económ....cas '1.el. régimen. ¡::orf"i
ri :;¡ta: per..;istencia c!e ••arcaísnos'' a 1a par de novedades tle peso; dis 
~.idaclcs ret.Ji~as v!..olcntas; t~da. cor.centraci6n del. i.ngreso .ga~ 
rantizada por a1tos niV't!1es de represión; crisis coylrltural.es ~ .las 
que se niani.Fiest."3n l.as contr.:idicclones más que en l.os per.!.cx!os de ~ 
na.nza t;:COnóu:ica, cul.m.i.nando en l.a Fase decisiva de l.os ai'los (1907-
1910); 

e) la .-TDnetizaci6n de 1a econcmía. des.:!rrol.l.o de l.a!> eztructuras Financie
ras y bancarias. 20 

La Rea.l.idaa Geográ.f'ica 

Sin querer parecer disc!puJ.o de 1a cscuel.a de1 deter.ni.,isrro g~á..fico. l.a 

i.Jnp:Jrt3C1Cia de lil !:)eogra.fía CICC'identada de Claxa.ca ez básica ccm::> elemento histó

rico.• O sea. 1a f"ragosidad de l.a enti-da.d que l.a divl.de en siete o más ~.:¡iones 

d.istinta!.i ha dejado Ul"ld hue11a indelebl.e sobre su hlstoria. Ssta diversidd.d re-

giona.1. c:r-aada ;or la presencia de est:d.s dos grandes cordil.l.eras. 5ierrJ .1adre 

Ori20.ta1 y Sierra ~~ del sur. proveía las condiciones para el. als1amiento Fí

sico y ac!e-nás. coadyuvaba a 1a. sobrevivencia de su diversidad étnica. pennitien

do a sus dif'erentes grupos ind.Í:Jena.s mantener intactd. su identida.:J. por tant:o ti.e..!.! 

¡:x>. oaxaca. sin duda. p1a."lteaba uno de l.os yrandes retos a1 proyecto pcrf"iriano, 

l.a ,ro,;P_rni~ci6n oconánica <lel. país. pero todo era ¡:x:Jsibl.e a través de 1.:i pan.:;..-

cea porf'irista a1 atraso 111exicano: 1os f'errocarri1es .. 

Ya el. Cobernador de Oraxaco. en 1848. Uenito Juá..rez. se ..¡uejabd. de este a.i.S1!!_ 
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miento, qo~e no pr=a-nnitia que se sacaran sus productos a otros estados, debido a1 

pésL-no estado de 1os caminos y p1anteaba 1~ necesidad tle introducir e1 Eerrcx::a

rri1.. E1 caudi1J.o de 1a Sierra Juárez, e1 Genera1 Francisco Meixuei.ro, denunc:i~ 

ba 1a -n:isma situación en 1879: Daxaca podría producir cultivos agrícol.as de ex

portación pero 1.a f'al.ta de sal.idas y de 1..ll'l mercado interno, ¡nantenían su a~i

CU.l.tura estancacta.?-1 

Hubo varios intentos de ~jorar e1 sistema de caminos, sin grandes éxitos; 

a1 f'in y a1 cabo, quienes constru:yerOn e1 primer camino importante de Tchuacán a 

oaxaca f'ueron 1os Franceses para f'acl.1itar su conquista del. estado en 1864. 22 

Pero todavía con este ca-ni.no. l.a travesía de Orizaba a Oaxaca tcmaba 16 días. 

E1 Gclbierno dedicaba esf'uerzos considerabl.es a1 camino, pero f'ue hasta 1374, en 

agosto, que quedó inaugurado el. servicio de dil.igencias; tres d!as de Tehuacán.· 

a oaxaca y 5 días de erizaba a oaxaca, costando este úl.ei.m::> viaje 18 pesos.23 

Ll.egando POrf'irio Díaz, oaxaque.i1o, al. poder, l.os prohanbres del. estado, ~ 

peraban grandes cambios. No f'a1taban a Oaxaca hombres ingeniosos y de empresa, 

con ganas de invertir y desarrol.l.arl.o: i·1atías Ranero, r-ianuel. Dubl.án, Ignacio 

P.ejia, Esteban Maqueo castel.lanas, y singul.an:iente entre el1os, el. Presidente de 

l.a Repúb1i.ca. Grandes Fueron l.as expectativas, el. día 13 de noviembre de 1892, 

cuando se inauguró el Ferrocarril Mexicano de1 Sur en la ciudad de oaxaca, el. g~ 

nera1 Diaz ante mie11b1'0S de su Gabinete y de la él.lte oaxaquei".a, dijo en su dis-

curso: 

Habl.a.'TOs en general de oaxaca, que se encuentra en e1 m:mento h.ist6rico en 
que entra a un nuevo perío:io. Ya no de a.'Tla..r':1\U'd. y sanyre sino de pros~ 
dad. • •• La inauguración de un poderoso f'actor del ccmercio y de la prod.UE, 
ci6n con:> lo es el que ligará desde hoy con el mundo mercdntil este pa.ls 
privilegiado por l.a natural.eza con ricos y abundantes frutos. y habil.itado 
por hombres enérgicos, inteligentes y l.aboriosos, es un acontecimiento 
plausible, m::>tivo de reciprcx:os y entusiastas pl.ácenes •..• 
consta por hechos que los mexicanos sernos dignos de esta tierra y que so
nes c.3.paces de sal.varia en su tremenda crisis; y estos hechos son base 
16gica n1á.s que suf'icientc para creer que sab.rei:ros convertir en periodo de 
franCa y abundante producción el. actual. período de pubertad n3cional. tan 
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3~r ~~!;~~~ni~ ~~~~ª~~·=; A~-~ -~-~~~,=:n ~;~~~i~s !~~;~-{~~~~~~;.~;_~,~~~-- l~ 
te ~101'".....ir"l.:~ par ... co:1vto:r:;!.rl~-:i. en W"""lc.:a. .1¿ 2as ::ús f'tcu..1·1-...a..i. :"'i.ca.-;. ;:.oe .. _·~~ro'.'",;:13 y 
honorat-1.::::J ;:-.atro;-...::..'i. 3'"~.'\oras del T.u.'1.C·:l Ce ~:l1.Sn. • •• 
¿.O'~-:: no.:;. i.-"n;>:::>r::.;i. ~r ~d·"?:'.'".1.JlO, i., :J.¿: 1>rv~:..aci·Sn. ·!: 1.1 :::ilut:c..., si r?U';!St.co c·'!.
fé, nu..:si:.ro c~a:::i, .1u~:3t:r.:> c....iri.~:-.":ir! :./ ni.J.eS:t~ Fierro 1.ia.:...n8'tico pu<:1e."1 •'l-tr:1.er 
e1 oro d:l ·'1U."'1C.O? ,:,..;caso ::10 ~s ·~1 F:erro, l.a Ws-:? i\ . .:.:1,j;,,nental t...!e toJ.15 
las i.n<lust.t"-:...::ts y •?l car:.:.::m su a"t :•.:c:ito -: n:!ispc~.s~.:>l·? y cot i.rl.. i.ano? .... 
Se:'1or"~s: r:orno condc:.~~-:.ci6:1 d.~ '-·:Ylc 1:) di~ho. y r:or cu111pl ... r. :,;;J¡,l.:.co a~
t•~cs .:¡ue brind~n co:'l.nigo ~'.:O~~ u..:.1 dlii r..:1 '•1'.l:I l~j.-tno ·¡,i_l cub:.l.ot:-:!'S c.:.l!'<J.:'.l
dos con f'.i¿rro y co:-i. carhé>n -tixt~·--:lZ a.lu"T.bt'\.::o:l ..-.i.l nw1...;,o ~o..:.><1 •~ 1.os dl.~."U"es 
que en Yucucund.•:> y l,:1 SG:.niz:ói,. '1e.,;.:>s ele 1.ev01nt.;ir -l l.•l :.11-:lu,:¡trid. .Je-1 ~.igl.o. 
a 1a l.1dust!"ia. :lel. :-·1-::rr,, .:1 '~- 1 =~.1..r!::.'"'.•c., Liase y pan ;..le tv...;,~:: 1..:....; in.1us~~i,:is; 
y br:..nde-.k>S :-0~!"'-1,U~ irra..ii~"1C.O dt;! f.i'! J.,~ .2::iVS .:.tltar,'!:._; r:or .. 1?'.:.1.t:iples Vld.S. 
sni1 sll~tos ~n sus pecu1i.ares hir.li.,03 a J.1 :.nd~tr:.a, r:utiFi~uen a..l. :"'lun.::1,"'.> 
que esta j::iven nació:i, ·'espués d~ g<!..."1·1I' -Ar¿c.!:.!.J. .rc.J:...¡!:.J~-:.·~m :iu.~rc-e!"'~, 
·3¡::1.ic::t. h=o/ tor:ias sus aptitu<!~s :1 tcxia st..i ~n~r.Jía ul trabdjo, e invita sin 
di.sti:-o.ció:i d¿ naci.on~1,,;_•lü..d ".:/ U:! !"3Za .;::i. lu~i ~!O.~!"'C5 qu.~ t'··ng-1.n . .fc1cul.t.au. 
·intel.i:; . .:;mci..a "./ ..!-:?seo de trab.::.ijo. a partil" ~ • .::>n no~.)tros 1-..u; riquez..is q..le 
nu~z.tra ;JróCjtJa t.:..erru :la t)d.ra t-:r-Jor:. 2..-.: 

Todo era op~imisr.lC> en e1 futuro de lDl estado tan bendecido por 1.a. natur.a1eza; se

guían ca.'1-c.'1rlrJo l.a~ g1.c.l""i ns O.e .1Zx.Lco. Cü-:i<.J 10 h.:i.bí.a hec:10 e1 3a.-ón tl<"' Hu,tl:xJ1Ct 

a principios de si~1o. !.-;in prof'undiz.:.r sobro::- lo::; ".:lbs't;icu1os que dificul.t..::J.b.;m su 

d.esarrol.1o. ?a.recta que só1o fa1taban f'errocarril.es y h,"'X':'lb~s enprendedores e 

"i.11te1iaenci.a para desarro1ar a1 país. Cano veren.')s, esto f'ue siynificativo para 

oaxaca p.!rO no fue suf'icl::mte. 

El. estudio del. l.nt:ento d~ desa.rro1lar econ5mica:nentc a O<ixaca.. no puede 

ser aborda.do sin tonar en cuenta su rea1idad g~r-á.f"ic.:::i. r.:stado aisl.ado por 

1o accide:ntado l.!e su ter!"Cno, l.o gcogr.~ico resulta ser c1.~nto prim.:irdial para 

1a canprcnsi6n de ~u sociedad, econonia y p::>l.!tic~. ?a!"'eCÍd 0::txa=~. es-cado de 

ta."ltas m:>nt:ai'ios, ~Spo:'lder a 1o dicho pal" !?'·~rnarn.~ 2r;:iuJel: 

POr l::> ccr.tún, la m:mta..'1a es un rnunc!o añust".:I. Un mundo .nargina..l., ~itu::idc 3 
extramuros d~ l.a.Scivi1izaciones, que son pl"'CXi1..icto dí'! las .::ludad~s y de l.dS 
t:ierru.s l.l.anas. Su his-coria consiste P.:11 no ten.~rla, en per.naneccr casi 
.3ie';'l.p~ a1 margen de l.as ;¡rand.as corr-iente?s civi1iz.=idort\S, que di.scurren 
l.entamente, p.3.Sand.o de 1a.rv,Jo ante el -nundo Ue l.a 1n:>nta.,ct. :::...=t.paces de ex
tenderse ampl.iar."IZ!lte en sentido horLzonta1, ~stas COt"ri~nteG p.1I"eeen i.:np.>
tent~s para .:iscer.:ier ~n se:i.tido v.artical. y se C:k~tienen a."lte U."1 obstbcul.o 
de varios center.ares d~ :aett"OS de al. t.ura. 25 
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ec::onán.ica. para integrarla en térnú..nos eco.-bni.cos y socia1es a 1a naci6n. su in

tegraci6n pol.ítica temprana 11.ama 1a atención frente a su atraso econ6mi.co. 

E:l. anál..i.si.s geográ.f'ico y 1a d.ivi.si.6n del. estado en varias regiones ha si.do 

tena de gr.an discusión. E1 conocido ge6graE'o oaxa.quei'k>. Ing • .Jorge Tamayo, rea

l..izh varios estu:lios sobre estos ten.as.2 ó No que..reoos entrar aquí en esta po1~ 

~ca. que es más reciente.. .!Jeep~ ias siete ~iones cc:rnumletlte uti1izadas, 

¡x>rque ya eran de uso fr"'eCUente en el. porEi.riato, aunque no teneros noticia de 

al.gún estudio de regiona1izaci6n de esa época. Z7 Todos 1os autores hacían hin&::!!:, 

pié en l.o montai\oso del. terreno; el. Padre Gay ya desde hace cien anos 1o des

cribi6 así: 

La sierra, que en Puebla y IJ"téxi.co eleva sus picos a inmensa a1tura, se-~ 
te y ext"iende en el. E:stado de Oaxaca, ocupando casi tocta su extensión, 10 
cual. es causa de su extremada f'ragosidad.. se encuentran· pocos y estrechOs 
val.les, y se suelen ver en 1a cunbre de l.aS m::>ntaf'las 1.os herm;:)SOS planos a 
que 1os geógraf'os dan el ncmbre de nesa.s. DeStle 1as costas del Pacífico 
se sube gradual.mente hasta una al.tura de cerca de 4,000 metros sobre e1 n_:h 
ve1 del. mar, para bajar en seguida hasta ias aguas del seno treXicano .. 
En Oaxaca, l.a Sierra Madre se divide en dos ramal.es que se di.rigen separa
dos, el. uno di.rectamente hacia e1 norte c:on e1 ncrnbre de Sierra de Ctlasi
mul.co. y e1 otro que pasa cerca de 1a ciu:iad. y a1 cual se 11ama San Fe
lipe de1 Agua. haci.a e1 l'l.O •• no Uegnado a reunirse otra vez. sino en e1 
Estado de ():)1ima. .. • -
Los n~ rn:::intes de este Estado. cubiertos en su :nayor parte de bos
ques espesos y sanbríos. 1a mu.1.titud de ca.fiadas. 1a vegetación par donde 
quiera ab\.rklan.te y robusta. ios ríos que unas veces corren mansos y otras 
se precipitan en torrentes con sus riberas sembradas de p1antas infinitas 
y de vistosisimas nores. todo presenta paisajes sorprendentes. cuadros 
sal.vajes que son caracterlsticos de la América. 28 

Hablar de Oaxaca, entonces. es habl..ar de m:xitai'\as, va11es. calladas. castas ••• 

Sus rios sa:-i Pobres. con excepci6n de1 Papal.oapan. y se encuentra sl.n lagos, aun

que abundan bahías y l.agUnaS sobre e1 1itora.1 pacíf'ico. Tama.yo ha caracterizado 

a1 estado de 1a siguiente manera que nos sirve para intro::lucir 1as siete regio-

nes. 
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Provincias Fisiográ.f'i.cas: 29 

Sierra :-1adrc orienta1 

Va11e de Oaxaca 

Sierra ~dre de1 Sur 
Depresi6n Austra1 

C>:>lio 

Dec1ives 
PaciEico 

Si.arra Jubrez. 
eurso medio de1 Papa]..oapan 
o..irso a1to rio Verde 
curso 1nedio río Verde 

QJenca a1ta río Tehua.ntepec 
curso alto río Mixteca. 
curso in.Ferior río Papa-

1oapan. 

o.irso medi.o O:::>a.tzacoa1cos 
CO'.ita 

Sierra 
car'1ada 

Regiones 

LOs Va.1.l.es (Centrales) 

La Mi.xteca 
Papa1oapan (Tuxtepec-Choa

pan) 

Is oro 
La Costa 

Un hecho interesante del. estado de O:lxaca en nuestra época f'ue. ei crecimiento de 

su territorio. Si en 1~ tenía 86, 950 1an.2 para el. período 1895-1910 ya tenia 

92,443 km2 • 30 Este crecimiento se realizó a través de1 arreg1o de varias dispu

tas l.imítrof'es que sostenía 1a entidad con veracruz, Puebl.a, Guerrero y Oliapas 

observando que f":recuentenentc se .Favorecía a1 estado natal. de1 Presidente. 

Un Recorrido ¡x>r oaxaca 

Si emprendiéranos \.D1 viaje a oaxaca a.11.á por e1 afio de 1910, podríamos sa-

1ir de 1a ciudad de México por e1 Ferroca.rri.1 ~cano del. Sur, pasando por Pue

b1a y Tehuacán para entrar en ei estado de Oaxaca a 1a al.tura de 1.a región de La 

Canada. Esta regi6n se canpone de dos distritos sunamente uontaf'losos con caí'ia

das angostas. Teotitl.án en sus partes bajas es cal.iente y apto para el. cu1tivo 

de l.a. cai'la, teniendo dc:ts ingenios importantes. Ayot1a y CUautanpan. La mayor.ta 

de su tf';!rreno se sitúa entre m:::Jntanas altas. con un cl.i..-na. más f'rio. enciavado en 

l.os cual.es está el pueblo de Huautia de Jiménez. en 191 o con una pobl.aci6n de 

arriba de ocho mil personas. centro ccmerc:ia1 del distrito y de1 cul.tivo cafeta

lero que floreci6 a.1.1.í durante e1 porf'iriato.. El.. distrito de CUicatl[m es más 

bajo. aunque toclavia nuy nDntañoso. de clima cá1ido muy apto para todo tipo de 

etlitivo tropical. predcminando 1a ca..Pla y el ca.Eé en el. porf'iriato.. Siendo atra-
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vesadoz por 1a vía del Ferrcx:arril r-'e>d.cano del sur. a-nbos distritos tuvi.~ron un 

creci:nlAnto econérni'=o notable a partir de 1390. disf'rut..-indo Cuicatlár1 todavía 

más de ezt¿ auge. 

Siguie...,do el camino dl'?l FeI"I"OC:arri:1. dejando ::::U.ica"t.1án. uno se adentra en 

la región de los Va11es Cantra1es a través del distrito de Etla. para llegar a 

la ciudad de oaxa.ca. la Bella Antequera, capita1 del estado. Con una población 

de 38,000 en 1910, era la ciudad más importante de la entidad. De hecho, los 

Valles Ce.'1.tra.l.es se ccr.iponen de tres va11es o brazos. el de Etla, el de Zimatlán 

y el de Tl.acoluia, todos de clima tenplado. Los cultivos aquí son los trad.ici~ 

na.l.es: maíz, trigo, f"rljol, mezca1, chile, verduras, etc.; en los ricos va.J.1es 

de Zimat:lán y Etla se CUl.tiva 1.a cai'L:l. no así en Tiacolula por lo árido de sw:. 

tierras. siendo el más atrasado econ6rnicamente de los tres vaJ.1.es. J\mpliando un 

poco esta región basándose en los criterios de clima.. CUl.tivos y terreno 1nonta.

Hoso. tenemos 10 que 11amamos 1a Regi6n Central. ccrnpuesto de 1os distritos de 

E:t1a. Centro. Tl.acolu1a, Yautepec. O::x>tlán, Zimatlán. Ejut1a y Mi.ahuat1án. 

Desde e1 Ferrcx::arriJ. "1exicano del sur se construyen varios rama.les con tal. 

de Facilitar la ccmunicaci6n y el transp:>rt:e en esta Región Central. l:::iá.5icarnente 

dictado por los intereses mineros de 1a época. Primero. se constru~ e1 ferroca

rri1 a Ejut1a a través de los distrito~ de1 Centro, O:::::ot1án. Zimatlán y Ejut1a; 

para después construir el de T1aco1ula. Posteriormente se exti~nden las vías 

Férreas en la rica región minera de los distritos de O:::ot1.r..n y Zimatl.:'tn; se 

co;1struye e1 ramal d~ Taviche a san Pablo Hllixt-epec ycl Ag:rícola de San Juan 

Chapultepec a Ayoquezco. Pel"':> de los Valles Central.es no ex.iste otra vía ferro

via=-i.:i que los ccrnuniquen con las otra:::; regiones de1 e:::;;tado. Ll pesar de muchos 

proyectos. no se logra conunicar l.a ca.pi tal ni con 1a C":)Sta ni con ::?l Ist:m:>. ni 

co'l lu Sierra ni con la :-tixteca. 
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Asi. para seguir nuestro viajl? por f"errocarri1 a1 Istmo• de T~uatepec, 

aborda-ros de nuevo el. ?er.rocarri1 Mexicano C~l. su.- hasta 13 ciudad de Tehuacán .. 

De al1Í nos pasa-nos a1 Ferrocarril. Me.xicnno hasta l.a ciudad de córdoba, Veracruz 

para transbordar al.. Ferrocarri1 Veracruz a1 Istmo. En esta linea podemos pa

Stlr otra vez pcr tierras oaxaqueftas antes de l.l.~ar a1 Istno, tonando el ramal. 

a E1 Hul.e y J\gUil Fría. Esta regi6n, ccmpuesta por 1os distritos de Tu:xtepec y 

Choapan, es una re<Jión rel.ativamente pl.ana atravesada por inf"initos ríos y ,-irro

yos pertenecientes a 1a cuenca del. río Papa.1oapan que donina l.a región. De he

cho, esta región se integra geográ..Ficamente .:i.l. estado de Verac:ruz, siendo sepa

rado del. resto de oaxac:a por l.os aitos picos de l.as si.erras Juárez y Mixe. Re

gi6n de cl.im..-:i cál.ido e insa1ubre, tiene tierras de gran .feracidad tanto para l.a 

agricu1tura tradicional COJO para l.a tropical. de ex¡X>rtaci6n: tabaco, caE'é, hu

l.e, ca.:ia, al.god.6n, etc. Si nos bajar.ios en El. Hul.c pasarTDs dos a tres horas en 

l.ancha hasta l.l.egar a l.a pequei'1a cabecer.3, TUxtepec, a oril.l.as de1 caudal.oso río 

Papa1oapan.. Sin embargo, J.os centros urbanos de importancia en el. porf"iriato 

son nás bien Ojit1f9e Ixcatl.án. 

Choapan. región también cál.ida. y tropiC.:l.l. en su .nayor parte. bord.eando l.a 

cuenca del. Papal.oapan. l.a Sierra Juárez y 11.egando al. Istmo de Tehuantcpec. es 

una región más cris1ada. -ceniendo su centro urbano más cercano en P1aya Vicente. 

Veracruz. E:n ~l. porf"iriato hay intentos de co1onizaci6n de estas regiones por 10 

rico de sus tierras. que. cano verem:::>s. f"a11an. Pasando por Agua Fria en el Fe-
'!!4~uCA'l.l~ 

rrc:carri1,,_a1 I.>oro. l.1egaroos a la estación de Santa Lucrecia. Veracruz. para l.ue-

go transbordar a1 Ferrocarril. Nacional. de Tehuantepec que atraviesa el. Ist:m::> en 

los estados de Veracruz y oaxaca. 

La pr.Lnera estación del. Ferrocarril. Nacional. d~ Tehuant~pec en terri.Lorio 

oa>:aquei'lo. entrando por veracr•1z. es la cstaci.6n ~ro. clonde l.a ccmpafi.ia r16r

teaaericar.a. U:.:>ero P1ant.ation Co. tiene su hacienda de cul.tiv:::>s t!"Opica1es. El. 
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Izbto se conpone de rlos s-ra.ndes cli5tritos Juchitán y T:?huant:epec. de cl.ima cá.1ido 

en sus partes pl.anas y rep1etos de col.inas y rronta"'ias bajas. por no habl.ar de s~l.

vas VÍf'!Jenes. r:s otra ~i6n tropica1 suna.-nente rica para l.a agricul.tura y l.a g~ 

nadería. pero con precipitaci6n p1uvia1 irreguJ..ar. a diferencia de 'I\Jxtepec, que 

a veces a.f'ecta 1a abundancia de l.as cosechas. 

En el. porf'iriato. el. distrito de Juchitán d.isf'ruta más de l.a prosperidad 

con respecto a sus haciendas. pl.a.""ltaciones y ranchos dedicados a l.os cul.tivos tl"2. 

pica1es y tradicionales. y a l.a ganadería. Tiene varios ce..,,tros "urbanos", co..TIC> 

Juchitán 1 San Jerónimo e Ixta1tepec:. Sus m::intai"las están cubiertas de árb::>ies de 

maderas Finas y esconden vetas de oro y p1ata en sus entrai'ias. 

TF.!hu=tntepec presenta características más tradicional.es, al.canza a l.a Región 

Centra1 p:>r el. distrito de Yautepec en el. oeste y a l.a Sierra de l.os t-tixes (que 

es 1a región más aisl.ada del. estado en el. porf'iriato) por el. noreste, disf'ruta ~ 

na5 del. a.uge econ6nico porf'irista.. Esto es con l.a excep:::ión de la ciudad de Te

huantepec (que por ci.erto crece rmx::ho menos que Juchitán) y seg-uramente el puer

to de Sa1ina cruz que vive e1 creci.niento den:igr.5...f'ico más acentuado de1 porfiria

to. Las CO!;tas de Tehuantepec y Juchitfut tienen mú1tiples ba."1las y l.agunas, ad"?

más de l.as importantes sa.li.nas de 1a región. 

Para seguir por ferrocarril. en t:erri.torio juchiteco, habiendo llegado .:i.1 

puerto moderno y muy al. estilo británico de Sa1ina Cruz, podem:>s regresar por el. 

Ferrocarril Haciona1 de Tehuantepec hasta San Jerónim:> y a11i transbordar il1 Fe

rrocarril Panarneric.:mo. En éste atravesamos l.o::; llanos juchitecos, tierr.'.l de 

ranchos ga.'"l.:.tderos, pasando por Za."'latepec y Tapanatepec hasta 11egar a Chiapas e 

inclusive hasta la frontera con Guat:emal.a. Pero sea en Tehuantepec o ~n Salina 

Cruz, nuestro viaje por ferrocarril en territorio oaxaque~o ha llegado a su rin, 

hem:>s agotado l.as v.tas rérreas. pero no así laS marítlmas. 

Subi.."TlDs a un OOrco en el. puerto de Sa1ina ::::ruz de 1.a caupafiía Naviera del. 
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Pacif'ico. o:>.11pai'i.Ía mex..ic . .ina que toca varios puertos de esta costa 11egando hasta 

Puerto Ange1. de1 distrito:> de Pochut1a. e1 puerto más .importante de1 1itora1 pa.

clEico cuxaquei"'..o después de Sa1.i·la Cruz. La regi6n de 1a. COsta. geográf"icainente 

hab1.ando se ccr.qx:Jne üe 1.os distritos de Poc:hutia. Juqui.J.a y Ja:ni1tepec. partien

do de1 río D:>pa.l..ita en e1 sur (distrito de Tehuantep.;c) hasta 1.os 1.í.:ni.tes con 

Guerrero a1 norte.. La regi.6n de 1a Costa se divide entre l.aS p1anicies costeras 

cá1idas y tropica1es. y 1aS zonas m:m.taf'k:>sas. de cJ.ima más f'río que co1inda con 

1a P.ecJi6n Central.. por PIX::hut1a y Juqui.1a y con 1a Hixteca p::>r parte de Jami1 tepec .. 

PUerto .Ange1. ata'lque puerto pequef\o. rec.ibe barcos extranjeros, sobre todo 

debido·a1 cu1tivo caf'etal.ero y hul.ero de Fbchut1a y Juqui1a.. Este puerto decrece 

en cuanto Sa1ina Cruz adquiera más ~-nJXJrtancia_ .Pe.n:> 1a sección adua.nal. de :-tini

z.o., U'l puerto in1Jrovisado, cerca de Pinotepa. Nacional. cobra más auge debido a1 

desarro11.o ec:x:JrÓn.ico de1 distrito de Jand1tepec, agrícola y ganadero.. Esta costa 

tiene cantidad. de bahías, 1.agunas y JX>Sib1es puertos: Huatu1co, Puerto Escondi

do., Clacahua, cte .. 

Ahora bien, para adentra.naos en l.a regi6n de 1a Mi.xteca es necesario seguir 

a cabal.1o o con 1.as recuas de nw.l.a.s que 11.evan 1os productos tr0pica1es, sobre 

todo e1 tabaco y e1 a1god6n de 1a costa (parte de 1a Mixteca Baja de hecho. junto 

con Put1a y ¡x>rciones de Juxt1ahuac:a y Si1acayoapan) pasando por 1a antigua ciu

dad mercado de Putl.a y ai'iadiendo su cara. a 1a carg-a. uno va subiendo de a1tura 

desde Jami1tpec a 1a :üxteca Baja. si.guiendo dentro de tierras de cl.l.ma cá.lido y 

producciCXles tropical.es para l.l.egar a 1a ciudad mercado y centro administrativo 

de 1a .m.xteca. Al.ta. Tl.axiaco. Pueblo grande de casi ocho mil.. hilbitantes, centro 

manuf"acturero de artesanías. cigarros. panel.a, tel..aS. se concx::ía can::> el.. 11Paris 

Chiquito" de1 porfiriato por su canercio y el. nivel. de su cu1tura. 

Las distritos de Tl.axiaco, Teposcol.ul.a, Coixtl.ahuaca. Nochixtl.án y Huajua

pa.n constituyen l.a !·tixteca ALta. ~ e3 básicamente rt0r1taik>sa y de cl.ima Erío, 
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gran productora de tri.go. maíz. y dedicado a "'la ganad.ería menor.. Hay una impor

tante in:!ll!itria de tejido de scmbreros da pal..-na t->..n C01.xt1ahuac:a .. 

La ciudad de Huajuapan de Leán es otro centro o:rne!"Cla1 importante en esta 

época. despu~s de T1axi.aco. Este distrito ccmµarte 1as características de ia 

Mi.xteca A1ta. fragoso y frío pero también tien~ regiones bajas. cál.idas. donde 

norecia 1a cafta.. Tiene re1aciones co:tereicües signif'icativas can ?uebl.a y Tehua-: 

cán. siendo el. pr~r centro urbano de oaxaca., entrando a1 estado por el. camino 

carretero que viene de At1i.xco y Acat1án 1 Puebla, en 1a !'1ixteca pobl.ana. 

Queda par describir 1a región de i.a Sierra Juárez, ccmpuesta por l.os dis

tritos de Dct:1án y Vi11a Al.ta. Región sunamente accidentada, encl.avada en 1a 

sierra, co1inc1a por el. norte con La Caflada, en el. noreste con Tuxtepec-Choapan, 

en e1 sur con e1 Ist:rro y a1 suroeste con 1os Va11es Centra1cs.. Sin vías .f'érreas 

o costas marítimas, 1a Sierra Juárez sol.amente es acc::eslbl.e a pie, a caba.110 o 

con 1as recuas de mu1as que suben 1os víveres necesarios, considerando que no se 

autoabastece de maiz y que bajan 1os minera1es de sus ricas minas de oro y p1ata. 

Es l.a única regi.6n oaxaquei'ta sin 1imi tes con otros estados. ubicado total.mente 

en territorio oaxaqueño y re1acionado econánU.ca y políticamente de manera estre

cha con 1os Va11es centrales. 

Regi6n de clima. frío y terrenos agrestes. de agricu1tura tradicional. pero 

de poca productividad y con pequef'1os p1antíos de caf'é. de hcmbres rudos y fuer

tes. que son altamente va1orado5 tanto por Juá.rez caro Díaz Por sus ha.bi1idades 

guerreras. Aunque existen proyectos de extender las vias férreas de 1a Regi6n 

Central a 1a COsta. a través de 1a Hixteca a 1a Costa y de ?ueb1a a 1a. :--lixteca. 

que no se realizan. verdaderamente sorprende 1a ausencia de wi. proyecto ferrovia

rio que canunique ios ricos minerales de Ixt1dn y Vi11a Al.ta con 1a ciudad de Oa.

X3Ca. o con e1 Ferrocarril Mexic.:tno del Sur por Quitepec. salida de 1a S.ierra a 

La C3.f'L:::tda; r.unca hemos encontrado evidencia de U."1 proyecto con tales especifica

ciones. 
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El. Ferrocarril. Y.exiC<.L"lO de1 Sur 

Volv.ien.do a Te!luacán co:itinuaremos po:- l.a v!a tro1ica_1 hacia el sur liasta 
llec_;ar a oaxaca. Desde el. pri.nero de estos plUltos comienza el. Ferrccarril. 
en sus grandes dcc1ivcs y por un hábil trazo s~ Uesciende a uno de los más 
hennosos car!ones que existen en :-léxico y se puede dar por bien empleado ha
cer un viaje a Octxacil tan sól.o por admirar l.as magn.íf'icas vi~tas pa."lordsni
cas que of'rece su camino. E1 punto mí.e; bajo a que se l.lega es Ouiotepec a 
1 ,767 pies sobre el. nivel. del. mar y el. cal.or es mu~ho más fuerte aJ..lí que 
en l.a meseta central.. En las 146 mill.as caminadas hasta esta Estación, la 
vía ha descendido 5.324 pies o un ¡:xx::o más de una rnil.l.al t ! D2sde Quiotepec 
la l.ínea comienza otra vez a subir en medio de plantíos de azúr.:ar ~ verdu
ras tropical.es de todas el.ases, hasta llegar a l.a cima de Las Sedas a 
6,304 pies sobre el. nivel del. mar, de donde se enpieza a descender, atrave
sando uno de los más preciosos val.les de la República Mexicana hasta 11egar 
a 1a Ciudad de oa.xaca, situad.a a una altura de S,067 pies. Las viajeros no 
dejarán de observar en e1 camino que 1a.s condiciones en que se encuentra 1a 
vía f"érrea son de primera calidad... 32 

Así describía John South"WOrth el. viaje a oaxaca por el. Ferrocarril. Mexicano 

de1 Sur en 1 901 • Esta l.ínca fue inaugurada en noviemb~ de 1 892. después de va

rios intentos de construir1a. La primera autorizaci6n pr.:ira constrUir un f'erroca-

rri1 que 11egaria a oaxaca .fue dada bajo el. gobierno U.e Lerdo de Tejada en 1875 

al.. entonces Gobernador del._ Estado, José zsperón, pero no f'ructif"ic6 p:>r ser inte

rrunpida par 1a Revo1uci6n de 'I\.octepec en el ai'1o siguiente. 33 

En marzo de 1 878 se f'irmó otro contrato para la construcci6n de una 1inea 

Eerroviaria entre e1 Gobierno del. Gral. D1az y Pabl.o Pantoja, par parte de1 Go

bierno de oaxaca, que irla de W'\'punto cerca de Huajuapan de Le6n o de Tehuacá.n y 

11egaría a Puerto Angel. en l.a co:>ta pacíf"ica de Oaxaca, toc:ando l.a ciudad de oaxa

ca. O:.:>n ningunos de estos dos contratos se vieron iniciadas l.as obras de cons

trucci6n. Otro contrato f'innado por e1 Gobierno de1 Gral. Díaz f"ue con el. Go

bierno de oaxaca, ahora representado p:>r don Juan F'~nochio; esta 1ínea se proyec-

taba entre Antón Lizardo en e1 Go1f'o de México hasta Huatulco o Puerto Anyel. <:?"n 

1a Costa Pacíf'ica, pasando por Quiotepec y la ciuddd de Oaxaca. Este contrato 

fue Eir.nc."ldo en agosto de 1880, ta.-nbién sin haber empezado 1a construcción. 34 Uno 

d~ 1os proo1enas que enf'rentaba l.a empresa era l.a f'alta de f"ondos de que adol.ecia 
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e:t Gobi.erno estatal. para 10';¡rar sus proyectos; evidentemente era necesario el. 

capita1 extranjero. 

Ar::¡ui entr6 el. il.ustra oaxaquei'io don :1atías Ranero.. E1 G:lbernador del. Esta

do. Gral.. Francisco Mei...xueiro 1e encc::r.lend6 que ccmo Embaji:ldor Mexicano en :tos Es

tados Unidos, pudiera interesar a l.os capita1istas de ese pcú.s en e:t proyecto. 

COn 1a autorizaci6n del. gobierno oaxaquef'io, en septiembre de 1880, don Mat1as R<r 

mero se acercó a1 ex-Presidente norteamericano. Gra1. Ul.ysses S. Grant con l.a 

idea del. proyecto oaxaquef\CJ. J\.D'ltos l.ograron e:t apoyo de1 magnate f"errocarri.1e

ro norteamericano Jay Goul.d; en enero de 1881 se Eund6 en Nueva York 1"Ibe Mexi

can SOUthern Rail.road CO.". siendo nanbrado Grant, su presidente. Entre 1os so

cios f"undadores se encontraron I"1atías Remero, Porf"irio Díaz, Francisco l·lei.xuairo, 

Migue1 castro, Fidencio Hernández, Ignacio Marisca1, Jay G:>u1d~ Russel.1 Sage y 

Otros. 35 

En mayo del. m.isrro ai'io, l.a concesi6n Eue ref"onnada por el. G:>bierrio de:t Gral.. 

Manuel. Cbnzál.ez; ahora el. trazo iría por México, Puebl.a, oaxaca, Ant6n Lizardo, 

y 1a Frontera con Guatemal.a. En junio de 1881 se canenzaron :tos trabajos de re

conocimiento, siendo aprobado por :ta.Secretaría de Fcrnento l.os pianos pero no pu

diéndose iniciar l.a construcción por d.if'icu1tades financieras. debido a 1a depre

sión en 1os Estados Unidos.. La carrpafiía se dec1ar6 en quiebra en marzo de 1 884 y 

e1 29 de mayo e1 Gobierno Federal. decl.aró l.a caducidad de 1a concesi6n; 36 

esta f'"echa ni un ki:iérnetro se habla construido tod.avía. 

para 

El. 23 <le mayo de 1887. f'ue ncmbrado Obispo de o.:ixaca (Antequera). ~sefior 

Eul.ogio Cil.1ow. nacido en Puebia. pero hijo de un ingl.és radicad.o en México. Ami

go personal de1 Presidente, pre1ado cr..ie habia realizado su matrinY::>nio con Dc>lía 

Cilnne1ita. Gi11ow era conocido caro un aferrado preconizador de 1a m:>dernizaci6n 

en México. cuando supo de1 nombramiento de Gil.10\N para oaxaca, cuentan que Díaz 

cementó: "Ahora sí no .ne dejará en paz Monsefior Gi1l.ow hasta que no tengarnc:>s un 
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Eerrocarri1 a o.:ixac::i". Y Gi.1.1.o.r. al. er-....c:uchar esto conte-..>t6 con .Fuerza: "Pues, 

se."'cr Presiden.te, mano::.: a 1..d obra... ¿cuándo empczamos?1137 

c:::t 21 de abril. de 18Bó el. Gobierno Federa1 dio otra concesión a1 Coberna

dor,. el. Gra1. Luis !'lier y Terán,. caro representante del. Estado de oax.aca. para 

canstn..tlr un camino de f'icrro de vía angosta entre Tehtwcií."1. y oax.aca. En enero 

de 1883 otro c::aitrato fue aprobado JXlr José Fenel..Ón para construir una l.inea en

tre Cl.:"lxitca y Tehuantepec. En abril. de 1888 se fundieron ambas concesiones. por 

un decreto que generosamente concedía a 1.a nueva empresa una subvenci6n de 8% 

arwa1. del. val.or de 1.a vía. tx>r , 5 anos. 3S 

Pero U1a vez más el. probl.ema de fondos entorpecía el. proyecto. no teniendo 

10 suf'.iciente e1. Gobierno de1 Estado. Por eso. el. Estarte traspasó su concesión a 

l.os capitails'taS ~l.eses FEad y Ca;lpbel.1,. encabezados por Sir Rudston Read,. que 

f'onnaron ~ Mex::ican Southern Rai1'"8Y O::>,. Ltd. en Landres y obtuviero.."1 una nueve! 

ccinc::esi6n semejante a 1.a anterior,. e1 27 de mayo de 1389. Se dice que esta .finna 

Eue animada por l.os inversionistas i.ngl.eses interesados en e>q:>l.otar l.as riquezas 

mineras del. estado. E:1 Gobierno Mexicano mantuvo el. subsidio de 8% anual. por 15 

anos. el. cual. equi.va1dría a un subsidio de $ 2,.400 por \d..16tnetro construido d~an-

te esos af\C)s; siendo el. total. en c:al.i.dad de subsidio por el. Gobierno $11 .24d,B05.1539 

Al. f'i.n. después de catorce largos ai'k:>s de in1:entos. el. 9 Ue sept i.e:inbre de 

1889 se iniciaron l.os trabajos de construcci6n. El. pr.i.J~r 1:ram:;:, en1:re ?uebl.a y 

'Tehuacán. que constaba de 127 km se tennin6 el. 13 de enero de 1891 y para agosto 

del. mi.sin:> ailo. habla concl.uido tambi.én el. tramo hasta Tecanavaca. de otros 97 lc-1. 

Para fines de 1891 l.a vía ya estaba en e1 Caí16ri <le Tolnel.l.Ín. donde el. Sr. Dick 

Kee habia establ.eci.do su conocido restauran1:e de cocina china y americana para l.os 

vi.ajeros. E:l. Ferrocarril. ~cano del. Sur quedó concl.uido a principios de novief1!. 

bre de 1892. l.l.egando a l.a ciudad de OWca.ca y si~ndo. can.> hem::>S visto. inaugurado 

p:::>r el. T.liSll'C> Presidente de l.a Repúbl.ica.40 Las espera.'1.zas eran grandes com:::> su 
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misrro :::liscurso revelaba, oaxaca ya estaba lntegrada por bi.~n o por mal., tanto 

eco:"lén.ica carn...J :nir.tice:i.:nente con el. Centro. Val.e 1.a :?:?n~ :;e1lal.ar clquí. ~ l.a 

continu-3Ción de l.a l.inea de caxaca a Tehuant.apec, nunca se real:iz.6. 

S!.n emba.n.Jo, el. éxito de1 Ferrocarril Mexica."lo del. Sur f"ue inmediato; s610 

en ~u prir:\er afio transportó 143,037 pasajeros, habiendo un :recorrido rredio de 108 

len.por ~rsor1a. De 1835 en adel.ante, l.a empresa m:>straba un superáv.it que iba en 

au~to constant~.41 El. im~cto sobre 1.a re-.Ji6n de La Cai'iada f'ue i..-r.pre~ion.::i.nte; 

surgieron ca.fetal.es e inJenios rápidamente, 11.e..Jando mucho capi. tal. oaxaquei'\O y 

extranjero a invertir en l.a agricuJ.. tura de esta región, te.na que se trata más ad.e-

l.ante. 

A pesar d·~ l.a opini-6n de Souttrwarth, no .era tan segura esta vía GU'lgosta; se 

re¡;ortaban con frecuencia accid2ntcs y descarril.ami.entos, que causaban heridos y 

hasta muertos.42 Sin embargo, con respecto a 1.a transportación de Cdr'g'a, para 

1907, 1.os carros existentes de 1.a empresa no se dabd..1 abasto y tenían que pedir 

carros extras del Ferrocarri 1. Intercx::eánico y otras empresas. Por 1a escasez de 

carb6n en México, a principi0!3 de siglo 1as 0:1pres.:.tS f'errocarri1eras ern;>ezaban a 

investigar la convenienci.a de utilizar e1 petróleo CO'TX) cor:'lbti.5tib1e. Los Ferro

carriles de sonora y de Tehuantepec habían sido 1os primeros en experimentar con 

e1 petr61eo, pero pronto 1e sigui.6 e1 :1eX:icuno del Sur que se puso de acu~rdo con 

1iJ. conocida Casa Pearson and son. para traer el petróleo del. Istm::::> para su empre-

sa. Este cambio hacia el de petróleo pronetía gr.:.lildes econcmí..:is.43 

Para enero de 1909. los din:..cto.res de la. ::::.?tnpar"""i.ía anunciaron que hab5..an con

c1u..:..do negociaciones par;:i la ccmpra de los r.:una1e3 del Mexicano del Sur, el t .. grí.

co1a, e1 de Taviche y el de T1aco1W.a. Luego en julio del. mism:::J ai'\o, se inf'onn6 

qu~ to:ia 1a e:.1presa del Ferrocarril 1-~·?Xicano del Sur se iba a arrendar a1 Ferro

carri 1 :tnte~ánico, a partir de1 1 ° <le enero de 1910 hasta ·~1 fin de la conce

sión, que era d-:? 99 a?1os. A través de este arrendamiento, la vía, de hecho, pas6 
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a1 daninio d~ 1os Ferrocarriles Naciona1es.44 

::..os P...3..-nal.es de1 Ferrocarrl.l. Mexicano del. Sur. 

El. primer ramal. del. Ferrocarril. MeXi.::ano del. sur que se construyó :Fue el. 

Ferrocarri1 de Qaxaca a Ejutia. que pasaba ¡:or una imp:irtante región minera. La. 

concesión fue dada en 1 898 para una vía angosta y f'ue inaugurado en agosto de 

1901.4 5 Pasaba p:>r l.as estaciones de: oaxaca. Coyotepec. Teruel.. Zimatl.án. aco

t1án, San Pedro, San l·tartín de l.os c.ansecos, E1 Vet'\Jel., Bonequi y Ejutl.a. Preci

samente de l.as estaciones de esta primera rainaJ., se planteaba l.a const:rUCCi6n de 

otros que se adentrarían :nás en terrenos mineros. En febrero de i 911 , el. geren

te de l.a linea, l"'1r. Orchard, hizo un vi.aje "1e reconocimiento a Miahuatl.án para ver 

ias p:>Sibil.idades de extender l.a vía hacia esa ciudad.;46 pian que nunca se cun

pl.i6 probablemente debido a l.a Revol.uci6n. 

El. segundo ramal. Eue el. que construyó el. conocido capital.ista oaxaqueí'1o, 

don Wenc:eslao Garcia, a T1acol.u1a otra vez pasando por una región minera del. mis

m:> distrito. Esta concesión es de f"ebrero de 1904 y Fue inau:;;JUrada JX)r 1906. Es

te ferrocarril. pasaba por- Tl.a1ixtac, E:1. TUl.e, Abasolo, San Juan aue1avía y T1aco

l.u1a; el. primero de enero de 1907 canenzaron l.os trabajos para 1a construcci6n 

de1 Ferrocarri1 de Oriente, desde E1 ·ruie hasta Magda1ena Teitipac, de acuerdo 

con ios arreg1os entre Wences1ao GY"Cia y el. Sr. Price, dueflo de és.te.47 Este 

ramal. que iba a conectar l.a Fundición de Magda1ena Teitipac con el Fe.r?"OCarril 

t'ieXicano del Sur nu."lCa se te:nnin6 debido o 1a depresión econé:mica. 

De las estaciones del. Ferrocarril. de Oaxaca a Ejutl.a, se proyectaba la 

constrUCCi6n de otros ramal.es que acercarían más l.os campos mineros de Ocotl.án y 

Zimatl.án a 1a capital.. CCrlD se ve en nuestro cuadro de f'errocarril.es que se l.o

graron construir dentro del estado, se ten:ti.naron los siguientes: Agrícola de 

oaxaca. e1 de San Juan Chapu1tepec (junto a donde se construiría 1a f'undidora más 
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importante del. cst.:tdo) a Ayoquezco, distrito de Zimatl.án, y el. de Taviche. 

La. construcción <le un f"c!'T':>Carril. que conectaría a la estación de e>:=otl.án, 

san Jerónino Taviche y San Pabl.o Huistcpec, daría salida a un cam¡:x:> minero i."llpOr

tante del. estado en esos ailos. A don a..tstavo P. Hubp se había dado una concesión 

en ju1io de 1904, para un Ferrocarril de O::ot1.án a San Jer6n.i.r.D Taviche, 1a cual., 

por no ctr.1.plir con sus ccmprcmisos f'ue dec1arada en caducidad p:ir el. gobierno.48 

En marzo de 190G se dio otra concesi6n al. conocido minero norte.americano en oaxa

ca.. el. sr. carios Hamil.ton, para el. establ.eci.miento de un .ferrocarril. de san Je

r6ni.nD Taviche a San Pabl.o 1-hri.xtepec, pasando por Santa Inés Yatzechi, que pasa

rla por un puente de acero. Para septiembre del. mismo año, l.a cc:mpai'Üa ya había 

invertido$ 331,335.54.49 en e:l. verano de 19a7, l.os intereses mineros en Oaxaca 

todavía estaban en ef"e:rve~encia y seguían 11.egando l.os capita.1es extranjeros, rro

viJniento que duraría sol.amente unos meses más. En ju1io de 1 907, l.os Sres. Ha

mil.ton y Cc:ltl.in, presidieron lUl grupo de capitalistas norteamericanos quienes vi

sitaron Claxaca para investigar posibl.es inversiones, entre el.l.os l.a compra de 1os 

Ferrocarri1es Oaxaca y Oriente. Urbano y Agrico1a y san Jua.n ~raviche.. Decía ~ 

Unié':in entonces, "Fe1icita"l'Ps a1 activo y emprendedor Sr. Hu.rn.i.1ton por sus brillan

tes iniciativas que siempre redundarán en provecho para Oaxaca por el movi.miento 

de trab:ijo que engendran y 1a consiguiente circu1aci6n de nli'Tlerario que rnotivan•• .. 5º 
La cuestión de 1os rama.les del. Ferrcx:arri1 t-1ex:icano del. Sur es bastante 

oarp1'ejcl y conf'us.:i; no hay estudio que desentrat--,.c esta cuestión.. Mencionamos 

esto porque El Correo de1 Sur para e1 20 de marzo de 1310 anunció 1a inauguración 

de 1o que se i1arnaba el. Ferrcx:arri1 Agrícola de Claxaca (nc:mbre de1 ra.nal de San 

Juan Ok'1.pu1tepec a Ayoquezco). pero que saiía de O:::ot1án 1l.egando a San Jerónimo 

Taviche; otro rama1 sería el. del. Sr .. Hamil.ton, yendo de Taviche a San Pablo Hui~ 

tepec.. El mapa de 1a época demuestra el .f'errccarri1 que iba de oaxaca, pasando 

por San Isidro, ja1pa. Trinidad. Zimatl.án. 5an Nicolás. San Pabl.o, Ocotl.án, Gue-
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bes.che. Cima hasta Apéstol. (pucbl.o vecino de Taviche). 1inea distinta de 1.a de 

t::J:.it1a.. Pa.recc que el. Fcrriocarri1 a T.:iviche tuvo constantes probl.emas con res~ 

to a su manejo y f"ue h:Jutiz..:id...'"i por el. pucb1o. desde que empez6 l.a construcci6n. 

con el. nanbre de ''El. Inf'el.iz''. La vía parecería ser def'ectuosa, así cc:mo 1os 

puentes, ademá::i con re!:>pcctO a1 ramal. entre Ocotl.án y Taviche se tropezaba co!":!. di.

f'i.cul.tades con el. duei\O de1 Ferrocarril. de Odxaca a Ejutl.a. porque el. de Taviche 

tendría que cruzar su vía cerca de Ocotl.án. causando l.a SUSJ:PJ1Si6n de 1.a.lx>res.51 

R>r supuesto, 1o más triste de 1a l.ínea Eue el. hecho de que su i.nauguraci6n se 

hizo cuando ya 1os negocios mineros habían pasado su épcx:a de auge, aunque toda

vía hoy sigue f'uncionando el. Ferro::a.rril. de oaxaca a Taviche, no así el. de Cjutl.a 

del. cua1 f"ue l.evantada l.a vía entre Ejutl.a y Ckx>tl..án después de 1a R:evo1uci6n. 

No :m.iri6 fácil.mente el. proyecto original. de extender el. Ferrocarril. Mexica

no del. Sur hacia Tehuantepec. para conectar con el. Ferrcx:arril. Nacional. Ce Tehuan

tepec y con el. Pan:wnericano.. Esto f'ue el. proyecto que hubiera daclo cierta cohe

rencia a 1.a ?"'!'"~ f'errocarril.era del. estado. En ju1io de 1 907 se reavivó el. proyec

to, según E1 :rmparcia1. precisamente para f"acil.itar 1a transportación de personas 

y carga entre !-'éxico y Salina Cruz. que en ese entonces se te..-ú.a que hacer con 

varios transtx>rdos: del. Ferrocarril. Nacional. de Tehuantepec a1 Ferrocarril. de 

Veracn.rz a1 IsbTD. y de éste a1 Mexicano o a1 :Intercx:eánico. Wl totai de 4 o 5 

d.1as de transp:::>rtE! de c:arga¡ una vía directa entre Oax.aca y sa1ina Cruz. acorta

rla en mucho el. trayecto. vía Pueb1a. Este perlodico in.E'onnaba que varios capi-

taJ..istas norteamericanos se interesaban. entre e11os e1 C.Oronel. &...ieeny. quien ya 

saiía de Hueva York para real.izar un viaje de inspecci6n de la zona. E1 conocido 

minero 01a.r1es Hani.l.ton también tendría que ver en esta empresa creyendo que 1a 

constr-ucci6n era cuestión de pcx::o tiempo. 52 No obstante. hasta hoy está todavía 

por constrt..tirse este f'errc:x=arri1. O::m re:;pecto a los otros r1-naies, en 1900 es

tos fueron absorbidos por el. Ferrocarril. Mexicano del Sur el. cual. f'ue arrende.do 
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1uego a1 L~teroceánico.~3 

Pde:É.!.:i. en J.a ciudad de OaY.aca y sus af"ueras. f'unci.onaban e:-i J.a pri:ncra dé

cada. de este sigJ.o. varios f"errocarri.l.cs de tracci6n animal... Une:> ¡::>erte...1.ecía. al. 

F'ern:ca..-ri.1 Mexicano del. Sur "EJ. Urbano". de 11} !an; ot:""O era e1 Ferrocarril. 

Urbano Oaxaca y Oriente. propiedad de don --.-1encesl.ao Carcía. con extensión de 7.5 

km.dentro de J.a ciudad; y el. Ferrocarril. de San Fel.ipt::!. que conectaba este pue

bl.o con J.a capita1. con extensión de 5,.3 !on .. 54 

Otro el.emento de transparte que podemos mencionar de paso, para esta época 

f'ue el. uso de f"errocarril.es portátiles; fueron vías .:mgostas de 60 o 70 cm que 

utiJ.izaron ciertas er.tpresas o haciendas. movidas por tracción aninia.1.. Por ejem

plo. se util.iz...ll::>a. en el. Ingenio de P.yot1a un f'errocarril. portátil. de 14 lan. de 

1argo (probabler.1ente hasta l.a estación del. Ferrocarrll i·lexicano del sur. ?1cx:ia, 

en el. distrito de Teotitl.án). Esto::? .ferrocarril. tenía un ancho de 60 cr:t y :fue me.

vi.do p::ir dos ca.ball.os. Otros negoc.i.os que empl.ea.ban estos ferrocarriles ¡JOrtáti-

1es. genera.Jmente para conunicarsc con la estación de F·~rrc>carril más cercana. 

eran: el. Ingenio de Teccrnaxt1.:ihuaca.. distrito de Cuicatl.án y en el. mismo distri-

to, otro perteneciente a la Cía .. Expl.ot.:idora de ~1ont..:=s, S .. A .. ; lJ Hacienda de 

Guendu1áin. e."1 CUicat1án, El. Mineral de r:ativida.d. en Ixtlán, el. Hinera1 de "La 

Resurrección" en Tlacolula, el. Mineral de 11El. Placer11
, Tlacol.ula, estos Últim::>s 

tres utilizaban tracción hum..-tna, Las :·Lina.s de San Juan en Tavichc, la ?1.ina de La 

Escuadra, Ocotl.án, la Mina de san Prancisco y l.a M.lna de La l'Jatividad en O:::otl.án .. 5 5 

El. Ferrocarril. ?Jaciona1 de Tehuant~["l"X 

La hir;toria de la construcción de este E"errc>carril. es to::iavía. más larga y 

def'initiva.-nente más azarosa qu~ l.a del. anterior; h,::. formado, además. un el.emento 

importante de l.a J'X)l.Í tic~ exterior mexi.c.:i..'1a, co:isi<1cr.:mdo que varios paí.ses E!X

tranjeros han tcr.ia.do un i:'1teré5 activo 1.:n la unif'lcaci6n de los dos océanos.. La 
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historiil se puede r.::strear hasta 1as :i:lstrucciones de carios V a cortés, reco:-.en

dá."1dol.e investl:¡ar l..u. rx::s:..bil.idad de un p¿isu c¡i...i0 pudiera Cl.J~cct.:ir J.os do.3 o=é.mos 

y por ~so CO~tés expl.or6 el. río Coatz.ac:oal.cos hazta su nacimiento en el. Ist:m::> de 

Ti;ohua."lt~pec. 55 

Recién indepPJldiente l"kxico, el. Gobierno (decreto -:le 1824) ~e preocupó por 

l.a canu."'licaci6n intercceánica, pero l.a primera concesi6n f'u~ dada a Don José de 

Garay pc>r Santa Anna en 1342, 'haciendo l.os pri..meros estud.ios ~a Gilray, el. Inge

r.iero ita1iano G3.etano lbro.. De a11Í a través del. sigl.o XIX, hubieron varios in

tentos y concesiones, ade:\ás crecía el. número de estudios sobre 1a regi6n.57 El. 

proyecto no sol.amente interesaba a nacionaies. sino a norteaorericClllOs, franceses, 

ingl.eses, ital.ianos, etc. E1 sigl.o XIX ;:>resen=i6 una v~rdadera carrera, entre 

ingl.eses y norteamericanos y f'ranceses en menor grado, para l.a rea1izaci6n de un 

cal4'"\1 o un f'trrTOC:arril. interoceánico que f"acil.i taría el. ccmercio y 1a seguridad 

de estas naciones. 

El. primer ferrocarril. que se 1o;:;ir6 terminar fue el. de Panamá construido por 

lUla conpaf\ía norteamericana en 1855; 13 l.ucha p:>r el. cana1 continu6 con una. ca

rrera ¡x>r- con.seguir concesiones de 1.os gobiernos de Col.o.ibia (Panamá), racaras;ua 

y México, para ta1 enpresa.. De hecho. en 1 850 l.a rivalidad entre :Xngl.aterra y Es

tados Unidos 1.1eg6 a tal. arado que 1os condujo a ia finna de un tratado, el. C1ayton

Bu1~r, que estiptüaba que ninguno de ios dos países t=o:iría construir el. canal. sin 

el. .:icuerdo mutuo. Pero para .fines del. si.g1o XIX, 1.os norteamericanos habían con

ve.1cido a 1oz ina1eses d.a que 1es era r:ú.s urgente construir el. canal. y se firnó 

otro ~r.:itad.o que superó al. primero. c1 Tratado Hay Paunccfote que dclba a E.U. el. 

derecho de construir el. c.::mai por al. ruta del. recién ''independizado'' Panamá. 5B 

?Dra f'ines de 1.a dé-::ada de 1 890, 1.os .::stado~ Unidos :iabían entrodo ya a 1a 

:1-~na :!.nt'::.?rna:=ion.:ll can:> u.1 pais i.ndustri..:::i.l.iz,;irJ.o, imperial.ista. que f'erozment:e de-

fertd!..3. sus prerrogativas cc:r.lO p.:i.is dcmir..c.nte del. cariOO y Gentroa."'lérica, ;x:>r l.O 
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menos. Ing1atcrra. ¡ ... rL---o-~up¿1.cla Po~ sus ¡:.oses.i.on":?s r.m P...si.a y Af'rica. 1e dejaba e1 

1uaar. dado que y.::i t¿ni2..Il ~sicion€s µo1iticas cerc.:inc:\S. 59 ?or esta.;; razo¡1.:.?s. es 

preciso ubicar el. caso del. Ferrocarril. Naciona.1 de Tehuantcpec, dentro de la are

na internacion.:il; E. u. sienpre ha!::>ía m::>Stra::io U."1. interés Vi:Joroso en su construc

ci6n, vital. caro era p.:ir.:i su propio ccmercio continental entre Uu~va York y Sa"l 

Francisco. pero f'ue una casa ingl.esa, 1a de Pearson. l.a que 31. f'in cumpl.16 el con

trato ºcon el. gobierno ITF'~icano. 

Ta1 f'ue. por el. interés norteamericano para contro1ar el Istm:> de Tehuante

pec. y no dejar qr..i.a c.:iyera en ma.""los ajenas a sus intereses y sc~i.dad n3.r.:ional, 

que el. Al.mirante Shuf'el.dt. quien había sido nombrado Jefe de l.a Exp_""<.lici6n de ~ 

con::x:i..niento en los Ist:rn:>s de 1'chuantepc'C y Ilicara'Jl..lil por el. Dcpa.rtan"Cnto de :4c."""lri-

na de l.os E.U. en 1870, opinó: 

Cada IsOro cn::..--cc en ].J. imJ:x:>rtancia mie!'1.tras se encue."ltra máo::; cerca de la 
inf1ucncia eoracrcial y política norteü.T.ericanu y e1 valor intrín~cco de es
ta obra eminentenente naciona1. ~á basado en relaci6n inversa a 1a dis
tancia a aque1 centro. 
Un cana1 a travéz de1 Istno de Tehuantepc.--c es una pro1ongación del Río 
M.iszissippi h.;:icia c1 o:::éano Pacíf'.ico. convierte al C01fo de México en Lago 
Americano.. En tiempo de guerra. cierra ese Go1Fo a todo~ los c:-1enigos. Ss 
1a única ruta que nuestro Gobierno puede dirigir. En poca:; p:t1abras. hace 
nuestro Territorio circunnavegab1c. ..OCerca ¡.JC\J Orlcans 1 .400 mi.11as náuti
cas a San Francisco. canparando esta ruta con 1a de un ca."lal por 1a via de 
Dari'in. 60 

E1 Sen.:ldo y cárnara de Diputados de ios E.U. discutÍ<J.n estos asuntos Erecuenterne ... ~tc, 

preocupados por def'ender los intereses de su país. Vurios nor-t.:::!.:un~ric.3.nOs tonaron 

parte en. a1gunas de 1as concesiones que no 1ograron rea1izarse. 61 

La primera concesión que 1ogr6 construir 35 b dc1 fer!"C>Carri1 fue dado en 

1878 al. Sr. Edw..U"d Le<:ll'Tled de tJueva Yor!c, con una subvención de $ 7.500 por ki1~ 

metro por p.::irte dc1 Gobierno rrcxicano; concesión que .fue sus~dida ¡:::or e1 Go

bierno en 1882. Siguieron 1as o:JnCesiones al. ~- Del.f'!n S.5.nchez y l.ue,Jo a Edwa..""'d 

;'1.ac ;.~urdo de Londres. /..:! fi:i e1 camino f'uc ccmp1etado por una sociedad canpue:.'.'ita 

por Chandos ~tanhope Ce Ing1aterra y E. L. carthel1 y J. H. H.-:unpson del.os E.U. 
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E1 11 de septicmb~ de 1 394 el. p.r:!..mer tren recorrió l.os 310 mi.de coatzacoal.cos a 

s.:ü.ina Cruz. en 10 horas y 2::> minutos. Pero e1 Eerroca.riil. cax:> ~staba en 1894 

era tota.l.J:lente deficiente para 11.ena.r 1.u..s expectativas del. Gooierno l·!cxi.cc:ino; l..a 

vía no 3gua.nta!xl mucho ~....o y :io se !labia hecho nada para 1a con!:itrucci6n y habi-

1.i tam.ieoto de l.os puertos para ~1 trá.f'ico internacional que se esperaba. El. con

greso Mcx.ica."'lo f"acul.t6 a1 Presidente de l.a Nación en mayo de 1896 arrendar l.a 11-

rle.3. a una empresa que pudiera habilitar la vía y construir l.os puertos.62 

Así .fue que el. Gobierno Mexicano terminó haciendo un contrato con l.a casa 

Pearson. E:i primer CO!'ltrato entre el. Gobierno y la Cl::;a Pcarson se f'inró en junio 

de 1 896. el. cua1 f'ue ref'onnado primeramente el. 2 de abril de 1 898 y varias veces 

después hasta ma)."O 1904 cuando ze f"inílÓ el. def'initivo. E!:>ta casa recibió el. Fe-

rrocarri.1 el. 16 de diciembre de 1899. para lograr 1a reconstr\.C'Ción de l.a l.ínea y 

1a cons trucci6n de los pueros de Salina Cruz y Coatza._-oal.cos. 63 

Para el. memento de l.a f'inna del. contrato con Pearson. el G:>bierno Mexicano 

habia gastado ya rnil.l.oncs de pesos en su intento de construir 1c.l vía interoceáni-

ca, con resultados verdaderainente desal.entadores. Fue una ernpresa sunld.TICnte cos-

tosa, tanto en esfuerzos cano en pesos. JJo debe sorprender que a pesar de 1as de

claraciones norteamericanas sobre sus intereses primord.ia1es en 1a región. Por.fi

rio Díaz buscara 1a sol.uc:i6n en su amigo persona1, '.Jeet:man Pearson. Va1e 1a pena 

recordar 1a obra anterior de este ingl.és en México; habla rea1izado dos obras 

f"undamenta1es en 1as que otros ingenieros habían f'racasado ~l. Gran cana1 de Des~ 

gUc de 1a ciudad de Mt?Xico y el. reacondiciOOimtÍento de1 puerto de Veracruz; si 

al.guien podría canponer e1 Ferrcx::arri1 de Tehuantepec, definitiva=nente era él. .. 

A.'.?arsOn vino a :-1éxico con su f'iel. ayudante John Bcldy. p:>Steriorntente direc

tor de l.a l.inea en ?'éxico e investigaron toda 1a l.ínea !c.il.ánetro por ki1érnetro. 

E:l. hcmbre que había hecho obras pÚbl.icas en todo el. mundo en Ingl.aterra. E.u •• 

México, cte •• escribió a su h:Ljo que l.a reco.:1strUCC.i6n de esta 11.nea y sus puer-



- 51 -

tos era "con r.rucho e1 negocio más serio que :'leros enprenc!ido". 64 Y a~que cobraba 

bastante Car":) 9 Pearson era conocido cano tm hcrnbre cap!iZ pa.t"a l.l.cvar a ca!::o 1os 

trabajos de ingeniería más difíciles y p::::ir eso Dlaz apel.6 a él.. S1 ~idente 

ccn:;ideraba qut:? era una obra de l.a :nayor im¡:ortancia para México que él. quería ba

jo el control. de su régimen aunqu·~ l.a Casa Pearscn administraría el. Ferroc.:irril. y 

recibiría ~uchos de los réditos por 51 af'ios. 

Pearson r.rl.smo se entusiasmé) con la obra; esto es ·.=vidente e.1 una carta que 

él. escribió al editor de The Ti.."JY"-5 de Londres en enero de 1 901 donde hablaba en 

términos muy loables del. futuro del ferrccarril.. E:xplicaba cérro el proyecto del. 

canal interoceánico no estaría tiste todavía por ai"l.os mientras que pronto estaría 

en se:r-Ji.cio el. Ferrcx=arril. de Tehuantepec y su:; puertos. equipados con l.a maquina

ria más moderna del. m:::::rnento. Las mercancías desenba.rcadil!¡ en un puerto. estarían 

en 24 horas junto a1 barco en el otro puerto ~r un costo mucho menor que el. Fe-

rrocarril. de Panamá. Discut..!.a las ventaj'1s de 1os f'erroc:arri1es de Panamá y Te

huantepec. dando todos 1os privilegios a este úitin.:>. Le, reducción de distancia 

para E.U. sería de más de míl ;~1las por Tehuante;>ec que por 1a ruta de Panamá, 

entre Nueva York y San Francisco. Cr-i tlcando los proyecto:; de Pana.-ná y :lic.:i.ragu.:i 

de hacer canales, ter.ninaba su carta diciendo: "Hosotros estanos dentro de una 

distancia mensurable de lu conclusi6n del catlno barato y práctico para el ccmer

cio entre el Atlántico y el Pacífico. real.izando el. sue."'10 de carios V de E::;pa

ria ••• ,,65 

Se crei.:i f'actib1e t2:n:rinar la construcci6n y tener el f'errocarril. operativo 

p.:ira junio t.!e 1903 pero en septie:t0re y octubre de 1902 hubo varias tonr.entas y 

ter.\bl.ores luertes en el Istm:> y en el estado de Chiapas y otras partes de Oaxaca. 

que tuvieron repercusiones i.mporta.-ites para 1a empr-~sa en cuesti6n dañando seria

me..'1te 1as obras de Sali.!'la Cruz y atras.:indo los trabajos. E4'l una tempestc:?.d. se per

di6 Ja drac::i Titá., qu:: se J-1ab:ía construido especiaL'Tlente para esta obra, una pér-
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dida dr:: S 500.000 pesos. Además. 1a nueva ~ta.ci6n del. .ferrocarril. de Sal.inc.l. 

Cruz qued.6 IErei almente d:?stru{da adc:nás de un nÚ:'lel"O e10VC.ldo de ediE'icios d;:1 

puerto.66 Par~ 1905. l.as obras portu.:irias de Sal.in.a Cruz estaban avanzando sa

tisf'actoriame:itc de nu;vo con l.a cor.strucción de una pl.anta eléctrica. El. Ferro-

carril. de Tchuantepec fue ~e l.os prime'ros en ~1éxico en uti1izar el. petróleo como 

ccrnbU5tibl.e; para 1905 tenia 14 1occrnotoras ~ptadas para el. pctr61eo y otras 

23 que estaban siendo adaptadas. El. petr61eo resu1taba 3a-:: :ná.s barato Qll'~ ~l. car-

bétn de piedra; e:'l ese memento se im¡x:>rtab.:l el. canbustibl.e de Texas pero se es~ 

raba pronto p::>rveerse de l.os cam¡x>::> ~trol.íf'eros pertenecientes a Pear~n. en su 

cía. de Petr6l.eo !.l'.cxicano "F.l. Aguil.a". sn 1905 el. ::tls:ro ?residente Di.az visitó 

1aS obras de Sa1ina Cruz en canpaflia de Pearson.6 7 

A1 .f.in. el. d.ia 23 de enero de 19Cl7.el. Presidente Porfirio Diaz. rodeado por 

l.os .nienbros de su gabiJ'lete, el. Cuerpo Dipl.cmá.tico y l.a élite oa.Y.aquei'la, h.izo f'un

cionar l.a grúa el.éctrica d~1 dique que 1evant6 1 5 sacos de azúcar de Ha.·.,aii del. 

barco 11Arizona" para ponerl.os sobre uno de l.os carros de1 f'errocarri.l.. El. ferro

carril. emprendió e1 carnina a COatzacoa1co~ entre los apl.ausos de los concurrentes. 

Se habla hecho el. viaje a1 Istnv:> desde 1a cii.ldad <lu ~_xico con grandes f'estejos d 

bordo de 4 trenes especial.es; en el. segundo iba el. Presidente y su Gabinete y en 

un carro agregado a ese tren iba l.a ''Thcmpsoni.ana11
1 carro propiedad del. Embdjador 

de l.os E.U. en que viajaban los miembros G.el. cuerpo Dipl.cmático. Cuando l.a comi

tiva 11eg6 a 1a estación de Santa Lucrecia, en la l.inea Veracruz dl. Istmo, f'ueron 

recibidos por un arco t:riunf'a1 que decía: "Ruta del. Istmc> "'1ejicano, puente caner

cial. del. mu:id.. - La ;>rof'ecia de i-iuinboldt real.izad.a por la energía. previsora <.lel. 

Cra1. otaz y su Gobierno". 68 

Pero no s610 esta!.x;s el. barico "Arizona" espernndo en el. nuevo puerto, sino 

otros. cor.io el. •1;-ianchuria11 (antes de l.os rusos. ::iero ganado p::>r los japones~s ..::n 

1a re::izn~e guerrc:l entre el.los). y el ''1"1.:lrtl'' otro barco japonés. adernás del. rem::>l.-
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cador "Ra:rón Corral." y l.as draga3 '"Méjico" y "Gral... D!az".69 Ya ~ra real.id.ad e1 

suei'\o d~ los ~icaooz. h;:icer del. 1:5t:no el. ¡::ru@:nte :::anerci31 e!~ A-nárica; ~ des-

graciad.arx!nte no duró der.cl.Siado ·~l. gusto. cuando en 1914 se abri6 e1 canai de Pa

namá. el. Ferro:::a_-ri.1 Nacional. de Te."luantepec entró en decadencia. 

íbdo el. proyecto. desde e1. principio a1 fin había sido sumamente costo~o; en 

totd.l. el. Ferrocarril. nacional. de Tehuantepec: costó a1 Gobie.:-no Mexicano arriba ele 

~ mi11ones de pesos70 hecho que rue objeto de constantes críticas a ra.iz de que 

el. gobierno Eue obl.igado a temar préstam:>S y cmiti.r bollos en el. extranjero en va

rias ceas iones para suf'ragar l.os cos'tos. con rem.1l tados t.:i.."1. cuestionabl.es. 71 En 

su Inf'or:ne Presidenc:ia1 de septi.embrc de 1c.:x:fl. Díaz contestando a J.as criticas. 

trataba de de~trar el. éxito que I"'E!preserltaba esta inv~rsi6n: 

A f'ines de enero pr6xim:> pasado se hizo l.a inauguración formal.. caro es bien 
sabido. del. tránsito de efectos p:::>r el. Ist:m:> de Tuhuant:epec y este acontec1-
miento. f'austo ¡:ar muchos títu1os para l.a Repúol.ica. l.o es también para el. 
Fisco f"edera1. que can.ienza ü cocnpensarse de los .forttsi..oos ~astos que ha 
hechO p.::tra realizar esta. mejora. Hasta e1 30 de Junio próx..imo pasado, o sea, 
en los 5 primeros ~~es de exp1ot:aci6n cruzaron de uno a otro mar, por el 
I5tmc> 123.COO tonel..adas de :tercancia. 10 que constituye un p:rcniedio mensual. 
de 2'1,GCX> tone1adds que. según datos positivos, au;nentará. tan rcl.pidamente 
ccm::.l 10 per.ni ta 1a ejecución de 1as obras que µros igue."1. 72 

En verdad, el tráfi.co a través dc1 Ferrocarril Nacional de Tehuantepec iba en con~ 

tan.te auuento; si entre 1906-Cfl 11egaron 67 barcos a to=:ar a1 puerto dz ~>dl.ina 

Cn.J:z, este niíuero aumentó a 96 entre 1903--09. Con re5pecto a l.a carga transp::lrta

da. también inc:.-rcmentaba: 7 3 

ear;aa transpartada en toneladas 

I>e:l. Atl.ántico a1 PacíFico 
De1 racíf'ico al. At1á..-itico 
Loca1 

!2Q7. 
100,250 
192,614 

68,871 
361,735 

1908 

101,180 
248,853 

78,773 
428,$06 

~ 
221,597 
3:;1 ,677 
145,819 

b99.0S4 
Para d.ici.cnbre de 1909, 1a Conpai'iía de este ferrocarril. había t~ido que pet.lir 710 

carros nuevos de carga para cunp1ir con e1 tráf'ico y adeiná!:i ya se proyectaba. cons

truir una nueva vía. o sea, ..¡ue tuviera dos vías, una en cada .-\irt...~i6n. Habla en 

dicie:d>re de 1909 .. G mil.l..ones de kg4 doZ ca.f'é 1istos para el transporte. aGanás de 
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40 a 50 mil. tonel.a.Jas de azúcar e.speraudo enbarcarse COt1 destino z. E .. U. j po!"' .::!SO 

wia vía :io a1canzaba. p::lra e1 tráfico qu~ 11egaba.74 

.Además de servir cano importantísi..70 puente canercia1 internacional. y para 

1a sa1ida de sus productos de1 sur de México, sobre todo de Cti.apa.s y ClaXdCa. ~ 

xico tenía esperanza.::> que seria el. cstí.mul.o a su ccmcrcio con A-nérica Centra1 y 

d<?l. Sur. Ya durante 1902,el. Gobierno mexicano había nanbra.do una canisi6n "1UE! es

tudiara l.as posibi1idades del. cc:mercio inter-1atinoamericano y sobre todo. l.a via

bil.idad de poder col.c:x:ar productos mexicanos en esos Jl"lerCados; sus conclusiones 

a.pun-earon que el. mayor obstdcul.o a ese intercambio ~rcial. era l.a f'a1ta de me

dios de ccmunicaci6n entre l.as repÚbl.icas hermanas. Ahora, l.a apertura del. trá.f'i

co a. través del. Istno y l.a construcci6n del. puerto rn::x:ierno de Sa.l.ina Cruz sa.I.vdl:::iu 

este probl.ema. Parece que l.os países de Sudamérica también vieron esas p:>Sibi.1i~ 

des pcirque para jul.io de 1 907, l.a. Repúbl.ica de Chil.e había nonbrado un represen

tante e."l Sa1ina Cruz, el. Sr. Guil.l.erm:> Samuel. Buchanan, con l.n categoría de Vice

cónsul. Para 1910, estaban en residencia en Sal.ina Cruz representantes consu1.ares 

de 1os E.U.• Gran 9reta.I'1a. d.lenania. Chi1e. Guaterna1a, Ita1ia, t:oruega, E1 $.J.lva

dor y Espaf'La; ?5 hecho c¡ue atestiguaba. sin 1lllg'ar a dudas. 1a importancia que ha!:>ía 

adquirido Sal..ina Cruz cano puerto internaciona1. 

E1 Ferrocarril Panamericano 

Una de las ::iás criticadas concesiones que se dieron a1 E>nbajador de 1os E.U. 

David r:. Thanpson durante e1 porfiriato f'ue (..1recisanente 1a del Ferrocct.rri1 Pana

:nericano (junto con 1a de 1a United States Banking C:.:> •• 76 también activo en oaxa

ca). Este Perrocarri1 cuya concesión d.Jta de 1901 • partía de la Est.:1Ci6n de San 

Jer6nim:>. del. Ferrocarril Nacio!'la.1 de Tehuantepec. atravesando e1 distrito de Ju

c'!iitán, adentrándose en e1 estad.o de Chiapas y 11t~gando a la f'rootera con G.Jatena-

1.:i, ;>a.sando por Tapachu1a. con permiso de construir un rama.1 <le Ton.alá a Puerto 

Ari:;:ta.. 77 
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E1 Ferrocarri1 ? .. J..--ia:nericano. The Pan American Rai1way Co ... f'ue f'onnado en 

<.!1 esta.do de t!•.leV.::1 Jers~y. E .. U .. en 1301; tuvo un ccmité de directores :nuy i1us-

tres pciru. e1 por.Firiato: íhompson, el. E!'nbajaGor era su Presidente. con 1u. pre

se.."lCia de l.os Licenciado~ P.ose!'ldo Pineda y Pab1o !J'.acedo, i..mp:Jrtantes miembros del. 

grupo cient1f'ico, Teniente Coronel. Porfirio Díaz Jr .. , E .. N. Brown, J .. B .. Sody 

(gerente del. F·~.rrcx::arril. de Tehuantepec) y el. conocido capital.ista del. Centro, 

G.li.11~ de Landa y Escandón.. E:;te f'e.rrc::carril. 'labia recibido un subsidio de 

$ 12,000 pl.ata por 1<.il.émet:ro teniendo una concesión de 99 años .. 78 

Los trabajos de construcción se iniciaron en 1 ~, ar"lo en que se l.ogr6 l.a 

construcci6n de 50 lon; para 1904, ya tenía 19G tan, sin emba.r;Jo, en el. ai"i.o si.guíe.!'.!. 

te no s~ pudo con..'"':.truir ni '..ln k.il.émetro; f'inal..-nent:e, par.::. 1900 se llabí.a t'"::!:.rm:inado 

l.a linea troncal. de 458 Ion de San Jer6n:im::> a l.a .frontera guatenal.teca. En el. año 

siguiente se l.evantó el. ra:na.1 a Puerto Arista por incosteable .. 79 Fl.orecieron l.as 

h3Ciendas y ranchos a 10 1.argo del. trazado ñe este f"errcx::arril. en Juchitán. que 

f'aci1itaba e1 transporte de sus prcxiuctos. además de los de Ctiapas. con el. :=entro 

de1 país a través del. Panamericano. Tehuantepec y VP_racruz a1 Isono • 

.Adernás. en 191 O ~e p1ante..3.bc-.J. otra vía que e!11az<:U"'.Í.d ios estados de Clsnp._->Che 

y Tabasco con este siste-nd .Ferroviario.. Según contrato f'ir.nado por el. Sec:rctar-io 

Leandro Fernández y los .Se.'1orcs 'l.·/illia.-n Prim Wood y/,. L. Van .:intwerp. de 1a .. Cíct. 

D:Jnstructora de 1os Ferroc.:irr-:.1es de Vcracruz. Garnp::!cnc y Tdbusco". se construi

ría W1 f'errocarri1 que partiendo de una estación dc1 Ferrocarril Nac-iona1 de Te-

huantepec. atravcsar!a estos estados. La. conpania re::ibiria un sub5i.:.lio d~ $ 7.~oo 

p:>r ki16netro con un ki10Tetraje .-náx::i..no deo 750 kJ.1. ~ta conce~i6n estaba vigente 

en 1912. 80 
pct'O no tene:!"Os noticia de que se haya iasrado construir ai~ún kil.ome

traje. 
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f'errocarri.1 Veracruz al Ist.110 

Otra 11.nea que el. Gobierno considera::.a de fnayor importancia era 1a vía ~é

rrca QUE! debí.a unir e1 Ferrocarril. :-~cano (Veracruz al. P.F .. ) con e1. Naciona.1. de 

Tehuantepec. CCJOOC:ido c::onc e1 Ferrocarri.1 Verac::ruz a1. "'Ist:m:l. D:Jn respecto a esa 

1ínea. para 1898 sól.o había un ra!:la1 entre Córdoba y ~tzorcngo de 46 l<:m y una 

ccnc:esi.6n a f'aYDr" de Harry V - !¡. Re.ad. para l.evantar un ferrocarril. entre 1a ciu

dad de Oaxaca. y Tehu.:m.tepec. Cuando quiso traspasar su c:oncesi6n. el. Gobierno se 

apuso y desp-....:,S de vari.as Pf'OllUE!Stas ei Q>bien>0 concedi6 a Read el. derecho de 

CIOl'lStruir wi ferrocarri1 partiendo de un pmto sobre e1 Ferrocarril. Mexicano, en

tre c:>.5rdoba y Paso del. i"'3cho. o podría ser de l"'=>t:zorango. hacia ot'T'O punto sobre 

el. Ferrooarri.l. de Tehua."'ltepec:. entre santa Lu::recia y Ojapa. Otra parte de esta 

Ccncesi6."l 1e dio 1a posibi.l....idad de hacer un rana.1 entre el. puerta de Veracruz y su 

linea. tronc:al. en un punto norte de1 Papal.oapan.. El. subsidio concedido Fue SLrname,!l 

te generoso. 16 mil. per-~ por ki1ánetro, n:> extendiendo 1a l.iriea arriba de 350 

km y para e1.. ramal.. 8 mil. pesos (e>eceptuando l.OS primeros 10 lan). Pronto Read 

tt-aspas6 esta c.cncesi6n a 1.0S rx>rteaneri.canos Al.fred B. Ma.son y Henry J .. Bowdoin. 

quienes organizaron en Ba1t.L-oore \.S\a ca.ipaí\Í.a que l.l.amaron Ferroc:::arril. de Veracruz. 

al. Pacífico. con.., capit:ai de 10 mil.l.oneS de dé>iares.81 

Los trabajos de construcción ~ en 1899, c:on l.a reconstrucción del. 

tran:> O:Srdoba-Hotzorongo. más otros 5 km; para 1903 se había conc1uido tanto l.a 

11nea cau:> el. r.::nnal.. con un ki1anetraje total.. de 421 len.. Sin embargo, ia 1inea 

era casi inservible por 10 deEici.ente de su constru:::ci6n; 1os descarrilamientos 

eran muy canunes y 1os ingresos erdfl nenores de 10 que esperaban. La canpa¡:-U:.a se 

dec1aró en quiebra y e1. Gbbierno adqu:iri6 1a 1.í.nea en 1904.. Naciona1izaUa 1a em

presa. se 11arrÓ a partir de 1908. Ferrocarril Veracruz al. Istmo. e1 Oobie.."'00 hizo 

f'uertes inversiones con tal de mejorar 1a 1ínea y poner1a en condiciones acepta

b1e.z. hecho que se 1ogr6 aunque ::ta v1a seguía perdiendo dinero. 82 
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E:i~c f'ue e1 f"errocarri1 que t~ía u.1 ra":"".a1 con do:¡ de sus (;!Sl:aciones en te

rritor.::.o oa,x..:?.que.r'1o en el. tlistrito de 'I\Jxtepec. E1 Hul.e "J .~ua Fria, y que trar~s-

partaba 1os p:"CX.luctos tropicales de 1a zona. También tuvo e1 triste destino de 

ser 1a vía a través de l.a cual. se 11evaba a. los enganchados a trabajar en 1as ve-

gas tabacal.eras de Val.le I-iacio!'la1; ccmunicando ~sta región con el. centro de l.d. 

~pública y con el Istmo. 

Los Proyect:os Ferroviarios Fa11idos 

Hubo varios proyectos de ccn!itrucci6n .ferroviaria para ccmun.icar ~.tea con 

Puebl.a, can el Istmo, con l.a costa, que no se lograron real.izar. Tal. vez e1 más 

conocido de éstos f'uercn los intentos de canunicar la :tixteca con sus rico~ ~--cur-

sos minerales, sobre tOOo de carbón y hierro, con Puebla y el. Centro de la Repú

plica. Aquí hubo dos intentos con~tos en los que ze inició la construcci6n de 

kilcmetraje pero no logrt'U"On terr.llnar: el Ferroc.::irril. carborúf'ero que conc..--ctaría 

Puebla con Tld.Xiaco y el. Ferrocc:t.rril de San :1areos Tl.üeotcpec, Pueb1a. hasta Hua-

juapan de León. 

El origen del Ferrocarril Cartx:Jnífero rue un contrato celebrado entre el Se

cretario de Fcmento. Gral. Garles Pacheco y los sef'lores Manuel Rcn-ero I?u..bio (sue

gro de ?orfirio Díaz) y Jo~é Revuelta. en 1sa1, para la construcci6n de un rerroca 

rril entre Puebla y Tiaxiaco. Se duba. lu concesión de la vía férre...i y llne..i tell;..,_ 

gráf'ica correspondiente por 99 af'!os y p:x.lr.L--:i partir de Puebla por :ned.io de un ra

mal del Ferrocarril. de :'brelO$ o .:l.l de Acapulco en -:1 pur.to que se creyera más =o!!. 

veniente. No se '.l"re:icionó un subsidlo por parte d<=!1 gobicr:io. 83 Para 1884. la em

p:-esa había logrado la con.5trucci6n de 20 km ~ro 110 prosJ.,.1E:ró la continUJción de 

trabajos y este pequefío tra.TO fue 1'"2v""l.tltado ¿n 1 889. 84 

La otra linea qu:? intent6 penetrar en la ~tixteca, f'ue propiedad del C¿tl)ita

list~; Luis G3.rcia Teruel. Según ea.iderón, esta cónc~si6n, t:¡Ue partiría de la 8s-
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taci6n ci·-~1. F~rrocarri1 :/.ex:icano del. Sur, San Marc .. ~s Tl.acotepec, 11.egaría a Huajua-

par1 de Leém, pasando por ;'\Catl.&t, Puebl.a, f'~ concertat..lo en 1898. Sin enl.l..~;¡o, 

según una r~Fonna d.o! este contrato pt.Jbl.ic:a.dO en el. Peri6dico Of"icia1 del. BstaUo 

de oaxaca. de 1904. 1.a co..-.,cesi6n or:! gina.l. venía dz.sde abril. de 1 a91 • 8 5 

A cc-.;ta l.Ínea l.e Fu-::! concedido ~ subsi-:lio en el. tr.:un.:> de San José do; Gracia 

a Huajuapan de LL~n. 00 4,500 pesos (150 km) y 6 r.tll. p....~s por l<m.de San aarc:o~ a 

San Jo-~. Para 1898, ya se habían construido 30 len. Para 1910 !;>e babi.a al.ar'\.Jado 

a 131 l<r.l.pcro todavía f'a1taban 120 Ian..para l.l.egar a Huajuapal'l.86 ciudad al.a cual. 

nunca 11.e{jo, a pesar de que en 1904 se dio 1.a. pró~a ele su contrato. 

Los i.ntcrese5 que quisieran ver un f'errocarril. atravesar a 1.a !-ti..xteca no se 

desarti.rr.aron.. En a:;;osto de 1 907 El. I:npcu:s:ial i.nf"onnaba sobre un p!"l.Tyecto de cons

t:rucci6n ele un Ferrocarril. entre 1.a ciudad de Puebl.a y 1a Mixteca. En noviembre 

del. misno ano. La Uni6n de oaxaca pub1ic6 un reportaje sobre l.a construcci6n de 

un Ferrocarril. de Itundujia en el. distrito de Putl.a hac:ia l.a costa, esti.JnuJ.ado por 

1.a expl.otaci.ón de ias riquezas mineras de 1a :-ti.xtcca ¡x:>r el. Sr. Ad.ams de l.a Oaxa

ca Cl:>al. & Iror. O:.. E1 Ferrocarril. ::;ería real.izado por una canpai'\.ia de capi ta1is

ta.s neoyorc¡uinos. (!7 

Otro proyecto de construcción f'errocarri1era fue 1a de construir una via en

tre Pu"E?b1a y 1a J.aguna de Olacahua, en 1a costa oaxaquefía, que se consideraOa un 

puerto natural. que se debia habil.i.tar. E1 ?residente ~-11.ln.i.cipaJ.. de Tiax:iaco, Luis 

Veo.Ja, mandó un te1egrama al. Presidente Diaz al. respecto en mayo de 1910: 

Teneros noticias f'idedign:l.$ de haberse f"i.:nnado contrato pa.r.:i const:rucci.6n 
vía fé.-rea de ?ueb1a a Chacahua, convencidos de l.a .i.mporta."lC'ia que esto en
trarla para l.a reai5n el. Estado, el. país en general no poderos menos que con
gratul.arnos 1os tl.axiaquef'\os y admirar lJ11.<l. vez más sus sabios ;¡cc,lio~ para 
l.l.evar el. pn:>greso httsta l.os ¡::oebl.os m.5.s apartados de l.a Repúbl.ica por 10 
que cada uno conserva para lkl. un rronunento de verdadera gratitud y aioria 
de su admi:tlstraci.6n. 88 

zsta conc~ión tendría que cor.struir- un."3. l..í.nea que partiria de PUebl.a y pasar por 



- 59 -

1as :rdnas de carbón <-1·2 pied....-a d~ Tezoat1á..n y T1axiaco, para terminar en L:l 1aguna 

de Chacahua. 89 

En los cuadros estadísticos de f'crroc:arrlles de 1912, que he:Os ven.ido citar!. 

do, ~;:>a.rece otra concesión ;:>ara una 1inea. entre Puebla y Chacahua, citando 1a fecha 

de concesión can:> '<:'l. 11 de marzo de 1912. seíl.:llü!ldo la l.ongi tud. probable c.J~ la vía 

en 40 kr.l. Puede ser la .nisma concesión ref'or.nada u otra; se estipUl.aba 1918 COTO 

el ai1o e."l que se debía haber concluido la construcció:i, concediendo l.Ul suOsülio de 

$ 10,0:0 por JdJ.émct:r"O, exceptuando 1:>s pri:ncros 100 km construidos de Puebld a1 

Sur.90 :lo obstante, todas estas concesiones, la realidill.l f"ue qu'3' aparte de los 

primeros 20 }0'11 del Ferrocarril Ca.rbon.í.f'el""O, que f'ucron levantados, nW'lCa se lo...]T'Ó 

construir un f"<:!rrocarril. que ccmuncia.ra. l.a J."1ix:teca con Puebla. El sueño carboní-

.fero de D:m F'Orf'irio nunca se volvió realidad. 

Q)n la construcción del puerto de Sal.loa C:"'uz y el aunento del tráf'ico in

ternacional. en 1~se p....ir;?rto se For.ró otro proyecto .ferroviario p¿l.I"'a e1 estado de oa.

xaca. En septiembre .::!e 1907. E1 Imparcial inf'onnaba sobre Al interés de capi ta-

1istas nortear~ricanos de unir 1a ciudad de Oax:aca con los puertos de Salirlil cruz 

y Acapulco; había en este p~to dos trazos, uno que uniría directamente l.os 

dos puertos siguiendo el litoral pacífico de Oa.x.:ica y Guerrero, y otro que conec:

taría la ciudad de Qay.acc3 con Bsta linea. 91 

!.a. con::esión c..-onc!"l?ta de la cual tene.:no.:; noticia 11•~vó la f'ccha del 3 de ma-

yo de 1909, par.:i una vía que sa..Liendo del: puerto de 5.:l1ina Cruz "siguiendo f"'1..ra1e-

la a la línea a la Costa d~l Pacif'Lco, tenninando ¿n ~l puerco de Acapulco, con fa-

cultad de prolon,;¡ar1a a los puertos de ZihLütanejo y .'1anz.--ulillo y un rurna.1 del pun-

to de cruzür.l.iento con el. río ve.roe a la Ciudad de Oa.xaca''. Posterlonrente se re-

nunci6 a1 derecho de llegar hasta Zihu:..t:an<.!jo y :~Unzan.illo y se tendría que temi

:iar la línea para 1 921 • 92 En f'ebrero de 1 91 i • El Avu.nce de Oa."<Uca inf'onn:S qu¿ la 

Sec!"-::?ta!"'Ía cJe O:J.'TlUr.icaciones d~ Obra..,; Pública.::;; habla c;:,n::::-·.:!d.ido 1.U'la prórro:Ja de u.1 
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año .-:iis para 1a inici.;-.ci.ón de les trabajos en e1 Ferrocar:ri1 de Oa."Caea a .Acapu1-

==>. '?3 Sin e·n!:;a . .ri30. f.:; te .fue c>tro pro.:,rcc':o que quedó ~runr::c. 

/\!.lr.qu-:; L:l in..ita1a::l6!1 ce1e_¡rá.f'ica llabí.a em;..iezad..:> anterio:i • .antc a1 por.f'iria

to, todo 1o qu~ incluía 1a construcci6:i .:.nrrae~tructura1 hizo avances enorr.es en 

esta éi'XICa: telé~~a.f'os. teléFonos. correo~. h.:i!:>i1itamiento de puertos (que ya 

henos visto), construcc..L.ón de caminos y puentes e insta1aci6n de luz eléctrica. 

Por un lado, la 1i'Odernización de la econanía los exigía para f'aci1itar los inte!:_ 

camb'i.os cc.mercia1es y trans;:.oo:-tas y c--...,.nun.i.caciones. Por el otro. 1c:t obra de es

tabilización y consoli~.aci6n del pod~r político del Centro, la unlf'ic.'.lC'iÓ!1 de la 

nación lo hacía ::loble.~""lt:e nGC¿sario. Val.ad~~ 10 expl.icó muy claramente: 

El Estado ha visto ~n el t"i!légraf'o un instru:nento pa.ra su expansión y 5(...

guridad, y lo ha mono¡:::olizado. Concede a l.as empresas f'errocarril.crdS 
per:n.iso para tender l.Ínea:l telegrá.fic..JS p._"'U"alel.J::; .:i l.as vías Férreas; pe
ro c:.iie lo.5 contratos con otras .socic..""'C!adE;!s privada!i. Da a los gobiernos 
de 1os Estad.os 1as 1.Íneas c;-ue considera inc!ispensabl.e~ ¡:>dra el. ill3nt~nien 
to del. orden; pero cons¿xva 1as prü1-:::ipa1es y a través t..le 1as cual.es pue=' 
de estar infonnado de 10 que sucede en 1.a repúl.Jl.i•.:a. La red tel.egrSf'ica 
ti.ene en 1887, diecisiete rai.1 kll.émetro::;; r.Jéro se tra.t.uja intenstmlerlte ••• 
en 1 900. al.canza e1 total. de 1as J.lneas te1cgráf leas d setenta :ni1 kil6-
.retros. • • f!o ha.y ciuda.d de más de och::> mil. habi ta.ntes que no esté ccmpren 
di.ut. en -3'1 sistema. 94 -

El te1égraf'o 11eg6 a Oaxaca corn::> iniciativa. precisc""lr.lente, del. Gral.POrFi

rio Diaz en 1 867, cuando se ~centraba ejerciendo U"l 1runc.!o .nil.i tar en TehUdCán, 

y su hennano Fél.i.x: t:!ra goOE;rnador del. Sstado en ese entonces. La l.ínea que co

nectaba Oaxaccl. a Orizab.3. se inauguró el.,., de ene.ro de 1868; l.a siguiente línea 

conectó Oaxaca con IxtlcÍ."!, en agosto de 1éS7G; tr..::s .líneas que Fueron e·nin~te

tlf':::nte pol!tiC<lS (siendo !xtlán centro de la S.:.err<:t Juá.rez, hogar dt.! lOG ca.udi-

l.l.os serrd.IlOs, cercanos a.~.:ira a Dí.az). P:>st~riorment~ Fueron conunicadas con 

Oax..3Ca: T~huantep._""C, la .1ixte::;os, La ~*id.Ja y Poc~utla; se construy6 una red 

conectan=!o l.."\s :..:i~.;i.des ~.:1portantes de lo5 V.:ill.:,.s c~ntral.es y luego '!'ehuantepec 
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nes cJel. :: i.":,;lo 'l~< .:Jaxaca era u."'!:! de 13s entiUade.:;. mejor ca:nu.""licada~ tc1egrá..fica

mente <"'.le 1a Repúb1i:::a. 9 5 

Una vez i.ntroc.Jucido el te1.éf'ono en l"kxico, prontamente se exten<lió a Oaxa

ca; para 1291 estaban canunicados 10'.:i distritos de los Valles centrc:J.es, a:l¿.ná.s 

de Ixtl.án con 0.-'"lX.aC'a. 96 Durante 1a ad-:tinistración del Lic. Pirnentel.. se ~ic~=-

ron grandes •.!SE'uerzos para extender l.a red te1ef'ónica a 1o J..ill"go del. estado; en 

julio de 1'JCl7. e!>te Gobernador inauguró 1"1 red telef6nica del di:>trito de ·naco-

1u1a, que sola.'Tlerltc cont.:lba con 170 ~de J..inea..s. Otra red se construyó para 

el. distrito de Ocotl.á.'1, c.!l.! los Valles centra1es, .::=npE:.!andO en ~l. r~Sl:iO d!lo; 

bos distritos ;:n.iy ünportantes por sus negcx:i.os nineros y entre 1908--09. ~e ex

tendió la red teleFónica ta.-nbi.fui a través del. distrito de Ixtlán.97 Al terminar 

el año de 1911. Choapan. Yautepec y Nochixtl.án eran los únicos tlistrito3 que no 

reportab..".lll aparatos telef'6nicos; se contaba en ese ailo con 331 aparatos. propi~ 

dad de1 Estado y 232 teléf"ono::; p¿irti.cul.a.res.. Entre los particulares es intere-

sante seflalar, se !lOta 1a mayor cantidad de aparatos en 1os distritos de .1ayor 

creci..'11.Í.ento econónico: el. Centro (120). Pochut1a (34). CUicatlán (18). Tuxte~ 

(16). Huajuapan (14) / Jarnil.tepec (12). 9 s 
También se desarrolló el 5iste.na de correos ·~n el estado durante el. porf"i

riato; para 1691 haLia 19 administraciones de correos y 35 .3:Je!1cias mu:'licipa1es 

.Funcionando en 19 ele los distritos del Estado. 99 Ent:-...mdo ..;ri el siglo XX •. nu

chos rm.inicipios so1icitaban ser incl.uidos en el. serv.:.cio posta1 l.Juscando rouper 

su aisl.a;niento; un buen ejern;>lo de este sentir se expresó ·~n Llfli.1 carta cyu~ re

cibió el. Presidente del. : iilyor de Inf"anter!a Antonio ~'1artinez en enero <le 1 902. 

con respecto a 1a axt:cnsión del servicio postal a la Mixti:-ca.. Habiendo sid.:> ne-

gada esta solicitud en 19CX) por la AC:nin.istraci6n de Cl:>.rr-eos. ahora el t1ayor a~ 

1aba :!ircct:a:nente a D.í.az sabi..mdo ele su .interés especial par su tierra natal.: 

El m:wi.miento conercia1 que cadd día atnent.;o «;;?O la Vi11a de Chalccitongo 
y dl:3llás pueblos de la !:k:>ntar"1a; 1as ralacio11es u~ 1D.s r.ris.'MS plazas con 
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otras de1 centro .:!e l?.. . ..!epúbl.ica. y por Ú1timo 1a irnportancia de aque11a co 
mar=e:t e:1 e1 s-:>ntl.do po1itico y pdra e1 buen servici.o Ce l.a a<.l:ninistraci6n
r..úbl.ica en tojo5 sus rC:SJ:os; rTh.! i.mpu1saron en unión <le otros muchos veci
no5 de 1os expresddo:; pueblos. a pedi.r a l.a dirección Jeneral. de Corr-.;..'05 
el. ~st.ilil.c...-cimiento de una agencia posta1 en 1a vil.l.a de Cha1catongo. of're
c.ie!'ldo desde l.uego y para eJlP"'?Zar el. servicio. dar éste gratis ...... 100 

No sa~ qu~ pas6 con esta petición de Cha1catonzio. pobl.aci6n de 4,or:n1º1 en 

1910, centro comercial irn¡::x:>rtante de 1a Xixtt....oca Alta. pero 51 sabe;a:>s q..ie el. si3_ 

tema de correos se expnndia centro del pc>rFiriato. junto con l.os tel.éyraf'os y l.os 

teiél'onos. 

Otro de l.os el.enentos de l.a rro:iernizaci.6n de ~'léxico en esta ép:x:a f'ue el. 

a1unbrado públ.ico de las ciudades.. La primera insta1aci6n de alumbrado público 

en l.a ciudad de Ua.xaca l.a rea1izó el. nortearrericano avecindado en l.a ciudad, el. 

sr .. Carl.os SÓ1omon. a principios ele l.a década de 1890.. Luego, -el. Sr. Lorenzo 

san Germán cstdb1eci6 e1 primer servicio de a1unbrado e1éctrico a dcmicil.io. que 

f'u."lCion~ por unas horas cada noche. A11.í por 1896. el. Gobernador Gral.. Martín 

Conzá1ez. hizo 1a insta1aci6n eléctrica en e1 Palacio de 1os Poderes de1 Estado. 

En 1890 se concedió la explotación del servicio de al.unbrado p.:W1ico y fuerza 

fX>t:riz a l..:1. o:r.tpaf'iía de Luz y Fuerza, S. en C., que fue organizada p::>r don Fede

rico Zorri.1.l.a. Se establecieron dos unidades. según :Iturribarría ••una nidroe1~ 

trica en Vista Her.n::>sa, Etl.a, y otra termoeléctrica. de gas. a.:nbas dest.indd.:.is a 

surtir a l.a ciudad de a:ixaca y prc:f'OC)Ver 1a fundaci6n de algunas industrias''. 102 

La p1anta de Vista Henrosa, indudablemente era para generar l.a Fuerza !TDtri:z. pa

ra 1a f'ábrica de hilados ·~le l.os sei'iores ZOrri11a, en ese misrro 1ugar. 

Ssta concesión de l.U?.. eléctrica a l.os 7..orril.l.a fue dur.;:.TICnte criticada a 

1o l.argo de l.a primera década del. siglo XX; l.as quejas se ce=i.traron en 10 de.fi

ciente y caro del. servicio y en el .favoritism:::> del. Gobierno del. Lic. Piruentel. 

hacia estos capital.istas tan in.fluyentes en detrimento del :1cjora1dento de un 

S'?rvicio público tan inaport.ante. Los o,PC>sitores del g.::>bierno decían que a. pesar 
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de l.as grandes def"i.ciencias de1 servicio. no se cobraba n::. un so1o centavo de 

mu1t~ a 1a. C".l:ip¿i;--iia r-or sus bue:-ias r¿1acio:;es co:i e1 ~obierno. 1º3 

El. a1u-nbrado públ.ico se dif'undi6 ui.1lbién a 1as otras ciudadeS imporcantes 

del estado. Lleg6 a T1axiaco hasta 1910. cu¿ndo el. Lic. :ti.cardo Scxli. pidió l.a 

concesión y 1e fue dada, esperando .:isi csti'i'lU].c:ir ese centro ccmerci..:il. l.a in-

dustria. Pronto l.1•?<g6 esta mejora a l.a5 ciudades del. Istsno, Juch.itán y Tehuan

tepec.104 

Ta?'lhién hul:x:> en nuestra épc:ca, extensión de l.os caminos carreteros, a tra

vés del. estado, además de la construcción d0: puentes. éstos Fueron hechos sobre 

todo por l.os constructores de l.os f'errccarr.i.l.es, para el p.-~o del.as VÍdS. Un 

puente im:X)rtante que sí se construyó en esta épo::a f'ue el. "Porfirio DÍaz". ~ 

bre el. río Ayotac en l.as af'ueras de la ciudad de oaxaca, construcci6n m:xlerna de 

acero. Varios de los distritos. no C":Jlnunica<.los p.:ir Ferrocarril., concentraron 

sus esf'uerzos por mantener en buen estado sus caminos y construir nuevo5. Por 

ejenpl.o. en 1910, se construyó u.'"1 nuevo cami!'lo entre Juquil.a y Jamil.tepec, por

que el. viejo se volví.a intransitable en tieiripo de llu\..-:_as, siendo ccr.tido pvr 10::; 

r.1os y pobl.luidos~ a veces de "grandes 1agartos". 
1 

05 

Así f'ue can::> llegaron a oaxa.ca lo::> Ferrocarril.es y las otras obras inf'rae;:! 

tructural.es qu.e se.rv:irían para el. desarro11o <.."C'Onéxn.ico del e:>tado. Está p::>r ver 

qué ef'ecto realmente obtuvieron. 
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Introducción. 

En recursos mi..nera1es y agríco1as. es e1 principa.1 Es'tado en México. 
su superf'icie intern.mpida con grandes variaciones en 1a al.tura. pro
porciona l.a ventaja de contar con distintas temperaturas. desde e1 
c1ima. Erío Al.pi.no con una el.evac::ión de diez mil. pies sobre el. nivel. 
del.. mar. hasta el. más ca1iente el. trópico, a1 nivel. del. mar; y estos 
extreD:JS se l.ocalizan a distancias muy cortas. caf'é. cafla de azúcar, 
tabaco. hu1e C.Inclian rubber). vainil.l.a. cochinil.i.a. i.ndigo Cai'lil.). 
madera de todas ciases para tintes. piel.es y Erutas tropica1es en 
gran abundancia y variedad. son l.os productos de sus tierras ten
pl..adas y ca.l.ientes; mientras que el. maíz. el. trigo y l.a cebada cre
cen en 1as al.turas más f'rías .••• 
Ricas minas abundan en gran núnero en distintas regiones del. Estado, 

·muchas de e11as de oro y otras de plata con más o menos ley de oro. 
Yo creo que oaxaca es más rico en mineral.es que l.o que ha sido Cal.i
f'ornia. y que va a dar grandes cantidades de productos de estos me
tales preciosos. cuando l.a introducción de capital. y el. establ.eci
mi.ento de .Fácil.es canunicaciones venga a rcrn:JVer l.os obstácu.1os que 
hasta hoy han impedido el. progreso de esa importante industria. 1 

Dirigidas estas palabras a \.D'1 grupo de capita1istas norteamenicanos en New 

York. a1 intentar f"onnar una canpaf'lía para 1a construcción de1 f'errocarri1 

que uniría Oaxaca con el. Centro de 1a Repúb1ica, Ha.tías Remero expresó e1 

sentir de un grupo de p:>rf'iristas oaxaquei'tos que a.f'innaban que su estado esta

ba col.mado de riquezas y SÓ1o se necesitaba resol.ver e1 prob1ema de trans

porte para exp1otar1as; cayetano Esteva en 1 91 3 tcxlavía pl.anteaba esta misma 

situación .. 2 A esta actitud, ie 11amamos hunbo1dtiana. 

Directamente opuesta a esta visión hunbo1dtiana de 1a econcmía oaxaquei'la 

pc>rfirista, se encuentra 1a opinión más recientes de 1os académicos; reco:iocen 

aigún crec::imiento habido durante e1 porf'iriato pero 10 ven poco sustancia1, y 

juzgándo1o pc>r sus escasos resul.tados en e1 periodo pos-revo1ucionario, se si

guen ref'iriendo a Oaxaca can:> lUl estado atrasado, poco a.f'ectado por el. de~-

rro110 capital.ista que trajo 1a po1ítica econémica porf"irista .. Esta actitud 

l.a cl.asi.Eicamos ccnD 1a de 1os partidarios del. "atraso" .. 

Paul. Garner en lUl articu1o reciente af'inn6 que en el. porf'iriato no hulx> 

11transf"onnaciones dranáticas ni en el. m:>do de producción agríco1a predaninan

te ni en el. sistema de tenencia de 1a tierra, ni en ia f'onna de organizaciones 
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socia1es o Pol.Íticas en el. estado" y que parecía correcto mantener 111a ima-

gen de W1a sociedad provinciana y atrasada, resistente a1 cambio" para oaxa
ca. Repitió esta misma visión. todavía más en.f'áticamente Ram5n Eduardo Ruiz, 

en su controversial., La gran rebel.ión, ccrn:> hen:::>s citado en l.a Introducción .. 3 

Ambos autores ccmparan el. ¡xx:o desarrol.l.o de4 estado con l.os enormes avances 

l.ogrados en el. Norte del. pais. sobre todo, con Sonora .. La canpa.ración de Oaxa-

ca con l.os estados nortef'ios puede resuitar muy útil.; sin embargo, en este ca-

so, no puede dejar de parecernos un pc:1CO injusta, considerando l.as enonnes 

diferencias entre estos estados.. Para poder anal.izar justamente l.os cambios 

que trajo el. porf'iriato para oaxaca, ta1 vez sea más útil. canpa.rar oaxac:a. con 

oaxaca .. 

El. decano de 1os historiadores oaxaquei'ios, Jorge Fernando Iturribarri.a 

tanó una posición intermedia; por un l.ado reconoció cierto desarrol.l.o de1 

estado durante el. porf'iriato, aWlque atribuyéndol.o a l.a l.l.egada del. capita.1 

extranjero para l.uego cu1par indirectamente a l.a revol.ución por el. subsecuen-

te atraso, por el. "pauperismo" de Oaxaca cano él. l.o ha l.l.amado. Aqui 10 que 

se p1ante6 fue que Daxaca enpezaba a desarro1l.ar su sistema econánico. no 

obstante ia revo1ución vino a truncario.4 Lo interesante del. asunto es que 

ninguno de estos autores se ha dedicado a hacer una investigación de l.a si

tuación económica dc1 estado durante e1 porfiriato; resuitan ser. entonces. 

afirmaciones basadas en apreciaciones anteriores y no fundamentadas. 

Uno de l.os objetivos de esta tesis es precisamente examinar 1a situa-

ción econémica y social. de Oaxaca en ia primera década de este sig1o. Siendo 

ia primera obra que p1antca hacer esto. tomamos wia posición intennedia. en-

tre 1os humbo1dtianos y ios partidarios de1 atraso. pero tam¡:xx:o optando por 

l.a variante que propone Iturribarría. Lo primero que había que reconocer es 

que ésta es una obra expl.oratoria. que inicia el. aná1isis de un tema enonne 

y hay ai'los de trabajo que real.izar antes de poder 11egar a unas conc1usicwies. 
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De todos modos. no podemos rebatir a l.a posición del atraso porque en ténnin::::>s 

ccmparativos oaxaca seguía siendo uno de l.os estados atrasados. ni ¡:xx:leoos 

rebatir a l.os humbol.dtianos porque seguía siendo un estado con grandes rique

zas. que def'initivamente se empezaron a desarrol.l.ar durante el. poriiriato. 

Sin embargo, l.os cambios en muchos casos .fueron a medias y no l.ogra.ron todas 

l.as transf'onnaciones que se esperaban; pero cambios sustanc:ia1es si hubieron. 

y mayores que l.os académicos de hoy creen. El. auge econ6mico por.firista en 

Oaxaca rue un hecho; si no l.ogró imponerse y pred.cminar sobre 10 trad.iciona1, 

y seguir su desarrol.l.o en el. periodo pos-revol.ucionario no af'ecta en nada de 

su existencia anterior; por eso, con respecto sobre todo a 1a minería habl.a

JTOS de un ''bocm'' econémico que posterionnente desapareció. Tampoco penSanDS 

que Fracasó tan ccmpl.etamente cano nos darían a entender; pero l.as páginas 

que siguen permitirán a1 l.ector hacer su propia apreciación. 

Rona1d Waterbury, en un artícu1o que ya hemos citado en l.a Introducción, 

canparó l.os campesinos no-revol.ucionarios de Oaxaca con l.os campesinos revo-

1ucionarios de More1os; una canparación más justa y por ende. más rica. De 

todos nodoe. sal.en atrasados de nuevos 1os campesinos oaxaquei'los. y ahora son 

11pasivos11 o peor 11reaccionarios''- Es'tudiando 1a situación socio-econémica en 

ambos estados. básandose en f'uentes secundarias. en vísperas y durante 1a re

volución, Waterbury concluye que ''mientras los campesinos de More1os lucharon 

y murieron en aras de1 cambio. aunque f'uera un regreso a su vida tradiciona1 

<E la canunidad agraria. los campesinos de Oaxa.ca 1 en su mayoría. se mantu

vieron pasivos o se juntaron a 1a lucha en def"ensa del status que, un estado 

de cosas semejante en JtUJCha.s maneras a1 que trataban de recuperar 1os campe

sinos more1enses.''5 Tampc::>e0 aquí podemos avanzar una tesis de campesinos re

volucionarios en Oaxaca 1 porque no sería posible de Fundamentar, aunque 

hay levantamientos maderis'ta.s y hasta un.o agrario en 1911; sin embargo, el 

asunto requiere más investigación. Pero una pregunta está presente: ¿en cuan·-
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to cambió 1a situac'ión del. ~inado oaxaqueflo. sobre todo en l.as regü>nes 

donde hubieron. canbios importantes caro n.oc:tepec. Pt:X:hutl.a. Juqui.1a. Jami1-

tepec o el. Istm:>? ¿cuánto hay de cierto en esta visión de campesinos ccmuna-

1es pasivos? Y. reoorctenos. que 1a visión de estos campesinos pasivos es muy 

ccntradi.ctoria. considerando que se 1a pasaban en p1eitos., pueb1os contra 

pueb1os. ttxlos 1os ai'los. Percl si se ha podido observar que predanina.ban 1os 

pl.eitos entre pueb1os más que l.os p1eitos entre pueb1os y haciendas. cano en 

!obre1os. aunque también hay este tiJX> de pl.eito en Daxaca. pero en menor grado 

¿a qué ex.ac:tanen.te se debe esta situación? Esto nos conduce directamente a 

investigar 1a si tuacién de 1a tenencia de 1a tierra en l.a época que estudia-

mos. 

Las Tierras de 1as O:mun:idades. 

E1 estudio de 1a ccntinuada existencia de l.as tierras de 1as cam..midades 

indígenas es f'tmd.amentaJ.. ya que resu1ta ser 1a c1ave para entender el. desa

rrol.l.o de 1a agricul.tura en nuestra éJX>Ca. ix>r dos razones básicas: 1) l.a te

nencia de 1a tierra. y 2) l.a mano de obra. Quereros subrayar l.a i.m=cmpl.eta 

disocÍación del. trabajaclor de sus medios de prcxiucción.pues en este caso f'un

ciOr'laba como el. mayor obstáculo al. desarrol.l.o capitaiista de l.a econcmía. 

La. pobl.ación indígena de Oaxaca l.uchaba por mantener l.a tradición de 

1as tierras canu:nal.es. Para 1890. 78 % de ia pab1ación era indígena; y se

gún e1 censo de 1910. 49% de 1a ]X)bl.aC:ión hab1aba 1e.ngua..s indígenas (cif"ra 

que nos parece muy baja). CcnD esc:ribi6 Moisés Gonz.á..l.ez Navarro. "con macha

cona. insist:encia 1as autoridades oaxaqueHas bata.J..1a.ron para desamortizar 1as 

canunidades indígenas" y con igua1 insistencia. resistieron 1as cc:munidades 

2a pérdida de sus tierras. 6 Aquí. 1a prob1anática de1 proceso de desarrortiza

ci.6n de 1os bienes ccmuna.1es. de 1a Ley Lerdo. es esencia.1. 

oaxaca. no .E'ue e1 único estado donde no se 1ogró terminar 1a desa11Drtiza

c:ión de l.os bienes caauna.l.es; según e1 conocido estudio de José Miranda. 41 % 
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de 1as ccmunidades de indígenas en México. para 1910. todavía retenían sus 

antiguas tierras. debí.do a su finne- resistencia.7 Pero sin duda. Oaxaca fue 

uno de 1os estados donde 1os indígenas tuvieron más éxito en defender sus 

tierras. aunque hubo más éxito en aiguna.s regiones de 1a entidad que en otras. 

Hay muy poca información sobre 1a desamortiz.ac:i.ón de 1as tierras cam.1-

na1es. en cc:::mp.3raciá1. con 1a que hay con respecto a l.a desamortización de l.os 

bienes de l.a Igl.esia en Oaxaca. La mejor fuente es e1 interesante estudio que 

hizo Charl.es Berry sobre J..a Ref'orma. en G:lxac'a .. A pesar de l.os rm.x:hos decretos 

que e1 gobierno publ.icaba a1 resJ)E!Cto. recordando e insistiendo en l.a desa

mortización de l.as tierras canuna.l.es (1859.1862. 1864,,etc. hasta 1891. 1892. 

193t1-. etc.)8 el. éd.to l.ogrado fue rel.ativamente pobre. 

En el. distrito del. Centro. había ya ¡xc:as tierras canunal.es y Eue aquí 

donde rápidanente se l.ogró 1.a desarnr;)rtización sin mayores probl.emas. De hecho. 

Berry pl.antea l.a hipótesis que cuanto más cerca. de l.os centros de ¡x:>der con

trol.ados pcr l.os l.it:eral.es, mayor fue el. éxito de l.a desatDrtización de l.as 

canuni.dades.9 En oaxac:a. seguia l.a desarrartizac:ión de l.as tierras de 1as co

munidades en 1897. 1898., 1899>etc •• hasta 1902 cuando en este ano bajaron con

siderabl.emen'te l.as cantidades. al.mC(Ue: esto no indica necesariamente que ya se 

había l.ogrado 'terminar el. repar'to.10 

La 'tradición de l.a propiedad ccrm..mal. no era so1anen'te prehispánica sino 

que l.a Corona es'tabl.ecia en l.a Nueva Espafta. una ins'tituc:ión trad.iciona1 de 

l.a peninsul.a ibérica: l.a propiedad cammal. de l.as vil.l.as y ciudades. Debido 

a varias dispasicic:nes col.onia1es, todas 1as vil.1as y ciudades novohispanas, 

además de sol.ares y tierras de propiedad privada, tenían --tierras canuna.1.es 

destinadas a ejidos "donde 1a gente se pueda sa1ir a recrear y sa1ir l.os ga

nados sin que hagan daflo; dehesas también de uso ccrnún" para el. ganado mayor 

y _bienes conc::cidos caro "propios" que "no eran de uso común sino que perte

necían al. cabil.do can:> persona jurídica y que a menudo éste rentaba a par-
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ti.cul.ares para sacar f'ondos con que atender a l.os gastos 11U.UliCipal.es ... 011 La 

tradición de l.a propiedad ccrnunal. más importante y extendida antes de l.a Con

quista f'ue el. ca1pu1l.i. "canunidades de personas. vinculadas por l.azos de san

gre y parentesco que poseían en ccmún l.a tierra 11 repartida l.a tierra a 1os 

miembros del. ca1pu1J.i para a1i.me!ntar a su f'amil.ia. 12 Así l.as dif'erentes cate

gorías de tierras canunal.es tenían raíces distintas. 

Es importante se.i'1a..l.ar que l.as Leyes de Ref'orma no exigían el. reparto de 

absol.utamente todas l.as tierras de l.a ccmunidad .. De acuerdo con T.G. Pl::Jwel.1. 

1as tierras concedidas por la Corona espaflol.a a l.os indigenas (tierras que no 

se padí.an vender ni ccmprar, pe;i~~~) eran esencialmen1:e de 4 tipas: 

p,.;;.~irf'~dÍa1P'!~~ ~~ ~~~i~;~o~ª~~d~~-~e~;~5tie~asred~~sª 
de pastorea en 1as que l.os miembros~ cc:munidad podían dejar pas
tar su ganado; l.os propios. que eran tierras destinadas a proveer l.os 
ingresos necesarios para Cubrir l.os gastos de l.a ccmunidad; y l.as 
ti.erras de canún repartimiento, que eran distribuidas en usuEructo 
entre 1as varias famil.ias de 1a a1dea. 13 

La Ley Lerdo fue muy criticada por ser vaga al. respecto de cua.1es de 

1as tierras de l.as ccmunidades serían exceptuadas de l.a desamortización. 

Fraser hace un aná.l.isis de esto citando e1 ArtÍcul.o 8 de la Ley Lerdo14 y 

según este autor. el. ejido se reserva para el. puebl.o pero pregunta ¿cuá:Les 

tierras caen exactamente en l.a definición de ''destinadas exclusivamente a1 

servicio público?" Llega a la conclusión que SÓl.o se exceptuan in estrictu 

sensu, ei ejido y el. f"undo l.ega1, destinando a 1a desamortización, 1os p~ 

pies, 1os montes, las aguas, 1as tierras de ccmún repartimiento.1 5 A pesar 

de esas distinciones y excep::iones, parece que l.as canunidades oaxaqueftas 

defendían todas sus tierras conunales, de todas esas categorías con rel.ati

vo éxi.to. 

La idea de rea1izar l.a circu1ación de tierras de manos muertas no era 

nueva en Oaxaca, desde 1827 un Gobernador del. Estado había reccmendado l.a ne

cesidad de l.eyes anticcmunal.es. 16 Sin emhargo, hasta 1 867. fuera del. distrito 
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de1 Cen'Cro. según Berry. SÓ1o se habían desamc>rtizado 604 propiedadeS canu

na1es; se distribuían así esas propiedades por distrito: Zimatl.án. 180; Oco

t1án. 94; Teposcol.u1a, 83; Jamil.tepec, 61; Miahuatl.án, 30; Vi11a Al.ta, 28; 

Ixt:1án, 27; Etl.a, 22; Ejutl.a, 19; Tl.axiaco, 15; Yautepec, 14; Teotitl.án, 10; 

T1acol.u1a, 10; Lugar Desconocido, 3; Hua.juapan, 2; Choa.pan, 1; Tehuantepec, 

1; Pochutl.a, 1; Cuicatl.án, 1; Coixtl.ahuaca, 1; y Juqui1a, 1. 1 7 Esto impl.ical:a 

que en Juchi tán, Tuxtepec, Si1acayoapan y Noch.ixt1án todavia no había empeza

do este proceso. 

CaOC> sef'la1amos arriba el. proceso de desamortización seguía en 1os Ú1 ti

mos aflos del. sigl.o XIX y l.os primen:>s de éste, aunque cada vez en menor gra

do .. No obstante, l.os indígenas de oaxaca obsti~nte mantuvieron sus tie

rras en muchas regiones, aunque no en todas.. Garner seflal.a para l.a Sierra 

Juárez, una de l.as regiones más tradiciona1es e ind.igenas del. estado, donde 

nunca penetr6 el. Ferrocarril., l.a preva1ecencia de l.as tierras cc:muna1es 20 

aftos después de l.a revol.uci6n. Entre l.os 26 municipios de l.a Sierra Juárez, 

Pérez García ca1culó que l.a tierra canunal. en 473,454 hs. mientras que 1a 

propiedad privada 11ega.ba sól.o a 14,365 hs. 18 Un jef"e pol.ítico de Ixt1án 

escribió en un in.Forme al. Gobierno del. Estado en f"ebrero de 1912: 

En este distrito no hay hacienda ni f"inca de importancia al.guna 
que proporcione trabajo a 1os trabajadores de una manera constante 
y en diversas f"onnas. ccmo se observa en 1as haciendas y f"inca.s 
importantes en que se cx:upan ntmterosos trabajadores y en distintas 
f"onna.s de trabajo. Casi todos l.os habitantes de este distrito se 
ocupan sol.amente de l.abrar sus pequef'1os 1otes de terrenos propios 
o arendados. Los propietarios que poseen terrenos de mayor exten
sión que son muy pocos, sue1en cx:upar de dos a diez trabajadores 
en sus l.abores de ca:mpc> durante 5 o 6 días para preparar 1as tieras 
sembrar o para l.os demás benef"icios que exigen 1os cu1tivos que se 
hacen. 19 

Aqui e1 jef"e po1itico cuando ref"ería a 1os pequef'1os l.otes, de acuerdo con las 

ci.f'ras arriba citadas,~Í~ d.tierras de ccmún repartimiento. 

Se observó también 1a sobrevivencia de tierras canunal.es de común re

partimiento en otras regiones. en Miahuat1án y Put1a por ejempl.o. El.. jef'e 
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pol.Ítico de Putl.a. describiendo sus puebl.os inf'ormaba de este mo~: 

San Juan Copa.J.a: Est:e puebl.o ~s muy antiguo sus moradores son de raza 
pura. sus terrenos son f'érti1es proclucen cai'la.s. f'"rutas y cereal.es. 
La propiedad de 1os terrenos es ccmuna.l. o del. Municipio y 1a poseen 
desde hace ya mucho tiempo. 
Ytundujia: Los terrenos de este puebl.o están en l.a mc:>ntaf'1a de l.a cor
di1.l.era de1. Sur. Produce variados f'rut:os y cereal.es. Pertenece a1 
ccrnún o al. municipio. l.a posesión del. terreno es muy antiguo ....... 20 

En el. Archivo Genera1 del. Estado de Oaxaca. hay varios expedientes que tra

tan de casos de puebl.os que de.f"endieron sus terrenos camma.l.es contra el. re

parto(ccmo .f'ue el. caso de CUyameca1co en CUicatl.án en 1904) o de su adjudi

cación (cano f'ue el. de terreno "El. Zanate" en Juquil.a en 1907 o de Teccma

vaca. Teotitl.án en 1911). 21 Así l.a def'ensa de 1as tierras cam.ma.J.es conti

nuaba en l.a primera década de nuestro sigl.o. 

Por l.o generai. l.as autoridades pensaban que esta de.f'ensa se debía a 

l.a ignorancia; en 1902. el. Gobernador Interino Mi.gue1. Bol.aftas cacho in.Formó 

que "este G:>bierno no ha apartado su atención del. ramo sobre repartimiento 

y adjudicaciones de terrenos cam.mal.es. y si no:Jia pcxlido conseguir 10 pri

mero en todas 1as pob1aciones de1 Estado. ix;>r 1a apatía e indo1encia de 1a 

ciase indígena. que no se preocupa de asegurar para cada ciudadano \.Ula pro

piedad predia1 que 10 ponga a cubierto de 1a miseria •.• 1122 

E1 Genera1 Martín Gonzá.1.ez. Gc>bernador de1 Estado entre 1894 y 1902. 

creía que 1os indios se o¡x>rlÍ.an a1 reparto de 1as tierras debido a su .f'a1ta 

de individualismo. De! 1a misma opinión era e1 conocido jurista oaxquef'lo. 

Lic. Esteban Maqueo caste11anos. quien insistía que primero se debía f'cmen

tar entre ios ind.igena.s e1 espíritu de1 ind.ividua.1ismo. para que desapareciera 

••ei socialismo i.mpe.r.f'ecto y absurdo'' de 1as ccmunidades. 2 3 

A pesar de 1a supervivencia de 1os terrenos ccnwna.l.es en Oaxaca en ex

tensión importante, avanzaba e1 concepto de 1os terrenos de propiedad priva

da. A 1os indígenas no se 1es había prohibido tener propiedad privada. y a1-

gunos 1a tenían junto con 1a cammai. La canpra y venta de tierras. hasta 
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de canunal.es. era práctica canún durante 1a Col.onia. Rodol.f'o Pastor en su 

f'ecundo estudio del. dcsarrol.10 de l.a Mixt:eca habl.a de l.o que él. l.l.ama. l.a 

creciente ''privatización'' de l.as tierras canuna.l.es; que el. derecho de usu

f"ructo devenía gradualmente en un .f"orma de propiedad privada del. cam.mero, 

avanzando l.a privatización debido sobre tcxlo al. avance de l.a agrieu1tura mer

cantil. en esta región .. Entonces, él. propone una desamortizac::ión in.f'onna1 en 

partes de l.a Mixteca, antes de 1856; adená.s, f'ue JtU1Y ccmún en l.a Mixteca el. 

arrendamiento de tierras corm.ma.l.es pc>r indigenas a mestizos y espaí'iol.es. 24 

Aunque 1a desamortización no a.f'ectó a todos l.os ccmuneros de l.a Mixteca, se

gún Pastor su impacto f"ue considerabl.e sobre todo en l.a f'onnación de mini

f\mdios. Sin embargo, los benef'iciarios de l.a desamortización en l.a Mixteca 

f'ueron varios desde arrendadores ricos hasta cam..meros huni.l.des pasando por 

indios ricos, rcV:heros de l.os va1l.es interiores y canerciantes l.oca1es. 2 5 

Fam:>so f'ue el. caso del. rico canerciante y agricu1tor espaf'\ol. Gabriel. Esperón, 

quien después de haber arrendado por muchos anos tierras de indígenas para 

f'onnar el. ingenio más grande de l.a región, La Concepci6n. 1as adquirió a tra

vés de 1a Ley Lerdo. 26 A mediados del. sig1o su hijo f'ue dirigente de l.a f'aC:.:-

ci6n de l.os torl.ados de l.os l.iberal.es y a principios del. sigl.o XX l.os Espe

rón eran considerados de l.as f'amil.ias más ricas del. estado. 

Ahora bien. si hubo un proceso de privatización en partes de l.a Mixteca. 

desanortización en l.os Val..l.es Centra.ies y 1as regiones cercanas a el.l.os. y 

avances de l.a propiedad privada en general.. también era cierto que l.a sobre

vivencia de cantidades tan grandes de tierras canunal.es dentro del. estado. 

a pesar de todos l.os decretos del. gobierno. f'ue un f'actor de suna importan

cia para el. desarro110 de l.a agricul.tura. Tenía una in.f'l.uencia considerabl.e 

sobre l.a tenencia de 1a tierra y su p::>sibl.e desarro11o. sobre l.a hacienda y 

sobre l.a mano de obra dispanib1e para l.a agricul.tura canercial.. cano veremos 

en adel.ante. 
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La Hacienda. 

A pesar de que Oaxaca era el. quinto estado en territorio de l.a Repúbl.i

ca. nunca 11egaron a predaninar l.os grandes l.atiFundios. excepto ·en contadas 

regiones cc:m::t el. Istmo y TUXtepec, y todavia en esos distritos la cuestión es 

discutib1e; l.a supervivencia de J.as tierras ccmuna.1es de l.os indigenas expl.i

ca en buena parte esta situaci6n. 5egón el. censo de 1910, Las haciendas cu

brían sol.amente 8.1 % del. territorio tota1 del. estado, mientras que en Horel.os 

cubrían 38.5 %. También, l.as haciendas eran 13.8 % del. tota1 de unidades de 

propiedad en el. estado, canparado con un 43.9 % para Horel.os; esto es más 

signiEicativo tonando en cuenta que para 1910, según esta misma f'uente, 

86. 7" de l.a pobl.ación de Daxaca era rural, ccmparado con 77 .. 7% para Hore-

l.os. 27 Pero si nos remontarros en el. tiempe>, encontraroc>s que l.a hacienda en 

oaxaca ha tenido una vida azarosa y de poco éxito. 

Existe una l.arga discusión con respecto a l.a definición y l.a extensién 

minima de l.a hacienda; además, se ¡xxlría def'ender el. hacerse una distinción 

entre J.a hacienda co1onia1 y l.a porf'irista. Tannenbaun sugirió W'l mínimo de 

1 .ooo hs .. para una hacienda; y Gonzá.l.ez Navarro af'innó que así se entendía 

durante el. parf'iriato en el. Centro de l.a Repúbl.ica. siendo l.as propiedades 

inf'eriores de 1 .ocx:> hs.., cal.if'icad \s ccmo ranchos. Wanack está de acuerdo con 

esta extensión también pero ran Jacobs. en su estudio sobre los rancheros 

de Guerrero. consideró una propiedad arriba. de 2.000 hs .. COR:> wia hacienda.28 

Para l.a oaxaca co1onia1. l.a hacienda f'ue def'inida por Wi1l.iarn Tay1or 

ccrro una "entidad econémica nueva dedicada al abastecimiento de mercados 

1oca1es de ambos productos cereaies y animal.es." Para 1643. ya se registra

ban 41 haciendas en 1os Va11es Centra1es. pero el. miSJTD Tayl.or reconcx:ió 1a 

controversia con respecto a 1a def'inición y extensión de l.a hacienda.29 

De hecho. no hay una cantidad aceptada. para una hacienda mode1o; 

según Waterbury. el. tamaf'lo prcmedio de 1a hacienda en oaxaca en 1910 era 



- 80 -

de 3.328.8 hs. mientras que en Morel.os era de 5,112.1 hs. 30 Sin embargo, sa

bemos que en el. Norte habían haciendas muy grandes cano por ejempl.o 1a Hacien

da de Cedros en Zacatecas l.a cua1 tenía 754.912 hs. y había más grandes toda

vía; l.as haciendas de oaxaca eran con mucho muy in.Eeriores a este tip:J de 

extensión territorial.. Aunque Mol.ina Enriquez caracterizó l.a desamortización 

de l.a tierra real.izada por la ReEo::nna, una verdadera "arrortización" par l.as 

enormes haciendas que se .f'onnaron de l.as tierras denunciadas, 31 esto no pcr 

dria ser apl.icado a l.a rea1idad oaxaquefla. La hacienda no .fue predaninante 

cano f'onna de propiedad ni l.ogró tener extensiones tan grandes can:> se 

conoció en otros estados de 1a nación. 

En su bril.l.ante estudio sobre l.a propiedad en l.os Val.l.es Centra1es de 

Oaxac:a durante el. periodo col.onia.1. Wil.l.iam Tayl.or encon'trÓ que l.a caracte

rística EWldamenta1 de la hacienda era su inestabilidad. Las haciendas se 

vendían y se ccrnpraban con rm.x::ha f"recuencia; él. dio un ejemplo muy el.a.ro: 

durante todo el. periodo col.onial., 8 haciendas cambiaron de manos 89 veces, 

13 veces por herencia y 76 veces por venta. Esta característica aunentó en e1. 

sig1o XVIII, con e1 crecimiento de 1as hipotecas sobre 1as propiedades, que 

en muchos casos f"orzaron 1a venta de 1as haciendas; según Taylor era más co

mún vender una hacienda por no cumplir con los pagos de l.a hipoteca que por 

la muerte del. duef'lo. 32 Así, el. endeudamiento y 1a irrstabilidad de las hacien

das en Oaxaca fueron 1as razones por las cual.es a fines de la Colonia. no se 

presenció una expansión importante de la hacienda a raíz de las ref'onnas bor

bÓnicas. Como ha escrito Taylor había un "contraste sobresal.iente" entre l.a 

estructura de la propiedad. entre indígenas y haciendas en oaxaca durante la 

Colonia. con el régimen de la tierra en el Norte de México. el cual. muchas 

veces es utilizado cano modelo para todo México; la diferencia más significa

tiva fue el. efecto sobre la hacienda del. mantenimiento de las ccmunidades in

dígenas y tierras canunales. 33 
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"Ibanas Cassidi3'4pianteó su tesis doctora1 cc:mo 1a continuación de 1a 

obra de Tay1or. estudiando 1a hacienda oaxaqueHa. durante e1 sigl.o XIX. Ll.e

g6 a con.Eirmar que l.as carCK:terísticas básicas encontradas ¡x>r Tayl.or se

guían siendo vál.idas para el. XIX. Una característica que encontraron ambos 

autores. aunque cassidy en menor grado. f'ue el. aisl.an:i.ento de l.os hacendados 
::,.11M4o lo~ IA-w.....;.o..o.kS la f~c."-;• dc.~1~'-«. 

de l.os otros integrantes de l.a el.ase daninante,..por l.o genera1. Además l.os te-

rratenientes oaxaqueftos tendían a ser rel.ativamente pobres en ccmparación con 

l.os canen:::i.antes o mineros del. estado.3 5 Por ende. ser hacendado no era e1 ne

gcx::io más l.uc:rativo de Oaxaca y es ccmprensibl.e cuando se piensa que el. esta

do no tenía medios de transporte que penni ticr'all enviar sus productos .fuera 

de 1a entidad. ni grandes centros urbanos ni mineros para generar sus propios 

mercados. 

Enrique Fl.orescano ha subrayado l.a cuestión f'Wldamenta1 de l.os mercados 

para el. desarrollo de l.a hacienda. Dondequiera que surgió l.a hacienda. "su 

desa.rrol.l.o nonna1 cano unidad de producción f'ue .frenado por l.as l.imi taciones 

del. mercado.'' Entre sus ejempl.os, dio el. ca.so de Antequera, cuya producción 

de cereal.es en los tres Va11es Centrales, era bastante m.3.yor que 10 necesario 

para 111as necesidades de su estrecho mercado. 1136 La respuesta a esta situa

ción. en que no había transporte o mercado para 1a producción sobrante de 

una región era 1a restricción de 1a producción. Forzada. por 1a geogra.f'ía. 

1os caminos def'icientes y 1a demanda baja,a 1a autosuf'iciencia,a cunp1ir so

l.amente con 1as necesidad.es de1 mercado icx:ai. 37 En oaxaca. se af1adía a esto. 

~.a situación de 1as cam.midades ind.igenas que por un 1ado se autoabastecían 

restringiendo más e1 mercado, y resistiendo a ir a trabajar en 1as hacien

das por tener todavia sus propias tierras. La situación de 1a hacienda en 

Oaxaca no presentaba. un futuro a1entador. 

Las condiciones de traba.jo en 1as haciendas oaxaquei'ias antes de1 por

f'iriato, se a.senejaban a 1as de1 resto de1 país con respecto a 1a predanina-
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ción del peonaje por deudas en 1a ép:x:a colonial... No obstante, Taylor ana1i

zó los prc:medios de las deudas de los peones que resu.1taban ser bastante a1-

tos; eran aprox:i.madamente el. equiva.1ente de 11 meses de sa1ario y.80% de las 

deudas pasaban en mucho el. límite l.ega1 de 6 pesos. mas bien se acercaban a 

35 .. 5 pesos Por deudor .. Este autor concluyó que aunque el sistema de peonaje 

por deudas tenía una f"unción coercitiva, "las deudas tan grandes pueden in-

dicar que l.os trabajadores del campo de Oaxaca contaban con una f'uerte posi

ci6n para negociar .. "38 Otra vez aquí está la el.ara inf"luencia del. hecho de 

que los ind.igenas podrian vivir de sus propias tierras. Parece que gran par

te de las haciendas dependia del. traba.jo temporal. de los indios de l.as canu

nidades vecinas más que de extender el acasil.lami.ento de los peones.39 Esto 

daba a los indigenas más pcxler de negcx:iaci6n al.. misnD tiempo que debil.i taba 

la posición de los hacendados, contribuyendo a explicar la poca Fuerza de la 

hacienda en Oaxaca en términos ccmparativos .. 

Huy canún ya en la Colonia era el. uso de l.o que se conoce en Oaxaca 

ccmo los terrazgueros, o medieros quienes cu1tivaban la tierra de la hacien

da y pagaban su renta dando l.a mitad o l.a tercera parte de su cosecha a1 ha

cendado. Esta práctica continu6 a través de tcxlo el. sigl.o XIX, e inclusive 

at.m1ent6 su f'recuencia, debido a que parece que l.a incidencia del. peonaje 

por deudas estaba disminuyendo a1 mismo tienpo. según el. estudio de Cassidy.40 

El. terrazguero sigui6 teniendo mucha im¡x>rtancia. sobre todo en l.os Val.l.es 

Central.es. para l.a primera década del. sigl.o XX. 

Cano ha escrito Fried.rich Katz, "en l.os af'1os del. Porf'iriato l.as hacien

das en México a.1.canzaron su máxima extensión en l.a historia del. paÍs."41 Este 

autor en su ya cl.ásico estudio ana1izó l.as condiciones de trabajo en l.as ha

ciendas por región, reconociendo l.a necesidad de regional.izar 1a probl.emáti

ca. dado que el. mcxiel.o nortef'lo real.mente no f'uncionaba para el. Sur y para el. 

Centro. Sin embargo, l.a visión general. que prevalece sobre l.a hacienda tiende 
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a ser monol.Ítica. y no si~re nruy bien .f"undanEntada. Quien nos na l.egado 

esta visión de l.a haciendii y hacendado tradiciona1es es sobre todo Andrés 

Mol.ina Enríquez. en su influyente Los grandes probl.emas naciona1es (1909): 

para este autor el. mayor obstácul.o a1 desarrol.l.o econé:mico del.. país era el. 

hacendado trad.iciona.1. sei'\oria1_, quien no desarrol.l.aba intensivamente sus 

tierras sino que gustaba. de vivir del. prestigio que l.e daba ser duef'lo de 

grandes extensiones de tierras. Según Mo1ina Enríquez: 

En nuestro país. el. ser hacendado signif'ica tener un títu1o de a1ta 
posición. de sol.vencía y de consideración scx:ia1. aseguradas y penna
nentes; pero no signif"ica ser duef'io de una negociación produc::tiva. Las 
haciendas. sin ciertas condiciones de que después habl.arem:>s • no son 
negocio. Ya henos indicado esto a1 af'irmar que no atraen el. capita1 
extranjero .. Después del. sentimiento de dcminación que l.es da su ca
rácter saliente. l.o que l.as mantiene en su estado actual.. es l.a renta 
f"ija. permanente y perpetua que prOO.ucen. A1 hacendado inteligente. 
l.o único que l.e preocupa.. es que l.os productos y gastoS de su hacien
da tengan l.a mayor norma1idad posibl.e. Para esto no tiene jamás en 
cuenta 1a pro¡xn'Ciona.1idad que existe entre e1 capital y sus prcxiuctos 
en todos l.os demás negocios ...... entre nosotros e1 hacendado. cano buen 
crio1l.o. no es agricu1tor. sino por lUla parte. sei'1or .feudal. y por 
otra. rentista, el. verdadero agricu1tor entre nosotros es el. ranchero .. 42 

Aunque sea 1a versión más di.f'undid.a, no es necesariamente 1a verdadera; 

estudiando e1 asunto se encuentran muchas excepciones pe.ro hay que admitir 

que Motina En.ríquez habl.aba sobre todo del Centro de l.a República, que de

jaba a.fuera de sus con.fines a oax:aca. Sin embargo, este ti¡x> de aná.l.isis sí 

parece ser vá.l.ido para e1 estuclio de l.as haciendas de 1os Va11es Centrales. 

A pesar de que se encontraba. 1a capita.:L del estado en su corazón, tendía a 

ser una región bastante tradicional. conf'onnando sus haciendas a esta visión 

de Mo1ina y dedicados a1 cultivo de los prcxiuctos básicos cano el maíz. trigo • 

.frijol.. chile, nopales, calabazas. garbanzo, alf'alf'a. higueri11a y Erutas. 

Estos cultivos se orientaban a1 const.n"O 1oca1, o sea el sistema de mercados 

de 1os Va11es Centrales; había ¡:xx:a. utilización de métodos intensivos y baja 

uti1izaci6n de l.as hectáreas ¡x:>SeÍdas. 
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Surgimiento de 1a Finca Porf'iriana ... 

Cassidy reconc:x=ió que a partir del. Úl.timo cuarto del. sigl.o XIX l.as co

sas em¡::iezaron a cambiar con respecto a l.a hacienda en Oaxac:a,, coincidiendo 

con el. crecimiento econé:ndco porf'irista. Pero hasta él. l.o vió poco sustan

cioso con l.a excepción de l.a regié>n. tabaca1.era y caf'eta1era de Tux.tepec, re

gión que Garner también aceptó cano recipiente det desarrollo de l.a época.43 

Una de l.as tesis básicas que busca f'und.-.erltar nuestra investigación es pre

cisamente el. crecimiento de 1.as propiedades agrarias durante e1 porf'iriato 

en Oaxaca, y de su producción e i.mpac:to sobre 1a ecx:inanía del. estado,, no sól.o 

en 'I\Jxtepec,, sino tanbién en varios otros distritos. Adenás se intenta denos

trar l.a imporeancia de1 capita1. extranjero en e1 desarrol.l.o agrario de l.a en-

tidad. 

Un el.emento esencial. de l.a pol.itica econémica porEiriana f'ue el. estínru.l.o 

dado a l.a agricul. tura ccmercial.,, sobre todo a l.os productos exporta.bl.es cuya 

producci6n creci6 a un ritmo medio anual. de 6.29% entre 1877 y 1910. Esta .f"ue 

1a respuesta mexicana. al. crecimiento vertiginoso del. mercado mundial. en el. 

Úl.timo tercio del. sigl.o XIX, el. cua1 aunentó notabl.emente su denanda de pro

ductos tropica1es y sernitropica1es ... Las materias primas industrial.es reci

bieren un impu1so importante caro fueron l.os casos del. caucho, henequén y 

l.os meta1es industrial.es; a1 mismo tiempo J.a anpl.iación de l.os patrones de 

consuno en l.os países desa.rro1l.ados inc::renent6 l.a demanda para l.os productos 

ccmo el. caf'é, tabaco. cac:ao. pl.átano. vainil.l.a y maderas f'inas.44 Con e1 ad

venimiento de 1os f'errocarri.l.es y 1a construcción de sus puertos, oaxaca esta

ba en condiciones de dedicarse al. desarro11o de su agricu1 tura canercia1 y 

así l.o hizo. asegurando su incl.usién a l.a división internacional. de trabajo. 

Un indice básico de l.a actividad agrícol.a fue el. incremento del. núnero 

de propiedades agrarias de importancia; si bien en muchos casos se ref'ería a 

haciendas. para e1 periodo porf'irista esta nanencl.atura no f'ue tan exacta .. 
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Muchas propiedades no f'ueron tan grandes ccmo haciendas (si aceptaaos a 1as 

1 .ooo hs. de extensión necesarie5 para una hacienda), aunque así se 1e.s ca1.i

f'icaban; también dependiendo en 1a región se hablaba de fincas (TUxtepec. 

Pcchut1a), plantaciones (TUxtepec. el. Istmo),caf'eta1es, ranchos, ingenios y 

trapiches. Había en general. una gran confusión entre lo que c::cnstituía. ima 

hacienda, un rancho, ima f'i..nca, etc. y muchas veces se contaba el uno por e1 

otro. Por ejemp1.o, cayetano Esteva tenía registradas caJO hac:iendas o Eincas 

de importancia, propiedades de 22, 25 y 30 hs. En los Inf'onnes de 1os Jef'es 

Pol.íticos de 1912, había f'incas registradas con 10 y 20 hs .. 4 5 A· pesar de estos 

inconvenientes. el cuadro siguiente dem.iestra claramente el crecimiento en el.. 

número de propiedades agrarias de importancia para el porf'iriato.46 

Fuente y Af'lo. 

Murguia y Ga1ardi, 1826--28 
Rossas de Laf'ond, 1857 
García Cubas. 1857 
Memoria, 1 879 
Martínez Gracida, 1883 
Memoria, 1 902 
Holms. 1906 
Inf'onnes, Jef'es Políticos,1908 
Southworth, 1 91 O 
División Territorial., 1910 
Inf'onnes, Jef'es Políticos,1912 
cayetano Esteva, 1 91 3 

No. de Haciendas y Fincas .. 

68 
60 
81 
98 

105 
229 
203 
233 
210 
194 
450 
227-

Entre 1os cuadros. que se encuentran a1 Eina1 de la tesis. hay uno que 

desglosa la inf"onnaci6n de las Ú1timas ocho de esas Fuentes. dividiendo 1.a.s 

haciendas por distrito. para poder apreciar la distribución de esas propie

dades y divisiar los distritos que tuvieron mayor desarrollo de sus propie

dades. Resa1ta el hecho de que en una serie de distritos. de 1883 hacia 1a 

primera década del. siglo xx. había un crecimiento notable; estos distritos 

f'ueron: CUicatl.án, Choapan, Juchitán, Pochutla, Juquil.a, Tehuantepec:, Teoti

tlán, 'l\Detepec y Jamil.tepec (en menor grado); Putl.a se añadió a este gn.qx> 

más tarde por razones que se explicarán en adelante. Estas f"'ueron los distri

tos que canpcnían precisamente las regiones de producción tropica1 y subtro-
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pi.ca1 que desarrol.l..aron a raíz de 1a p::>1Ítica econémica porf'irista. además 

de ser l.as regiones que recibieron 1a mayor parte del. capita1 extranjero in

vertido en 1a agri.cul.tura. Fueron l.os distritos cuyas propiedades agrarias 

crecieron y desarrollaron just:cmente duran~ el. porf'i.riato; de a11Í postu1a

mos el. surgimiento de l.a hacienda o .f'inc:a porif'iriana en oaxaca. distinta 

de l.a hacienda tradicionai. 

Fundamenta esta hipótesis el. grupo de distritos que tenia un minero 

rel.a.tivamente estacionario de hac:iendas que Euercn: een1:r0. Ejutia. Etl.a, 

Hiam.latl.án. Ocot1.án, Tl..acol.ul..a, Yautepec y Zi.matl.án. Estos constituían l.os 

distritos de 1os Valles Centra1es, l.a zona tradicional. y f'Ueron esenciaimen

te l.as mismas haciendas que estudiaron Tayl.or para 1.a Col.onia y Cassidy para 

el. sigl.o XIX- Fueron 1aS haciendas que desde aftas atrás proclUcian l.os pro

ductos básicos que l.iseamos arriba., para 1a capita1 del. estado y para el. 

sistema. de nercados de 1.os Val.l.es Central.es. 

También había un grupo de distritos que no registraban l.a existencia 

de haciendas que Euercxi: Coixt1.ahuaca, TepC>SCOl.ul..a, T1axiaco, Ixtl.án y Vil.l.a 

Al.ta. Había además, distritos que registraban Wl n'linero bastante bajo de ha

ciendas ccmo f'uerclll: Hua.juapan, Noc:hi.Xtl.án, Sil.acayoapan, Tl.axiaco, y Jamil.

tepe:::, donde predc:minaban l.os ranchos; en Coixtl.ahuaca, Te¡:x:>se0l.u1a, Xxtl.án 

y Vil1a A1ta había una f'uerte dominaci6n de l.as tierras canunal.es y l.os mi.ni

EUndi.os. 

Ahora se tiene que explicar 1a situa:::ión de TI..axiaco, Putl.a y Juxtl.a

huaca. Estos tres distritos tuVieron \.Q"1a vida azarosa. durante 1a segunda mi

tad de1 sig1o XIX y 1a primera década de esta; dicho sea de paso que en e1 

periodo pcs-revo1uciona.rio han existido 1os tres distritos .. Pero en e1 periodo 

a que reEerimos. primero existía TI.axiaco. entre 1os 25 distrit:os que se 

crearon. 1uego se creó Juxt1ahuaca de una parte de Tl.axiaco para volver a 

suprimir1o af'ladiéndose otra vez a T1axiaco. se creó de nuevo, para ser supri-
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mido en 1906 siendo af'1a.dido de nuevo a T1axiaco. y creando e1. distrito de 

Put1a de 1a parte sur de T1axiaco y Jux:tl.ahuaca.4 7 Así .fue que en Martínez 

Gracida y 1a Mem::>ria de 1902. T1axiaco registró 3 haciendas y Juxtiahuaca 

registró 1 y a rcspectivamemte, que posteriormente f'ueron absorbidas por P'Ut1a. 

La mayor parte de1 distri 1:0 de T1axiaco es montaf'1a y son canunes a1l.Í l.os ran

chos pero no l.as haciendas. 

Ahora en el. cuadro a que estamos ref'iriendo, habían varios distritos 

que tenian un número de propiedades bastantes fluctuantes y esto se atribuí.a 

precisamente a est.a discrepancia entre l.as categorías de l.a propiedad agraria. 

La dif'erencia del. número de propiedades para CUicat1án, Choapan. Juqui1a, ~ 

chutia y Teotit1án indudabl.emente se debía a l.a conf"usión entre contar l.os ca

f"etaies cano haciendas o cano ranchos o .fincas porque estos f'ueron l.os distri

tos de mayor caf"etieu1tura .. Por eso Esteva y Southworth pcd.Ían registrar 

s6l.o 3 haciendas para Pochutl.a mientras que el. Je.fe Pol.ítico de 1912 o l.a 

División Territoria1 de 1910 l.istaron arriba de SO haciendas .. Las fluctua

ciones tan grandes que se notaban en el. niimero de propiedades para el. Cen

tro, Etl.a, Huajuapan, Jami1tepec, Juchitán, No::hixt1án, Put1a, Tehuantepec 

y Tuxtepec f'ueron cx:asionadas por 1a confusión entre dencminar 1as propie

dades cano ranchos y haciendas, o ranchos y f'incas. 

Ahora. regresando a 1os distritos en que se observaron e1 mayor creci

miento en e1 número de propiedades agrarias, encontramos un f'enémeno bastan

te interesante: que resu1taban ser 1os distritos perif'éricos de1 estado. En 

un estudio inédito, Carios Sánchez construyó una regiona.l.izac:ión econáni.ca 

de1 estado, en base a 1os distritos de agricu1tura tropica1, produciendo pa

ra 1a exportaci6n o para ei mercado nacional. durante e1 porf'iriato y un mapa 

para i1ustrar1a. Sánchez estudió tres fuentes: South'worth, 1910; 1os InEonnes 

de 1os Jef'es Po1iticos, 1912; y Esteva, 1913. E1 basó su regional.ización en 

e1 hecho de que 80 % de 1as propiedades agrarias se encontraban en estos 
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distritos igual. que tenían e1 mayor número de propietarios extranjeros. El. 

propuso 1a siguiente regional..ización: 

~~~tdí~~~~~: d~~~ }~~ :s~~05~ó;;.oc~e~d~ =~mis~!: 
riedad de CUl.tivos. Precianinando 1os tropical.es cano tabaco. cana. hu1e. 
al.godón. pl.átano. yuca. cacao y café. 
2) ~ del. Istmo: agrupaba l.os distritos de Juchitán y Tehuantepec. 
Oc:U el. tercer l.ugar en cuando a variedad de cul.tivos en e1 Estado. 
predominando 1os tropical.es: cai\a, café, tabaco, hul.e, aJ.god6n y ai'iil.. 

~i:W~ÓT~1~~~res: ~to~~~~s l.~~~i~~.d~2~a-
tabaco. 

~~i~~cao~~a::i~=~ ~~~to~~~rc:i~:~~~~1~~ 
hu1e y cai'la. 48 

Desde entonces, henos estado esnxliando esta situaci.6n y a través de 1a 

inf'ormación que nos proporcionó l.as otras fuentes que estamos manejando {Mal

tínez Grac::ida, La~ de 1902, Hol.ms, In.f'onnes del.os Jefes Pol.iticos de 

1908, y l.a Divi.si6n Territoria1 de 1910) esta regiona1ización se mantenía en 

l.o f\Jl1danenta1, peoro con a1gunas adiciones de distritos, Jamil.tepec y PUt1a 

que Sánchez no tcm6 en consideraci6n .. Así l.a regiona.J.ización de l.os c:listl"itos 

en que hubo el. desarrol.l.o econémico porf'irista que manejaremos será l.a. siguien

te: 

1) Regi6n 'I\Dc1:epec-Choapan. 
2) Regi6n de1 'Ist:mc:>: Juchitán y Tehuantepec .. 
3) Regi6n de 1a cal'\ada: Cuicatián y Teotit1án. 
4) Región de 1a costa: Poc::hutl.a. Juquil.a. Jamil.tepec y Putl.a. 49 

La inc:l.usión de Jamil.tepec y Putl.a en l.a región de 1a COsta (estrictamente 

Pu.t1a no tiene cost.a, aW'lque es parte de l.a Mixteca Baja y cerca de l.a costa) 

se debe a su producci6n de cul.tivos tropical.es catD al.godón, caf'la, tabaco y 

café para mercados f"uera de su distrito, y e1. crecimiento de propiedades agra

rias durante el. porf'iriato y l.a habil.itación del. Puerto Mini.zo cerca de Pino

tepa Naciona1 para dar sa1ida a sus pro::iuctos .. 
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Deslindes de Tierras y 1a Co1mizac::i6n .. 

Ahora existe otro tema. que se tendria que tratar antes de entrar en l.a 

discusión de1 desa.rro11o de l.os c:ul.tivos distintos, que es precisamente el. 

e.f'ecto de l.a enajenación de 1os terrenos ba1dios de l.a nación por l.as Can

pafl!as Desl.indadoras dW""ante el. ]X)rf'iriato. Los l.iberal..es creían convenien

te estina.tl.ar 1a izwni.graci6n a México de col.anos extranjeros para dar un en.

puje a 1.a agricu1tura y su técnica; siguieron una serie de 1eyes de co1oniza

ción (1875,1883,1894) que autorizaron :La Eonnac:i6n de ~as Pes1indado

ras.50SegÚn Vera Estaftol.: 

La organización de 1.as ''enpresas deslindadoras'', encargadas por el. Go
bierno Federa1 de investigar en e1 territorio de 1.a Repúbl.ica l.a exis
tencia de terrenos ba.1dÍos y 1ocal.izar1os, medir1.os y des1.indar1os, 
originó en 1.os tiempos J?Ddernos - ya en el. úitimo cuarto del. sigl.o XIX 
_.;. nuevos acaparamientos de tierras; ¡xes general.mente en l.as conce
siones se atribuí.a un tercio de 1.os terrenos, se 1.es daba derecho de 
adquirir otra tercera parte a precios verdaderamente irrisorios y se 
reservaba e1. resto cano "nacional.es" .. 
En l.os Estados de Ori.apas, Daxaca, Tabasco, Guerrero, San Luis Potosí, 
Tamau.1ipas, Coahuil.a, Orihuahua, Sonora S:inal.oa y Durango y en el. Te
rritorio de Baja ca1if"ornia dichas concesiones originaron, en no es
casa proporción enonnes l.atif'undios. 51 

Sil.va Herzog af"irmÓ QUE! entre 1890 y 1906. se desl..indaron. 16.800.CX>O 

hs. por l.as cc:mpaf'lÍas; uno de l.os scx:ios de éstas adquirió en Crl.huahua 

7.0CX>.CXX> hs. y otro en Oaxaca adquirió 2.oex>.000 hs. Bel.l.ingeri y Gil. in

.formaron que a través de este mismo proceso. 300.000 hs. pasaron a manos de 

particul..ares en 1a costa de ~a.52 Son cif'ras verdaderamente impresionan

tes; sin embargo. en toda nuestra investigación no se ha encontrado ninguna 

evidencia que apo)'e estas decl.araciones y desgraciadamente estos autores no 

proporcionaron sus Fuentes. La af"innación de que se originaron enonnes l.a

tif'undios es todavía más dif'íci1 de aceptar considerando que el. l.ati.f'undio 

más grandes del. estado estaba en Jtehitán. constando de 77.CX>O hs. y estaba 

compuesto de l.as haciendas concx:idas cam::> L3.S M.arquesanas. o sean del. Marque

sado de Cortés. La segunda hacienda de1 estado, de 50,CXXl hs. era La CCmpa1'1ia 
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en Ejutia.. que había obvi.cmlel'lte pertenecido a l.os jesuitas. Ahora. puede ser 

que e1 origen de estaS historias de grandes enajenaciones tienen cano f'ondo 

1.a ccncesión hecho a Porfirio Díaz hijo y Weetman Pearson. para l.a expl.ora

ción de petró1eo y carbÓn de piedra en l.os terrenos JJDJnicipa.1es de Juchitán, 

Tebuantepec, Pochutl.a. Juqui1a y Jamil.tepec. que tratarern::>s ad.el.ante. Pero 

esta f'ue una concesión que nunca f'ue aprovechada, dada en 1902. fue dec1ara

dd. cadu=ada en 1904. y nunca Eue de hecho mia enajenaci6n o posesión de tie

rras, pero si f'ue en1a Costa.53 

Ahora bien. Moisés GonzáJ.ez Navarro dio 1a.s siguientes cif'ras que pa-

recen más reaiist:as para el. estado de oaxaca: 

En 1878, se consignó 1a. existencia de , .097 .229 ns. de tierras cc:mu
naies. con un va1or de S20,511 .200. En 1os 33 af'los siguientes se 
ti.en:? nc>ticia del. movimiento de en&jPnación de tierras; de l.os ba.1-
d.íos propiamente dichos se otorgaron titu1.os. canprendiendo 622 hs. 
con ..., val.ar de $224; pcr concepto de no haber ba.1d.Íos se otorgaron 
dos tí tul.os con una ext:ensi6n de 1 31 • 111 hs. ; por ccmposiciones se 
canc:edi.eran 1 O ti tu1os. cal una extensión de 176. "327 hs. y un va1or 
de $64,659; f'i.nal..mente, ¡::or l.a vent:a. de terrenos naciona1es se otor
garon tres títul.Os que amparaban 23,603 hs., con un vaior de $74,413. 54 

La. .E'Uente más autorizada es e1 estudio de José L .. Cossío. ¿cáro y por quienes 

se ha !l!:!!?p01izado 1a. propiedad rústica en México? (1911) y este autor enume

r6 5 concesiones de des1inde para Oaxaca. entre 1os aftas 1883 y 1886. ningu-

no entre 1os aftos que cita Si1va Herzog para adjudicacion de 1QS 2.cxx:>,000 hs.55 

Entre 1aS concesiones que cit6 Cossío 1as que parecen ser bastantes genero-

sas f"ueral ias de sal.inas en 1a Costa de Daxaca, sin dar exactamente e1 núme-

ro de km .. o hs. pero otra vez es una concesión para exp1otar sa1inas por 10 

anos y no una posesi.00 sobre 1as tierras. La primera concesión se 1ey6 así: 

Contrato con e1 Gra1. HiPolito Char1es y Lic. Beníto Juárez, para e1 
arrendamiento de 1as 1agunaS Chacahua, Manial.tepec. Monrroy, .Mi.nitán, 
Hiniyua.. Corra1ero y Jica1tepec, Estancia Grande y e1 Cerro de 1as 
Garzas que se encuentra en 1a Laguna de Hinitán, así ccmo ias salinas 
que se encuentran en dichas 1agunas, para 1a crista1ización y explota
ción de sai. caza de 1.agarto y garza dentro de una zona de 10 kil.~ 
tros de tierra f'::lnne. pero en terrenos que semi exclusivamente naciona-
1es en el. Estado de oaxaca. -
POr 10 afias. (1905. Hay<> 2 Diario Oficial.). 56 
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Parece que no f'ue aprovechado el. contrato por el. hijo de1 benemérito. porque 

"t:res af'los después. el. 23 de enero de 1908. un contrato casi igua1 f"ue cel.e

brado con el. Sr. Daniel. Audi.ff'red. Además. este autor da l.a noticia de que 

una cc:mpaf'lia extranjera del. que no dio el. nombre. poseía 65 sa1inas en Ju

chítán y Tehuantepec.57 

Cossío también inf'ornD sobre l.os contratos de col.onizaC:ión que .f'ueron 

el. objeto origina1 de l.os desl.indes; para aaxaca enumeró 6 contratos: 

contrato con l.a Canpañía del. Ferrocarril. Meridional Mexicano. para l.a 
col.onización de terrenos en una zona de 60 k. a uno y otro l.ado de l.a 
vía. en Veracruz.. Puebl.a. oaxaca y Chiapas .. (Diario Of'icial. 1882. 
Enero 17. Caducado en 1886. Septiembre 11. Diario 0Eicia1) .. 
Contrato con Daniel. Levy. para col.onizar 16.000 hs .. que recibiría de 
l.os terrenos que está deslindando l.a empresa Cid y Le6n en l.a Muni
cipalidad de Ojitl.án. Oaxaca y en Veracruz .. (Diario O.ficial. 1885. 
Marzo 16). 
Contrato con Manuel. Ramirez Varel.a y José Mora. para colonización de 
terrenos bal.díos en oaxaca y Veracruz en 1os 1ímites con Tabasco y • 
Chiapas. (Diario Of'icia1 1888. Jul.io 14. caducado en 1896 Noviem-
bre 27 Diario Of'icial.). 
Contrato con H.C. Ferguson y W.H. El.l.is. para col.onizar en Veracruz. 
Qaxaca, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí. (Diario Of'icia1 1889. 
Noviembre 1 2 l • 
Contrato con José Va1enzuel.a. para col.onización de terrenos que ad
quiera en oaxaca. Puebl.a y Veracruz. (Diario Of'icia1 1893. Junio 19). 
Contrato con Jacobo Grandison, para l.a col.onización de terrenos que 
posee y adquiera en Oaxaca. (Diario Of'icial. 1894. Agosto 10. Cadu
cado en 1 895. Febrero 14. Diario Of'icial.) . 58 

Desgraciadamente no se ha podido rastrear l.a historia de estas conce

siones. con excep::ión de una. para poder observar su desarrol.l.o; 10 que sí 

sabemos es que l.as col.onizaciones ext:ranjeras no tuvieron gran éxito en 

Oaxaca. A partir de 1828 huOO un intento de establ.ecer una col.onia f'rancesa 

en el. Istmo. el. cua1 f'racasó.59 Otro caso del que tenemos noticia. f'ue l.a 

creación de una col.onia norteamericana en el. distrito de TUxtepec conocido 

cc:mo Medina60 pero l.a inf'cnnación que tenemos no es el.ara. Existen dos ex

pedientes en el. Archivo Genera1 de Oaxaca (AGEO) que parecen ref'erir a esta 

col.onia: el. primero es de septiembre de 1905, donde el. Sr. P.3bl.o Le Royal.. 

a¡:xxierado de l.a Huasteca Devel.oµnent Co. sol.icitaba a1 gobierno una exen-



- 92 -

ción de impuestos. Esta canpaf'iÍa había adquirido en el. distrito de Tuxtepec. 

unos terrenos bastante extensos para e1 precio de arriba de $140.CXX> pesos 

"para destinar1os a 1a .fundación de una col.onia. que tenga por objeto exp1o

tar todas 1as riquezas natura1es que se encuentran en el.l.os por medio de 1as 

diversas industrias que puedan imp1antarse.'' Los terrenos se l.l.amaban ''El. 

Porvenir'' y ''San Francisco''; estaban 1cx::a1izados en el. municipio de Soya1te

pec. y l.os había adquirido su c:anpafiía ccmprándol.os a l.os Sres. José caste

llot, Enrique c. Creel. y Ol.egario Mol.ina .. No hay más datos sino que La Huas

teca Oevel.opnent Co .. había invertido fuertes sunas en el. habil.itamiento de 

1as tierras. pero por 10 pronto no es'Caban produc:iendo y el. capital. inverti

do estaba. causando intereses, hecho por el. cual. pedia exención de impuestos .. 61 

El. segundo expediente re.f'iere directamente a Medina: en jwrio de 1912 

el. Gobernador del. Estado había recibido una queja de l.a Elnbajada Americana, 

de un sei'ior G .. N .. Grigsber (debe ser Grigsby cano escribe después e1 je.fe 

político). duef'to de 1a "Peoria Ra.nch" de Medina. que estaba amenazado por 

bandidos y no recibía 1a protección debida por parte de 1a jefatura po1ítica 

de 'I\lxtepec. Lo interesante de1 asunto es que el Gobierno del Estado no te

nía c1aro donde se 1oca1izaba Medina, y e1 Secretario Genera1 de Despacho 

primero te1egraf'ió a1 jeEe pc1ítico de Juchitán. quien 1e respondió que 

Medina no estaba en su distrito. sino que estaba en Tuxtepec. cerca de1 

Eerrcx:arri1. Entonces. e1 Secretario te1egraE'ió a1 jef"e pc1ítico de Tuxte

pec quien respondió que ya había ordenado a1 agente de 1a pc1icía rural. que 

prestara garantías a1 Sr. Grigsby. 62 Aquí 10 curioso f"ue 10 peco conocido 

de esta co1onia americana, tanto que e1 Secretario Genera1 de Despacho de1 

Gobierno de1 Estado no estaba enterado de su existencia. 

Tampoco tenemos mayores noticias ya que en todas 1as f"uentes de ha

ciendas y ranchos no aparece e1 Sr. Grigsby ccm::> duef'lo o arrendatario. En 1a 

División Territorial. de 1910 no había ningún Medina; en 1os In.E'onnes de 1os 



- 93 -

Jefes Pol.íticos de .,912, tampoco había un Medina y l.a Einca de "El. Porve

nir" pertenecía a l.a A1vo Pl..antation CO. en 1912 y no había notici.a de una 

finca 1.1.amada "5an Francisco".6 3ne hecho. en ninguna. de l.as f'uentes quema

nejam:>s para l.as propiedades agrícolas. aparecía l.a col..onia de Medina. hecho 

que nos ex.trafia, tratándose de una col.onia agrícol.a. 

La otra col.onización de que tenemos noticia fue l.a COl.onia Fenel.on en 

e1. distrito de Choapan. Juan Fenel.ón era un médico f'rancés que había l.l.egado 

a oaxaca en el. sigl.o XIX y se quedó; parecería ser que f'ue su hijo Jul..io. 

quien adquiri6 terrenos en ese distrito para f'raccionarl.os para l.os col.onos. 

siendo ubicados en el. municipio de Tepinapa .. En marzo de 1905, Porfirio Diaz 

intervino a favor del. Sr. Fenel.ón con el. Gobierno del. Estado. que l.e estaba 

exigiendo el. pago de censos sobre sus propiedades. E1 Gohernci.dor Pimentel. en 

una carta al. Presi.dente expl.iCÓ que el. sr. Fenel.ón habta fraccionado su co

l..onia y l.uego hizo venta de l.os l.otes a diversas personas pero no avisó al. 

Gobierno del. Est:ado; pero con ta1 de que entregara l.a l.ista de ccrnpradores, 

el. Estado se entendería en el. futuro con 1os coionos.64 

En mayo del. mismo afio, el. jefe pol.Í'tico del. distrito de Choapan i.nf'or

maba a1 Gobierno de una visita que había rea1izado a varios puebl.os de l.a 

Chinantl.a. Para estas fechas estaba bastan-e.e f1oreciente l.a co1onización 

cc::mpuesta de personas de distintos puntos del. esta.do y de extranjeros; 

ahora aqui no está el.aro si ia Col.onia Fenel.ón abarcaba. varios municipios 

o si el. jefe po1ítico refería a otras col.onias en el. distrito de que no 

tenemos notici.a. En Jocotepec, se encontraban 1as fincas de ''Estel.a'', ••san

ta Teresa" y "El. Socorro" de caEé y hul.e l.as dos primeras y de caFé y caf'la 

de azúcar, l.a Úl.tima; ocupaban jornal.eros quienes eran bien remunerados y 

tratados. Pero, remarcó e1 jefe po1Ítico que ios coionos se quejaban de 1a 

difieul.tad de conseguir trabajadores en el. distrito, teniendo que enviar a 

gente canisionada a Vil.1a Al.ta para contratar ¡:.eones. Obviamente tracando de 
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establecer el buen truto de los indígenas por los colonos de Choapa.n, e1 

jefe político cnf'atizaba 10 humanitario del trato para diferenciar 1as con

diciones de trabajo de su distrito de las terribles condiciones existentes 

en el. vecino distrito de TUxtepec. Infonnó: 

TUve oportunidad de visitar personal.mente l.as ga1eras donde viven los 
mozos de dichas f"incas y me parecieren .:>., h1~!'la!: condicicnPc; trigiPni
cas. revisé algunas cuentas de mozos que encontré escrupulosamente 
l.l.evadas y observé el. trato hunanitario que les dan y el trabajo mo
derado que desempeí'lan, con estas garantías los vecinos de Jocotepec 
trabajan Ccn dichas fincas) cuando sus trabajos propios se l.os per
miten y quedan sienpre ccmpl.acidas .. 
En la f'inca caf'etera "Santa Teresa" se hall.a instalada una maquina
ria canpl.eta para el. beneficio del. café con movimiento de vapor, l.o 
que da animación a1 n.mbo y buena idea ael. progreso de nuestro Estado 
a l.os excursionistas extranjeros que con Frecuencia visitan este run
l::o ... En dicha finca estudia su propietario Sr. Don Crist:Óba1 MacGregor. 
escocés, residente en e11a, 1a manera de benef'iciar e1 hule sobrado 
sacándole e1 mayor producto sin daf'larse la p1anta empelando herra
mienta especia1 no empleado hasta hoy en 1a Repúbl..ica. y con cuyo 
sistema espera obtener 1a gama tan bien benef'iciada CCl'1Y::> la produce 
1a India Orienta1. 65 

Así parece que en esta región de tierras tropicales. muy poco JX>b1ada 

anterionnente. la colonización naciona1 y extranjera estaba 11enando las 

expectativas de los gobernantes 1ibera1es. Sin embargo, uno se pregunta ¿cémo 

estos extranjeros y naciona1es no hicieron n~da para faci1itar e1 sistema de 

trans¡x>rtes para sacar sus productos? Choapan quedaba Fuera de las zonas f'e

rrocarri leras y puertos: se tenía que transportar los productos por recuas 

de mulas hasta Playa Vicente en Veracruz. que era un buen trarro. De todos 

modos, los bandidos y 1a revolución acabaron con 1as buenas intenciones de 

1os colonos. Para agosto de 1912, el jef'e político inf'ormaba a1 Gobernador 

del Estado que 1a mayor parte de las fincas caf ctal.eras de 1os colonos se 

encontraban abandonadas, sobre todo de los extranjeros. 66 El famoso bandido. 

santanón, quien operaba en esta región. había metido el.. miedo a los colonos. 

después de haber ccrnetido asesinatos con sus bandoleros. Así fue cano se ter

minó la historia de 1a colonización de Choapan que tanto prcmetía ya que has-

ta excursionistas extranjeros 1a llegaban a visitar. 
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E1 caf"é. 

La siembra que tuvo mayor éxito durante e1 p:>rf"iriato en oaxaca Fue l.a 

del. ca.f'é, que sigue siendo hoy lU'1 producto básico del. estado. Fue justanente 

uno de 1os procluctos semi tropica1es por el. cual. 1a demanda namd:La1 aunen.taba 

rápidamen'te, en 1a segunda mitad de1· sig1o XIX. El. incremento de l.a producci6n 

de caf"é encontnS un aliciente en el. creciente COll.S\..8IK) del. mercadio norteame

ricano en el. que en 1866 el. consum:> de caf'é era de 2 kg. per capita, el. cua1 

se había el.evado a 4.5 kg. per capita para 19CX>.67 E1 mercado europeo también 

era un buen campo para l.as producciones l.atinoamericana.s de café; y parece 

que l.os barcos que zarpaban de Puerto Angel. en gran parte se dirigían a Han-

burgo, que era el. centro i.mpc>rtante de distribuc:ié:n ca.f'etal.era europea. 

Fue en el. est:inrul.o de este cul.tivo en su estado natal., ~ tcm6 inte-

rés activo Porf"irio Díaz. De por sí, sienpre se aseguraba. un buen abasteci

miento del. mejor caf'é de Oaxaca para su casa en 1.a cal.l.e de l.a cadena en l.a 

ciudad de México. 68 Pero además, el. Presidente era duei'lo de uno de l.os caE'e

ta1es más importantes y grandes del. distrito de CUicatl.án, "E1 Faro ... El. 

Universal. inf'onn6 sobre este caf"eta1 en abril. de 1894, porque l.os duei'tos 

querían venderl.o, pero había rechazado una of"erta de S75,0CX> para l.a propie

dad. considerándo1o poco. dado que para ese ano ya tendrían medio mi11ón de 

ca.f'etos senbrados.69 No se sabe si f"ue en esta ocasi6n que e1 General. Oíaz 

se hizo propietario de1 ca.f'eta1 pero para 1901 Southworth af'i:nn6 que esta 

ca.f'eta1 pertenecía a1 Presidente. y que había vendido su cosecha en nu.ry buen 

precio en e1 mercado de Nueva York. También para marzo de 1902. José Sánchez 

Ranos. quien parecía ser e1 aQoninist:rador de l.a .Einca. l.e mandé Wl te1egrana. 

avisando que ei caf'eta1 estaba "bastante bien" y que "podrenos contar con mil. 

quinta1es más de caf'é en grano ¡:or l.a presente cosecha o sean tres mi.1. tres

cientos quintal.es en vez de dos mil. trescientos que tuvi.m:;Js el ano anteriar. 1170 
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Pero e1 verdadero pionero y 1uchador incansab1e para 1a di.fusión del. 

cu1tivo del. café en su estado nativo y en otros 1ugares, .fue don Matías Ro-

mero .. Interesantemente. Remero estaba convencido de 1os beneficios del. cu1-

tivo de caf'é para México y se estah1eció cano productor el. mismo en el. Soco

nusco en Chiapas, aunque en a1gún m:rnento .fue duef\o de un caf"etal. en el. diS-

trito de Juqui1a denc::minado 11Rí.o Frío el. Grande."71 Escribió cantidad de 

articu1os sobre el. cu1 tivo dé caf'é en México desde l.a década de 1 870 hasta 

su muerte en 1898; pero su obra más conocida sobre este tema .fue el. 1ibro 

E1 Estado de oaxaca, publ.icado en Barcel.ona en 1 886. También pol.emizaba ~ 

bre l.os métodos de pl.antar y cul.tivar el. ca.f'é en El Universial. en 1a década 

de 1690. 

En este 1ibro, Matías Ranero narró l.os orígenes del. cu1tivo de& ca.f'é en 

el. estado; el. primer introductor del. caFé en Oaxaca fue el. párroco de San 

Agustín Loxicha, distrito de Po::hutl.a, Lic .. José Ma. Cortés, quien sembró 

unos cafetos en su huerta en 1854. pero no para estimu1ar y di.fundir su cu1-

tivo .. Posterionnente. a partir de 1864. 1os seftores Ma.rtínez y Hnos.habían 

sembrado unas matas sobre ori11as del río Totoltepec en Pochut1a, que ha

bían desarro11ado bien.72 Este éxito f'ue lo que de hecho animó a 1os miahua-

'Cecos a empezar su cultivo en grande. 

E1 negocio más lucrativo en Oaxaca desde 1a épcx:a colonial había sido 

1a producción de la grana ccx:hini11a; 1a grana que en cierto m:mento se ha

bía vendido en $5 .. 00 1a libra en Miahuatlán, mientras su cosco de producción 

era de 32 a 36 centavos 1a libra, había sido un magnífico negocio para l.os 

miahuatecos .. Sin embargo, para 1862 y 1863 se estaba vendiendo en 24 centa

vos por libra, manteniéndose el mismo costo de prcxiucción, por l.o que se 

estaba haciendo to'Calmente incosteable su cul.tivo. Fueron, entonces, los co-

merciantes de l1.iahuat1án. quienes buscaron un cultivo a1ternativo en que in

vertir y resarcirse, y poder pagar los adeudos que habían acumulado cerno re-
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su1tado de1 f'raca.so del. negocio del.a grana.73 

En l.os primeros meses de 1874, se f'o:nnó una c:cmpaf'iÍa de accionistas,de 

canerciantes miahuatecos, eni:re cuyos 7 accionistas se encontraban l.os Sres. 

Ram5n Ruiz, Juan Maria y Juan Francisco Mijangos, l.a cua1 se encarg6 de intro

ducir el. cul.tivo dd caf'é en esca1a considerabl.e. Original.mente se había es

cogido hacer l.os pl.antios en San Isidro del. camino Centre Miahuatl.án y Po

chutl.a) pero l.os indigenas del. l.ugar protestaron contra l.a presencia de l.os 

míahuatecos, oponiendo a cua1quier invasión de sus terrenos. Los canerciantes 

miahuatccos f"inalmente establ.ecieron sus ca.f"eta1es en un l.u.;;¡ar que nanbraron 

"La Providencia" en el. Cerro de 1a Pl.uma en el. distrito de Pochutl.a. Las au

toridades de ese distrito también trataron de f'rustrar el. asentamiento en 

P1una; no obstante, el. Gobernador Migue1. castro, amigo de Ram6n Rui'Z. y par

tidar:io del. desarrol.l.o econánico de su estado, decidió apoyar a l.os nuevos 

caf"eticu1tores, y se pudo sembrar 40,000 cafetos. Otros miahuatecos sigui~ 

ron l.os pasos de estos y se dif'undió el. caf'é en varios puebl.os de Pochutl.a 

y Juquj.l.a, distritos que según Ha.tías Remero eran exce1entes para e1 cul.tivo 

de este prcxiucto.74 

E1 Gobierno de1 Estado de Qaxaca también se preocupaba por reenp1azar 

ei negocio de 1a grana. y estimu1ar e1 desarro11o agrícoia. Para impu1sar y 

promover e1 cul.tivo dd café. e1 Gobernador José Esperón. e1 13 de enero de 

1875 expidió e1 Decreto No. 15: 

Art.1° Para proteger en e1 Estado ei cul.tivo y exportación por sus 
puertos. de1 café y azúcar que se cosechen en é1. se otorgan 1as si
guientes primas: 
I. Tcxlo e1 que justiFique tener p1antados y en estado de producción 
1 .ooo árbo1es de café. queda por este soio hecho exceptuado de servi
cio de 1as armas y de todo cargo conseji1. 
II. El. que tenga hasta 20.()(X) árbo1es en estado de producción tendrá 
derech:> a una prima de mi1 pesos. aunentándose ésta en igual cantidad 
por cada 20.0C>O árbo1es de aiinento. 
III. Al. que exporte 1os primeros cien quintal.es de café 1impio de su 
propia cosecha. se 1e concede una prima de trescientos pesos. 
rv. A1 que exporte más de doscientos cincuenta quintales hasta qui-
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nientos. se 1e concede una prima de mil. pesos .. 
v .. A l.os que sin ser de su propia cosecha exporten de doscientos 
quintal.es en adel.ante. se J.cs concede una prima de un peso Por quin
tal.. 

A;.t.. 2° Estas concesiones durarán veinte ai'los a contar desde la publ.i
cación de l.a presente J.ey .. 
Art. 3° El Ejecutivo queda f"acul.t:ado para regl.amentar el presente de
creto. cuidando que l.as primas que se otorgan sean pagadas con J.a 
ex.actitud debida. 75-

La caf"eticUltura tuvo t.m éxito inmediato a través del. estado: para 

1880 se había reconccido Pluna Hidalgo can:> puebl.o tan rápido había sido su 

crecimiento. Según Mart:ínez Gracida. para 1883 tenia una ¡:x>bl.ación de 309 

habitantes y su ''cl.ima. hi'snedo y de mucha f'ertil.idad,pues en la demarcación 

de este puebl.o, están situadas J.a mayor parte de l.as Fincas caFetal.eras que 

se conocen con el nc:mbre de l.a Pl.uma. y pertenecen a l.os Sres.Quijano y Cia .. , 

Raniln Ibai'iez, Ruit:Miahuatl.án., J.os Sres. Gérikes de Acapulco, D. Gustavo 

Stein, Carl.os Hal.l.a y otros muchos propietarios de Mihaut1án y de 1a capital. 

de1 Estado .. " Para 1909 se había cstab1ecido en Pl.uma Hidal.go una "Unión ca

E'etera''. sociedad que tenía pcr objeto prcmover el. desarro110 de 1a agricu1-

tura y especia1mente el. cul.tivo del. caFé en el. distrito .. 7 6 

Un probl.ema constante con qu.e se enFrentaba 1os caf'eticu1tores de esta 

regiónfue 1a escasez de 1a mano de obra; cerno observó Matías Romero. desde 

1879. "Por l.o que hace a 1os indigenas habitantes de l.os pucbl.os qu.e existen 

en 1as inmediaciones de 1os p1antíos de ca.f'é,. se nota gran diFicu1 tad para 

que se presten a trabajar en éstos catD jornal.eros •.• 11 No canprendiendo l.a 

razón de esta resistencia. Remero hizo un breve estudio de 1a situación del. 

indígena y concl.uyó que l.a mejor manera de resol.ver l.a situación era conse

guir que 1os indígenas se establ.ecieran en 1os ca.f'etal.es cano col.onos. en con

dición de terrazgueros y ~eros. 77 

El. maestro Basil.io Rojas. abuel.o del. historiador, y educador muy cono

cido en oaxaca. Fue también lU1 miahuateco introductor del. ca.f'é en l.a enti-
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dad .. E1 Fundó a .fines de la década de 1870, 1a Finca de "Regadío" con 25,000 

ca.f'etos, ganando el. apcyo de 1os indígenas de Santo Dcmingo Coatl.án, distri

to de Miahuatl.án .. Se establ.eció al.1Í con su hijo, Vidal., quien pcsteriormen

te Fundaría el. caf'etal. de "Jamaica" en Juquila;78 pero 1a suerte que tuvo 

Basilio Rojas con sus trabajadores indígenas debía atribuirse a su prestigio 

ccmo maestro de la región porque el probl.ena de la mano de obra no se resol.

vió Fácil.mente .. 

Muchas veces para conseguir trabajadores se util.iz..aba el. procedimiento 

del. enganche .. Miguel Bartol.c:mé encontró un d()Ct.l'T)ento en el. Archivo Municipa.1 

de Tututepec de 1 895 en el. que constó que l.os dueflos de la "Hacienda Esme

ralda'' enganchaban a sus trabajadores .. Los chatinos de Yol.otepec atestigua

ron a este autor que los administradores de los caFetales llegaban a l.os pue

blos a enganchar peones, pero como los indigenas negaban, muchas veces l.os 

recl.utaban par la f'uerza, con el. apoyo de las autoridades distrital.es; per

mitían a l.os indios regresar a sus pueb1os pasada. 1a época de a1ta deman

da de mano de obra.79 

A veces se tenía que buscar trabajo barato en l.os estados centra.ies 

de l.a Repúb1ica. todavía en époica del. auge de1 caFé. Un testigo de 1894, 

dijo que había visto procesiones de tra.bajudores del interior de l.a Repúbli

ca yendo a buscar trabajo en Miahuatlán y Pochutl.a. 80 La expansión de1 cul

tivo de ca.Fé también dio lugar a adjudicaciones de 1os terrenos canuna.J.es 

por 1os agricu1tores: l.o cual. era 1ega.1 de acuerdo con 1as l.eyes de desamor

tización. Pero otra manera de adjudicar tierras úti1es para e1 café Fue de-

nunciar terrenos canunal.es de 1os puebl.os cano b.a.ldíos de 1a nación; si 1os 

indios no podían dem::istrar sus títu1os a 1as tierras, l.as perdían. Tal. f'ue 

el. caso en que intervino e1 Gobernado!"' Pimente1 cuando Rito Mijangos trata

ba do denunciar cano bal.dios l.os terrenos ccmunaies de San Pedro Pochutl.a; 

Pimente1 c!"'eía que pennitir a Mijangos sal.irse con la cuya causaría pro-
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b1emas en 1a región y dejaría ma1 precedente. y así 10 escribió a1 Presiden

te Díaz .. Otro caso f'ue 1a apropiación de 1os terrenos canuna1es de San Mateo 

Pif\as del. msmo distri'to por e1 a1cmán. Leo Ven Brandestein y 1uego Rosing 

Brothers de Londres. que habían adquirido 1a finca "San Pab1o" de Brand.es

tein cuyas tierras estaban en disputa. 81 

Según Basi1io Rojas. el. historiador. fueron l.os miahuatecos l.os respon

sabl.es de difundir el. CUl.tivo de café a l.os otros distitos del. estado. Don 

Jesús Rojas. hijo de don Basil.io, el. maestro, se mudó a Choapan, "11.evando 

consigo l.as ensei'\anzas del. caf'é. que se derramaron por Vil.l.a AJ.ta y Ya1a1.ag 

y l.a tie:-ra de l.os mi.Xes; por el. rumbo de TUxtepec se fue don Benito Mijan

gos, hijo de don Juan María, uno de l.os fundadores de Pl.uma. 082 Así fue que 

l.a empresa de l.os miahuatecos, l.a caf"eticul.tura, 1.1.egó a l.os otros distritos 

de Oaxaca, arribando también a l.a Cañada y al. Istmo. 

Una parte del. distrito de Vil.l.a A1ta tiene un cl.ima cá1ido y húmedo. 

idea1 para e1 cultivo de1 café y ei caudil.1o de l.a Sierra Juárez. Fidencio 

Hernández, pranovió a1l.Í, por l.a década de 1870, el. cu1tivo del. caf'é de ma

nera muy particul.ar. El. traía ias mata!:> de caf'é para ia región y ordenó que 

quien no pl.antara 25 árbol.es de ca.f'é en un afio sería mul.tado con cien pesos. 

Bajo estas circWlstancias y en aras del. desarro11o econémico de l.a región • 

se inició l.a caf'eticul.tura; en pocos ai'los empezaron a dar l.os primeros Eru

tos y Hernández se hizo cancrciante del. café. Al. f'in y al. cabo, según ~ 

sendo Pérez García, l.os indígenas agradecieron esta mejora económica. 83 

La producción de caf'é iba en aumento en el. estado en el. Úl.timo cuar

to del. sigl.o pasado, hasta l.l.egar a más de 10 mil.l.ones de kil.os en 1895¡ 

pero el. f'uturo del. caf'é empezó a no verse tan maravil.l.oso cerno hacía 20 

años. El. precio de1 caf'é bajó vertiginosamente¡ en el. mercado de Ne.1 York 

se cotizaba l.a l.ibra así: 84 
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24-5 centavos Estados Unidos. 
19 .. 2 .. 
11.0 
13.1 
17.1 
15-7 
13-5 
11 -5 
8.6 
7.0 

La crisis f'ue tenninante; e1 café nunca vol.vió a ser el. negocio de 

1895 .. E1 aunento de 1a prcxiucción había sobrepasado 1a demanda; además. nu

chas países habían iniciado 1a prod.uc:ción y se inund6 el. mercado mundi.a1 cau

sando esta caída del. precio del. caEé. En oaxaca. lftJCha gente abandonaron sus 

Eincas por incosteabl.es. según Basil.io Rojas. nuc:has Einnas extranjeras apro

vecharon de esta situaci6n ccmprando l.as f'inca.s de l.os mexicanos en precios 

irrisorios. 85 De 1896 en ad.el.ante. l.a producción oaxaquefla de café f'ue bajan

do y en l.a primera década de este sigl.o. se estabil.izó entre 2 y 3 mil.l.ones 

de kil.os anua1es .. 86 Informaba El. Imparcia1 en 1907. que se esperaba tma co

secha abundante de caEé. pero en cuanto a1 precio. no se ¡xxli.a esperar "nada 

hal.agador .. y l.a escasez de mano de obra se hacia crítica porque el. bajo pre

cio del. café no permitía pagar jornal.es al.tos .. La Unión de oaxaca inf'onnaba 

que en 1 909 segúia bajando el. precio del. produc:to y aunque l.a producción ha

bía disminuido. l.os f'inqueros todavía tenían al.macenadt.s cantidades importan

tes de caf'é. esperando cc:mpradores. Algunos distritos no pudieron mantener 

su prcxlucción bajo estas condiciones adversas; en Teotit1án muchos caf'eticul.

tores no estaban al corriente de1 pago de sus contribuciones y se iban a re

matar esas Fincas. ''Esta zona tuvo un f"1oreci.miento ef"í.mero. pues awique po

see l1UlY ricos terrenos. y natura1.mente sus productores no tienen f"ácii 

sa1ida. por 1a carestía de f"1etes y 1a .fa1ta de buenos caminos."8 7 No obstan

te. no decayó totalmente 1a producci6n de caf'é en Teotit1án parque para 1912 

seguía .funcionando e1 Caf'eta1 cataiwt.a,de Al.1ende. Diaz Ord.az y Cia. ( de 

500 hs. >. caf"eta1 ca.r1ota de Jorge Cook y Socios (3,500 hs.). Ca..feta.1 San 



- 1 oz -

Raf"ae1 de Rito Mijangos (2.950 hs.), Caf'eta1 Maria Luisa de Agustin Macciean 

(4,262 hs.), ca.feta1 Netzahua1coyot1 de M. Gamboa Moreno y Hnos. (3,500 hs.) 

y cafetal. Rebenaqc de Tardan Hnos. ( 250 hs. ) entre otros. SS Resa1 ta e1 hecho 

de que f'ueron ios extranjeros sobre todo quienes sobrevivieron, teniendo más 

recursos para resistir a 1as vicisitudes de 1a producción. 

E1 distrito de CUicat1án, ~ambién en la cai'lada, tuvo un desarro11o to

davía más impresionante, después de 1a construcción de1 Ferrocarril Mexicano 

de1 Sur, que 1e proporcionaba un medio de transporte barato para sus produc-

1:os, que eran café y cai1a sobre todo. Entre 1os caf'etales importantes de este 

distrito se encontraban la Unión Ibérica del rico espailol avecindado en Oaxa

ca Manuel All.ende que ccrnenzó a sembrar en 1890 y se había repagado todo el 

capita1 invertido antes de cumplir su cuarto ano de vida, esto f'ue antes de 

ia crisis y se proyectaba enormes ganancias las cua1es no se reaiizaban de

bido a l.a caída del. precio. 89 Otros caFeta1es f'ueron Batavia de Ccy1án E. 

Lim6n Socios (361 hs.). México y Londres de Marce1o y Co11ado (300 hs.). 

5an José de Car1os castro y Hnos. (1 .4CX> hs.) Unión Francesa de Poi1l.on 

Hnos. (1 .209 hs.) y E1 Faro, a que ya ref"erimos. pero que no aµareció en 

1os Inf'ormes de 1os Jef'es Po1Íticos de 1912.90 

Def'initivamente e1 cu1tivo del ca.f'é no dio todo 10 que se habia imagi

nado en tiempaSde Matías Remero y de1 maestro Dasil.io Rojas; la crisis de 1a 

década de 1890 vino a enf'riar l.as esperanzas. No obstante, f'ue un cul.tivo 

que se diEundió por muchos distritos del. estado, teniendo un ef'ecto impor

tante y permanente sobre l.os dist:"'itos de Miahuatl.án. Pochutl.a, Juquil.a. 

Juchitán, Vil.l.a Al.ta, TUxtepec, Teotit1án y CUicatl.án, que hoy siguen sien

do productores importantes. Se ha visto que el. caf'é donde se implanta es ... n 

prcrnovedor del. capitalismo; en Daxaca estirnul.ó la f'onnación de gran canti

dad de caf'eta1es chicos y medianos, trabajados ¡x:>r f'amil.ias y con algunos 

peces jornal.eros. En sintesis, tuvo un impacto considerabl.e en oaxaca. apor-
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tando un nuevo y signi.ficativo prod.ucto a l.a econcmía. 

El. Tabaco. 

TUxtepec .fue el. distrito considerado pcr 1a mayoría de autores de ser 

el. más aFcctado por el. crecimiento econánico por.f'irista; pero a1 miSll'D tiem

po .fue el. del. tristemente célebre Val.l.e Nacional.. Es una región sumamente 

f'értil. y bel.l.a que .fonna parte de l.a cuenca de1 río Papa1oapan donde crecen 

todos l.OS pro::iuctos tropica1es; tabaco. Ca.f'é. maíz. cana. al.godón. f'rijol.. 

pl.átano. yuca, cacao etc .. ; según el. anál.isis de carios sánchez Fue el. distri

to donde se concentraba el. mayor nímero de propiedades agrícol.as del. estado. 

123, o según l.os Infonnes de l.os Jef"es Pol.íticos de 1912, 23 % de l.as propie

dades agrarias del. estado. 91 El. Ferrocarril. Veracruz a1 Istmo que partía de 

C6rdoba p.'.lra entroncar con el. del. Istnn. ¡:x::.saba. bre\l'E!mente con un ramal por 

tierras oaxaqueñas en J.a estación de El. Hule (hoy 11.amada Papa1oapan) y Agua 

Fria. De a11í se iba en l.ancha hasta l.a cabecera del. distrito, Tuxtepec,pro

porcionando una vía de ccmunicación barata a l.os prcxiuctos de l.a región. 

Ramón Ba1sa .fue el. intrcxluctor de1 cul.tivo de tabaco en esta región: 

f"ue un espafto1 quien muy joven l.l.egó a CUba y aprendió el. negocio de1 tabaco 

para después venir a México a trabajar cano cl.asiFicador de tabacos en san 

Andrés "I\Jxtl.a. Posterionncnte pudo insta1ar en Veracruz su conocida Fábrica 

de puros. ''La Prueba''. Recorriendo l.as tierras de Oaxaca se percató de l.o 

apropiados que estaban l.os sue1os de Ojit1án y Va1l.e Nacional. y otros pue

b1os de Tuxtepec para el. cu1tivo de tabaco. Bcllsa adquirió terrenos cerca 

de Va1l.e Nacional. y util.izando l.os métodos empl.eados en l.as Famosas vegas 

cubanas. empezaba a cosechar tabaco de muy a1ta cal.idad. Pronto, Val.le Na

cional. se Pobl.Ó de cubanos y canarios atraídos JX)r los costos más bajos que 

pranetian l.as vegas de T'Uxtepec: 11.egaron también muchos espailol.es. gal.l.egos 

y asturianos. sobre todo.92 Para 1894. el. tabaco de Va1l.e Nacional. obtuvo 
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un precio superior que el. tabaco de l.as más ramosas vegas cubanas. Vuel.ta 

Abajo.93 

El. distrito de TUxtepec estaba pobl.ado por indígenas chinantec.:s y l.a 

mayaría de l.as tier!""as l.as tenían en ccrnún; según Cassidy. cuando ccmenzó 

l.a inmigración extranjera a l.a región. éstas Fueron objeto de muchas denun

c:i.as de acuerdo con l.as l.cyes de desamortización. 94 La única de l.as concesio

nes de desl.inde que mencionamos arriba, que se pudo rastrear, f'ue l.a del Sr. 

Daniel. Levy en Ojitl.án; junto con el. Sr. Eugene Schnetz. y con el. Coronel. Cid 

y León quien había desl.indado l.os terrenos de 16,0CXJ hs. que se habían inver

tido en una pl.antación de tabaco en el. Val.l.e de Santa Rosa en Ojitl.án. l.a que 

el.l.os creían iba a dar un tabaco todavía mejor que el. de Va1l.e Nacionai.95 

Debido a l.a di.fusión de l.a expl.otación del. tabaco, caFé, hul.e, cai'la y 

al.godón, maíz y f'rijol. en menor grado, proque raramente una .finca se dedica

ba a1 cultivo de1 tabaco exc1usiva.~nte. y casi siempre producía por lo míni

mo maíz y Frijo1 también para su consumo. se hizo el problema de la mano de 

obra. Pocos habitantes de la región trabajaban en las haciendas y Fincas. 

más que como sirvientes de 1a casa grande. casi t:odos 1os jornaleros tenían 

que ser "enganchados" y traídos de a...f'uera; en 1a región de TUxtepec se lt.:Z 

conocían cerno los "contratas 11
•
96 La historia de 1os enganchados de Va11e Na

cional Fue narrado en su épcx::a con terrib1e realismo por John Kenneth TUrner. 

y é1 lo 1lam5 "e1 Va11c de 1a Muerte." Fingiendo ser capitalista norteameri

cano interesado en invertir en el negocio dc1 tabaco. Turner pudo observar 

de p~imera mano. 1as terribles condiciones a que estaban sujetos los honbres 

y mujeres que tenninaron sus días en 1as Faenas del tabaco. Los contratas ve

nían de tcx:las partes de 1a República. engañados por el o.frecimiento de bue

nos jornales o secuestrados en las calles de 1a cludad de Méxicoy otros cen

tros urbanos del país; hasta a los borrachos tirados a.f'uera de las cantinas 

y pulqu,¿rías. A 1os rateros y otros delincuentes menores. se les remitía a 
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Va11c Hac:iona.1 en vez de cunpl.ir sus sentencias.97 Habían agentes de engan

chados en varias ciudades; el. Sr .. Francisco Rivera de Oaxaca pedía 1a conce

sión de ser e1 exc1usivo .agente en la ciudad de Oaxaca y envió un ejemp1ar 

de su pro¡:::iuesto contrato de enganche que reprcxlucimos en los anexos. 9B 

Según TUrncr. el precio corriente de 1908 para un "esclavo" destinado 

para Valle Nac:iona1 era de 45 pesos. y 1a mitad para mujeres y niflos. aunque 

antes de J.a crisis de i907. el. precio había sido de 60 pesos. Trabajaban de 

l.as seis de l.a mai'1ana. hasta l.as seis de l.a tarde bajo l.a vista de capataces 

espaf'k>J.es por lo general. bien armados. ck>nnían en barracas, también vigil.i

dos día y ncx:he .. Para cua1quier trabajador que trataba de escapar había un 

premio de 10 pesos para regresarle y TUrner aseguró que l.a duración de una 

vida en Va1l.e Nacional. no pasaba de un af'lo.. Esta situación f'ue denunciada 

constantemente en 1a prensa naciona1 pero sin resUl. tados.. El peri6dico 1ibe

ra1 de Oaxaca. El. Bien PúbJ.ioo. dabél cuenta de l.os terribl.es abusos existen

tes en l.a región y exigía una l.ey que l.os impediría; decía "La autoridad no 

debe ignorar todo esto y si sabiéndol.o no pone el. remedio que puede a estos 

actos de vejación. no merece que se le 11anc:t. ce1osa de1 bienestar de1 pue

b1o ••• "99 

E1. Gobierno emitió Ul'l\;circu.1ar aJ. respecto. envia&.\ a 1os jef'es rx:>l.í

ticos en e1 ai'k> de 1905, pero sin que cambiara en J.o más mínimo l.as condi

cicnes de traba.jo de Va1J.e Nac.ional.; 100seguían 1os abusos y continuaban l.as 

denuncias. Un seftor José Ranú.rez de Cui1apan quien había sido enganchado l.o

gró enviar una carta a su espesa. quien 1a pasó directamente al. Gobernador 

de1 Estado para inf"ormarl.e de 1a situación de su esposo y pedir su auxil.io; 

decía 1a carta: 

Va11e Naciona.1.. San Cristóbal. Finca José Ca.sanueva Maye 2 de 1 905. 
Seftora Ju1ia Vázquez, CUil.apam. oaxaca. Muy querida esposa. Desde el. 
día 20 de abri.1 y por ma1os in.Formes de un cabo de que me quería de
sertar e1 Sr .. José Casanueva me ha estado mandando asol.ar dandc::rne a 
todas horas de pal.os negandcme hasta l.os alimentos y sacandane ama-
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rrado a t.raba.jar. ya estoy hecho un Cristo y si así sigo tend...-é que 
morir. :"uega a Dios pcir mi. así hacen 1os hcmbres inf'ar.les y vi1cs con 
nos01:ros los pobres que tenemos necesidad de buscar e1 pan para nues
tros hijos, aqu1 no hay ley no hay justicia ma.s que la de estos han
bres inrames. Yo no puedo dirijirme al Juez de Tuxtcpcc porque no hay 
cc:municación ni nos 1a permiten. En cuanto reciban la presente dirí
jete al sr.. Gobernador que es el padre de todos nosotros y que él es 
el único que me puede librar de la desgracia en que me encuentro, 
ruéga1e mucho porque se trata de la vida de un hcrnbre. Abrazoz a mis 
cuatro ilijos y ruégale al Santo Patrón de nuestro pueblo. No te mando 
nada de dinero porque no tengo y estoy hasta desnudo. Adios mi querida 
esposa, José Ramirez. 101 

En el expediente a que pertenece esta carta. el secretario de Despacho pedia 

inf'onnes al. jef"c político de TUXtepec con respect:o a1 caso. pero al.l.Í murió 

el. expediente. no había respuesta de TUXtepec ni acciones tanadas por el. Go

bierno. ni sabernos e1 destino del. Sr. Ramírez. 

Las auto!""i.dades estaban perfectamente enterados de 10 que pasaba en 

esta región y no hacían nada. Inclusive. e1 mismo afio en que se hizo /a. cir-

cular No. 43 ya mencionada que ve1aba por 11el respeto al derecho individua1 

de 1os trabajadores. que coienza por un engunche net.311\ente volunt.:i.rio. pro-

sigue con el pago puntua1 del sa1ario ofrecido. y acaba por el trato humani

tario que esta el.ase de gente tanto nccesita."1 º2 e1 Gobernador Pimcnte1 es

cribió al. General. Díaz explicando porque a los del.incuentes del estado. quie

nes habían sido rechazados por l.a l.eva. convenían mandarlos cerno enganchados 

a TUXtepec. Pero daba el. caso de que varios de estos hcmbres habían protes

tado jurídicamente y un caso había 1.1.egado a 1a Suprema corte y el. Gobernador 

pedía a1 Presidente su apoyo para l.os jueces de l.a Suprema Corte no 11.egarían 

a "enervar l.a acción" del. Gobierno de oaxaca ucon l.o cual. ganarían mucho l.os 

pícaros ••• ". Y el. Presidente le respondió diciendo que se ocuparía del asun

to con a1gunos de sus a'lligos de l.a Corte. 1 03 

No era necesario que el. ?residente oyera de esto del. Gobernador del. 

estado de oaxaca; personas que habían tenido el. terribl.e destino de ser l.l.e

vados cerno contratas. apel.aban directamente a él. en busca de ayuda. Así f'ue 

el. caso de Fel.iciano Bentancourt, quien había logrado escapar hasta la esta-
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ción de E1 Hu1e y de ai1í dirigió una carta a1 Presidente: 

Digo a Ud .. que por mi ma1a suerte ~ an engaf'iado y me han traído a1 
Val.l.e Nacional.. en donde he perdido una pierna de erida que me di 
andando en el. trabajo .. Hoy he l.1egado al. hu1e sin recursos y sin 
poder trabajar .. Sanetido a mi situación tan crítica me tomo l.a f'ran
queza de ped.irl.e a uno de l.os héroes de nuestra patria un socorro 
para hacer a1guna l.uc:ha en donde me encuentro .. Adbirtiendo a Ud. que 
si Dios me presta vida y Ud. :ne l.o consede. nos beremos pronto en 
esta capita1 y l.J.o notificaré a Ud. l.o que he bisto en ese desdicha
da bal.l.e nacional.. ba.11.e de lágrima y de crimenes. que el. territorio 
mexicano bE!rá siempre con desprecio; 11.a que Dios medio l.icenc:ia de 
sa1ir de ese infierno. ta1es será para sea el. amparo de tanto inf"el.is 
que quedó aya conque supl.ico a Ud. se digne excuchanne y hacerme el. 
Eabor que sol.icito para pod.er encontrar el. sustento de mi cuerpo. 
Soy D .. u. Su Ato. Y s.s. F .. Betancourt .. 104 

Esta criste carta se encontró en l.a Col.ección Porf'irio Díaz y l.o interesante 

Eue que casi todas l.as cartas a Díaz traían una nota escrita en 1ápiz por e1 

secretario particu1.ar de1 Presidente. Raf'ae1 Chousal.. con respecto a 1a res

puesta a f"onnul.ar. Esta carta no tenía ningwia 1etra de Chousal.; dos s~ 
apareció en e1 1egajo otra carta de don Fe1iciano. reiterando su situación .. 

Esta vez traía una nota breve de Chousa1. "Véase si este f'ue e1 recanendado 

a Body" o sea, no interesaba. traer1e a1 D.F. para contar 1as condiciones de 

Va11e Nacional. que estaban de sobra conocidas, sino que 10 manda.ron a ver si 

había a1gún emp1eo para éi en 1.:i. empresa que dirigía John Bod.y, en el. Ferro

carril. Nacional. de Tehuantepec.105 

A pesar de l.as quejas y denuncias, 1as condiciones 1abora1es en 1a re

gi6n no mejoraron hasta 1a época maderista, en que por f'in, terminaron l.os 

enganches en 1a región y empezó c1 pago de jorna.1eros. No obstante, había un 

dato interesante; henos estado citando aquí l.os Inf"onnes de 1os Jef'es Pol.Í

cos de 1912, l.os cual.es de hecho refirieron a dos expediente del. AGEO, uno 

de enero que pidió inf'onnación sobre 1as condiciones de traba.jo en l.os distri

tos y otro de f'ebrero que inquirió sobre ia f'incas y haciendas de importanica 

y sus duei'los, ambos pedidos por l.a Secretaría de Fanento del. Centro, ahora 

maderista. E1 jef'e pol.ítico de TU:xtepec contestó sol.amente 1a segunda sol.ici

tud y de a11Í tenem:>S 1os datos sobre 1as f'incas y sus duei'ios para 1912, pero 
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no su extensión en hectáreas; e1 mismo jcf'e pol.itico no con1:estó 1a peti

cién sobre condiciones 1abora1es en 1.a región.106 pre.Eería e1 si1encio a 

tener que escribir una verdad tan inf'csne. 

"l\.Dctepeic: f'LE 1a región que atrajo más capita1 extranjero para l.a inver

sión agríco1a; entre ~.s 123 propiedades había varias que pertenecían a can

paftí.as extranjeras e individuos extranjeros. aparte de 1os cuba.nos. canarios 

y espai'k>les. I.nc:l.usive. se había hab1ado acel"Cd de· 1a econcmía de plantación 

que se estab1eció en ese distrito. en base a la ccn::en.tración en un tipo de 

cul.tivo exportabl.e y el. uso de mano de obra casi escl.ava .. Este tema requiere 

más investigación y rXJS cuestionamos el. uso de l.a categoría de J.a plantación; 

pref"eri.nos l.a nanen::J.atura util.izada en l.a región misma en esta ép:ca que era 

Ei.nca o hacienda.. Sería út:i1 dar a1gt.S10S ejempl.o de los duef\os y f'incas para 

tener una mejor idea de l.a importancia de l.a inversión en el. distrito así 

incl.uímos est:a l.i.sta en l.os anexos. 

Debido a1. crecimiento de l.a denanda. nwndia1 en el. Ú1timo cuarto del. si

gl.o pasado. sobre todo en época de l.a Guerra CUbana de Independencia. J.a pro

ducción nexicana iba en at.mnento, aunque siempre f"lu:::::tuante cc::roc> resul.tado de 

l.o del.:i.cado del. cu1tivo tabacal.ero .. En 1896. l.a prcxiucción del. distrito de 

TUXtepec 11.egó a 1.114.295 ki1os. con un va1or de $1.927.730; para 1903 al.can

zó 3.050.941 ki.1os con lR1 va1or de ~ 759.284; 1e había pasado 10 mismo que 

a1 caEé. 1a caída de1 precio en e1 mercado interna:=ional.. considerando 10 di

fici1 de mantener tala ca1idad a1ta. se había aba.ti.do ios precios aFladido a 

l..a concurrencia de nuevos productores ( y 1a recuperación cubana) a1 canercio 

,.....U.ai hacía i.ncosteable produc:ir demasiado .. 1 c:n 

El. Impan:ia1 inf'onné> en 1906 que l.as próximas cosechas de tabaco de1 

país serian "superiores en cantidad. aunque inf'eriores en ca1idad, a l.as del. 

afta pasado, A causa de esta inf'erioridad. disminuirán l.as exportaciones de 

tabaco. porque l.os canpradores de Europa sol.amente reciben tabacos de ca1idad 
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superior .. En cif'ras redondas se estiman l.as próximas cosechas en 25.000,000 
106 

kil.os" repartidos así: 

San Andrés Tux:t1a 
Acayucan 
Córdoba 
T1apacoyan 
Tepic, Ojitl.án y Val.l.e Naciona1 
P1aya Vicente 
Otos. de Chiapas y otros de oaxaca 
San Luis Potosí 

2,500,000 kil.os 
750.000 .. 

7.500.000 .. 
3,750,000 .. 
6,250,000 11 

2,500.000 .. 
, .. 250.000 11 

500,000 ti 

Para marzo de 1908 el. mismo periódico inf"onnó que en Tuxtepec habÍafttennina

do de l.evantar l.a cosecha de tabaco, "l.amentándose en l.o generai los coseche

ros de l.a ¡xx:a demanda y bajo precio que al.canza l.a rama.••1 09 

Ahora bien, además de l.as fincas y haciendas que l.istamos cano ejempl.o 

habían muchas otras de no tan grandes proporciones, sino de 50, 100 hs. aWl-

que la 1ista más canpl.eta de las fincas es precisamente l.a que no da l.as ex-

tensiones en hectáreas. Sin embargo, hubo un cambio !;;Ust:ancial. en l.a econanía 

de l.a regi6n a raíz del. desarrol.l.o del. cul. tivo del tabaco y otros productos 

tropical.es.. No se pcx:lía negar el. desarrol.l.o capi ta1ista que se suscitó en 

este distrito debido a 1a producción agrícola ccmercia1; aunque había que 

seilal.ar que e1 cuasi~sc1avismo de l.a región no Formaba un prol.etariado ru

ra1 • No obstante. l.a prosperidad que l.legó a esta región a través del. creci

miento econérnico. sobre codo el. cul.tivo del. tabaco. esti.mu1ó l.a Eonna.ción 

de Wl sector medio de propietaric6agrícol.as. f'inqueros y .cancheros. y de co

merciantes quienes abastecían a las Fincas y puebl.os. además de canercia.l.i

zar sus productos. Este sector medio estaba descontento con l.as condiciones 

imperantes. en que l.os grandes hacendados tabacal.l~ros control.aban 1os servi-

cios y l.os pol.íticos de 'I\Jxtepec. No podría ser coincidencia que f'ue un caner-

ciantc y pequeflo propietario agrícol.a~anadero de Ojitl.án QL.d.en encabezó el. 

primer levantamiento maderista de1 estado de Oaxaca. quien anteriormente ha

bía sido miembro del. Partido Liberal. Mexicano de l.os Flores l-1agón .. La l.ucha 

de Sebastián Ortiz no podría ser otra que la de l.os sectores medios quienes 
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prosperaron con el. f"l.orecimiento econémico porf'irista y quienes buscaban un 

espacio pc>l.Ítico mayor para avanzar sus intereses. Va1c l.a pena hacer hinca

pié en el. hecho que no f'ueron l.os trabajadores enganchados, muertos de ~ 

bre1 quienes ccmenzaron el. movimiento revol.ucionario, sino el.enentos del.os 

sectores medios. 

Con ref"erencia a1 cul.tivo del. tabaco había que destacar que ~epec no 

era it:.• único distrito productor, cc:m:> se ha visto ya en l.a inf'onnación citada. 

arriba. Según datos de l.os Jef'es Pol.Íticos de 1908,, l.a producción para 1907 

f'ue 1a siguiente:110 

Choapan 
~Tamil. tepec 
Juchitán 
Juquil.a 
Ocotl.án 
Putl.a 
'I\Jxtepec 
Zimatl.án 

12 ,400 kil.os 
27,000 .. 
2,500 .. 
3,200" 
, ,440" 

542,050 .. 
475,170 .. 

, ,000 11 

Cerno se puede observar acá l.a Costa Chica y 1a Mixteca Baja tenían también 

un cul.tivo de tabaco importante, en ese afio incl.usive mayor que el. de Tuxte

pec, pero l.a mayoría de su producción era de inferior cal.idad e iba dirigida 

sobre todo a1 consuno regiona1. En l.a región de l.a ''Montai'ta''• T1axiaco, ha

bía varios negocios de artesanos que se dedicaban a forjar puros y cigarros 

para e1 con5umo interno. El. tota1 de l.a pre>ducción oaxaquefia para 1 907 .fue 

de 1,064,760 ki1os; bastante menor que e1 afto anterior, demostrando 10 inse-

guro de esta materia prima para basar en e11a el. desarro11o peIT.larlcnte de 

una econanía. 

La caf'la de Azúcar. 

E1 cul.tivo de 1a caf'la de azúcar en Daxaca venía desde J.a ép:x:a col.onia1; 

Tayl.or nos aseguró que era \.Ul producto ccrnún de 1as haciendas de l.os Va1les 

Centra1es. Antes de 1a Independencia, Ejutl.a y Miahuatl.án eran l.os pre>duc

tores más impcrtantes del. Va11e, pero Zimat1án adquirió bastante i..-npcrtancia 
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después. 111 
En :La región de 1a Mi.xteca Baja. 1a cai'\a. de azúcar también adqui

rió importancia a partir de1 sig1o XVIII; a principios dc1 sigl.o habíu varios 

trapi.ches que era.., estab1ecimientos chicos pero ~a 1a segunda mitad de1 si.

gl.o XVIII. estos fueron ccmprados por 1os españo1es ganaderos ricos de 1a 

región y fueron ampl.iados ''hasta convertir 1a zona en un emporio azucarcro.••112 

Gabrie1 Esper6n. un espaf'io1, canpró dos trapiches a."1.tes de 1811 y cons-

tituyó con e11os 1a Hacienda de 1a Concepción, que sería 1a hacienda cai'iera 

más grande de 1a región. Siguió arrendando otros trapiches, buscando e1 mo

nopal.io azucarero de 1a ?1ixteca. Durante 1a Independencia salió a pelear con 

sus peones en defensa del. Rey de Espai1a, y con el. grado de Coronel. fue exi-

1.iado a Espaí'\a en 1822 dejando en manos de sus hijos, José y Esteban, sus ne

gocios. Don Gabriel. regresó 20 ai'\os después para poder adjudicar muchos de 

sus terrenos arrendados de 1os pueb1os indígenas con la 1ey de desarrortiza

ción. Mientras tanto se había conf'ormado 1a casa comercial. "Esperón Hnos." 

con f'i1ia1es en Pueb1a y Daxaca, que manejaba Esteban Esper6n; para mediados 

de1 sigl.o 1os Esperón estaban radicados en 1a ciudad de Oaxaca, siendo ha

cendados ausentiestas de 1a Mixteca. Desde mediados de1 sig1o hasta ei por

f'iriato, l.os Esperón 1ograron monopol.izar el. azúcar de la Mixteca; en 1868 

1a cafia de Tl.axiaco equiva1ía a 1a quinta parte de la producci6n oa.xaquci'la. 11 3 

También en l.a ca.f'lada, desde 1a época col.onia1 se habían dedicado al. 

cu1tivo de l.a caña; f'undada;amtx:>s en 1540, 1a Hacienda de Guendul.ain y e1 

Ingenio de Teccmaxtl.ahuaca,cn CUicat1án.¡ cultivaban este producto. En el. mis

mo distrito, e1 Rancho de Guadal.upe Obos hilbía sido f\.U1.dado en 1 846 por Fer

nando Rojas, con el. ncmbre de el. Trapichito de Rojas. En Teotitl.án, estaba 

e1 Rancho de cuautempam y l.a Hacienda o Ingenio de Ayot1a, posteriormente 

propiedad del.. Gral.. Ignacio Mejía, que se dedica.bcm al. cultivo de 1a cai'la.114 

Entonces, 1a cai'la y sus productos derivativos no podrían ser ca1if'ica

Cos de productos netamente porfirianos cano el. caf'é y e1 tabaco; no obstan-
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te su producción f'ue estimul.ado JX>r el. G::>bierno. cano hemos visto en el. de

creto sobre el. caf'é y azúcar de , 875 y por eso su producción incrementó t~ 

bién durante el. porf'iriato .. En 1873. 1a producción tenía un valor de $195.899 

para l.a primera década del. sigl.o XX el. va1or de l.a producción de cai'la f'l.uc-

-cuaba entre $250,000 y 650,ooo .. 11 5 Según 1os Inf'onncs de l.os distritos 

productores de caf'ia en orden de importancia eran1 16 

Distrito .. 

CUicatl.án 
Tehuantepec 
Centro 
Huajuapan 
"I\lxtepec 
Sil.acayoapan 
Juchitán 
Ejutl.a 
Zirnatl.án 
Tl.axiaco 
Teotitl.án 
Ocotl.án 
Putl.a 
Jamil.tepec 

1903. 

7.500,000 kg. 
2,803, 701 " 
2,229,500 " 
1,964,150" 
1 .927 .400 " 
, .324,861 " 
, .318,580 " 
, ,230,000 " 

910,255 " 
770,000" 

405,000 .. 

~ 

9,000,000 kg. 
153,108 11 

854.300 " 
3.450.000 " 

26,025 " 
, 54-.600 " 

9,000,000" 
302,CXX) ,, 
691 ,290 11 

20,CXX> " 
6,000,000 •• 
1,812.685 " 

875.248 " 
600,CX>O " 

La f'l.uctuación de l.a producción se debia a siembras y probl.emas cl.i

máticos; para Jamil.tepec y Teotitl.án no había cif'ras correspondientes para 

1903 y en el. caso de Put1a. no f"ue f"onnado cerno distrito hasta 1906. 1a ma

yoría de su producción para 1903 se encontraba en e1 distrito de T1axiaco. 

Sin embargo, de estos datos se observa. que era un producto de bastante impor

tancia que se producía en un número a1to de 1os distritos del estado. De to

dos modos. 1a producción oaxaquef'la. de caf'ia se quedó muy atrás de 1a de More-

1os; según Waterbury. en 1907. More1os producía 14 veces más azúcar que oaxa

ca. 11 7 pero hay que temar en cuenta que 1a cai'ia era e1 producto por exce1en

cia de More1os pero no 10 era de Oaxaca.. Siendo un producto de bastante tra

dición en Oaxaca. es interesante notar que 1a mayor parte de 1os productores 

eran oaxaquef'los y espaf'lo1es. Otro dato curioso sobre 1a cai'ia en oaxaca. se

gún notó Kaerger: 1os Va11es Centrales eran casi e1 único sitio de1 mwldo 
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donde se daba c1 4::.-igo y la c.:J.ña. en el. :r.ismo l.ugar.118 

La. propiedad má..s granc!e del estado. el Ingenio de Santo Dcrn.ingo en 

Juchitán. de 77.500 hs. de Mati1de castell.anos. Vda. de cul.ti-

vaba cai'ia.. -3l9cx1Ón• ai'iil. maíz y f'rijol.. La Hacienda de La v~nta. de 41 .ooo 

hs. de l.a r.:tisma c!uci'ia y del misrro distrito. y cerno Santo Daningo parte de 

las Eamosas Haciendas t\:;t.rqucsanas. también cul.tivaba caf'ia. Ayotla y cuan

tempan en Tt:!Otitlán. anabos del Gral.. Ignacio Mejía. a cuya muerte pasaron 

a manos de Francisco Martincz Arauna. tenian io.ooo y 4.500 hs. respec'Civa

mente. En 'Tehuantepec. Los Co:=os Viejos de Fél.ix Rueda tenia 6.ooo hs. y en 

Putl.d • el Ingc..'flio de La Concep::ión (ahora pertenecía a Es't.eban Cháza--i quien 

lo compró del.os Esperón) ya tenia 8.775 hs., Jical.tepec de Manuel. Figueroa 

tenía 9.440 hs. y San Pedro de Luis Vega tenia 2,200 hs. Uo obs::a.."lte. no to

da.s l.as haciendas azucareras tenian grandes extensiones y se notaba una p'lé-

tora de propiedades de tamafto mediano de 30. 100. 200 hs. que se dedicaban 

al eul.tivo de 1a cai'ia.119 Evidentemente. no era imperativo tener grandes ex

tensiones. como se vio también en e1 caso de1 caEé. para dedicarse a esta 

aqri.cu1 tura. 

E1 A1godÓn. 

El cu1tivo dc\a1godón también • como 1a cai'\a. se venia produciendo des

de l.a épo-=a co1onial. sobre t:.odo en 1a región de 1a Costa Chica. Jami1tepec 

y Juqu.i1a.. Varios espai'k>1es se radicaron al.1i. sobre todo en Jami1tepec. 

para dedicarse a 1a pr-.:id.ucción de a1godón. caf'la de azúcar. ai'\i1 y tabaco. y 

por esta razón importaron desde Africa. escl.avos negros. sobre todo de las 

costas de Guinea- Después de 1a Independencia. Jamiltepec continuó siendo 

una región impcrtante para el a1godón que según Esteva. "tenía una gran 

aceptación en 1os mercadcs de Veracruz. Puebl.a. México y Orizaba. y cuando 

cesó el. estanco de1 tabaco. l.as vegas eXportab&l a 1.a:o; principal.es f'ábricas 
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1.as ricas hojas que prcxlucían exquisitos puros y cigarros.••12º 
Durante e1 sig1o XIX y e1 porFiriato. e1 al.godÓn siguió teniendo ~ 

ix:>rtancia cano producto para e1 conSUOCJ interno estata1 y para 1a exporta

ción a otras ciudades de1 país. pero en1a primera década de este sig1o. e~ 

menzó una decadencia marcada debido indudab1enente a1 crecimiento de 1a p~ 

ducción en otras regiones de1 país. sobre todo en La Laguna. Además. 1a dis-

tribución de 1a produc::ción en e1 estado cambió, adquiriendo más importancia 

e1 a1godÓn tuxtepecano, que hasta a veces 1ograba sobrepasar ~ de Jami.1tepec. 

E1 va1or de l.a produc:ción se desarrol.l.ó así: 121 

Distrito. 1873. 1896 1904 1907 

Jami.1tepec $153,200 $400,000 $65,250 $47,500 
Juquil.a 82,000 5.500 10,028 29,600 
Pochut1a 9,400 243 
Choapan 6,855 2,595 750 
Teotitl.án 1,695 
Tehuantepec 1,004 299 5,354 
Ixtl.án 1 ,000 
TIDttepec 48,325 71,557 19,905 
Juchitán 4,000 

Total.es: $255,154 $456,962 TI32,m4 $97,755 

Preocupado por l.a creciente decadencia de este cu1.tivo, el. Gobierno 

trató de estimul.ar su cul.tivo en el. estado. Se adquirió buena cantidad de 

semil.l.a de a1godón de Ja1isco y se repartió en 1a entidad, sobre todo en el. 

distrito de CUicatl.án en donde l.as Fincas cafteras cstan amenazadas de muerte. 

Desgraciadamente, estos cultivos fueron destruidos par una plaga, conocido 

cano el "Picudo .. ; aun así se decretó 1a exención del pago de impuesto para 

f"anentar el cul.tivo de algcxiÓn..122 De todos modos. Eue un cultivo que se de

terioró relativanente para el estado de oaxaca. durante e1 portiriato. 

E1. Hu1e y Otros .. 

El hU1e o cau::ho Eue W'l producto cuya denanda a1.m1entó notablemente du

rante e1 parfiriato. cano prcxlucto importante a1 desarrollo industria1, sobre 
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todo para 1a industria autcmotriz. Toda 1a prcxh . .1cción naciona1 no pasó de 27 

tone1adas en 1 877. Ante una a1za de precios en e1 mercado mundia1. en 1 889 

se ce1ebró un contrato entre 1a Secretaría. de Fe.mento y José García. Manue1 

Ramirez Varela y José Ramos Lea1 para pl.antar 1 5 m.i1 árboles de hu1e en te

rrenos nacional.es de 1as costas de oaxaca. a cambio de una ayuda econémica. 

Los árbol.es se tenían que pl.antar en un periodo de 1 5 anos y l.a expl.otación 

¡xxiría durar por 99 ai'ios; el. gobierno pagaría un subsidio de 3 centavos para 

cada árbol. pl.antado. además de haber eximido de pago de impuestos toda maqui

naria y herramientas importadas.123 

Así fue que comenzó un crecimiento importante de este producto en la 

década de 1890. para decaer en 1901 y luego repuntar a partir de 1903. Esta 

situación dio l..ugar a una "f'iebre de adquisiones.••124 Los inversionistas in

gleses parecían ser los más esta.Fados a través de l.a especu1ación en el. hul.c. 

La historia de esta concesión en particul.ar f'~e dif'íci1 de rastrear. pero no 

dejó de ser interesante con respecto a l.as esta.f'as. Según José c. Val.adés. 

esta misma concesión f'ue dado a De1f'in Sánchez. quien en unión de sus socios 

1uego 1o vendió a varias empresas norteamericanas. quienes ''después de al.gu-

nos af'1os optaron ¡x>r abandonar sus proyectados cul.tivos por 1a insa1ubridad 

de 1a región y 1a f'a1ta de trabajadores.••125 

No es el.aro cuando 1os británicos se invol.ucra.ron en esta misma conce-

sión pero sabemos que para 1902 eran duei'los de 1a p1antación de hul.e "La 

Esmera1da11
1 que para 1912 con el. ncrnbre de Esmera1da y Zaragoza cu1t.ivaba. 

ca.Fé, hu1e y cacao sobre un superf'icie de 17.022 hs. de Juqui1a. Tal. vez 

debido a l.as exclamaciones del. Ministro inglés en México. Henry Nevil.1 Dering 

quien ma.ravi11aba sobre el. número de árbole5 en Pochutl.a y .Juquil.a. y que una 

pl.antación con cien mil. árbol.es no costaba más que 25.0CX> pesos mientras que 

daba un producto anual. de ciento veinte mil. pesos. 126se interesaYO;t l.os in

versionistas ingl.eses. 

Ccrnpai'lías inversionistas en pl.antaciones l.anzaban sus acciones sobre 
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e1 mercado de va1ores 1ondinense. sobre to::lo a raíz de1 auge del. autcmóvil. .. 

E1 Secretario de Hacienda Li.mantour. habl.ando a1 Ministro de Ingl.aterra,. de-

nunciaba esta situación en 1902: 

..... l.a creducl.idad de l.os inversionistas británicos. l.a f"acil.idad con 
que ponían su dinero en minas que sól.o existían sobre el. papel. y en 
cc:mapfiías emitidas a 100 veces su va1or. tal.es caro l.a Esmeral.da Rub
ber Pl.antation. que él. rechazó en dl.s .. 25 mil. y se col.ocó después en 
el. mercado de Londres en .E 500 mil.. 127 

Precisamente esta ccmpai'lia Eue enjuiciada por Ea1sas aseveraciones hechas en 

su .f'ol.l.eto .. 1 28 

Can:> hemos visto, Choapan Eue otro distrito en que se trató de impul.

sar a1 hul.e; el. col.ono Cristóba.1 Mac:Gregor buscó l.a mejor manera de benef'i

ciar el. hul.e sin dai\ar l.os árbol.es. También se impl.antó el. cu1tivo en a.1-

gunas .Eincas y haciendas de TUxtepec por l.as canpaf\Ías extranjeras. A par

tir de 1909 se trató de pr"O'tD'Ver su siembra en el. distrito de Putl.a. pen

sando que sus terrenos eran particul.armente buenos para este cul.tivo. 129 

No se registr6 ninguna producción de hul.e o caucho en oaxaca para 1873; sin 

embargo. para 1896. se producía1\7.738 kilos (con va1or de $6.490); para 1905 

se produjo 10.124 ki1os (con va1or de $20.167). siendo 1as regiones produc

toras en orden de importancia: Tuxtepec, Juqui1a y Choa.pan. 1 30 

Otros productos importantes para oaxaca durante ei porf'iriato fueron 

e1 cacao. arroz. ai'1i1, y se trató de impuisar a1 henequén; además hubo un 

intento de poco éxito de impulsar 1a morera de nuevo. o sea 1a sericultura. 

Habiendo 1legado 1os f'errocarri1es a oaxaca, e1 estado se inf'undi6 de gran 

entusiasmo con respecto a su porvenir agríco1a. 

A petición de 1a Secretaría de Fc:mento. e1 Gobierno de1 Estado trató 

de estimular e1 cultivo de 1a morera y así pre.mover e1 renacimiento de la 

industria seríco1a que había tenido mucha. importancia en 1a época colonial; 

se creó una Junta Centra.1 sobre 1a morera. 1 3 1 E1 Gobierno del Estado también 

trat6 de impu1sar a1 henequén en los distritos de Teotit1án y Tehuantepec; 1a 
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Secretaría de Fcme:"lto entregó al est.:ido 3 .. ocx:> hij~elos :: .. aídos de Yuca'Cán. 

para distri~~~ión en Oaxaca. 132 Es~e tipo Ce en~usiasmo a que referimos arri

ba se expresa c1aramente en el siguiente articul.o pub!.icado en 190::.l en e1 

oerióelico oaxaquei1o. El. Correo del Sur: 

El rico hcnequen que hasta hace poco se consideraba cano exc1usiva de 
· ••• Yucatán dentro de poco será cc:unbién un elemento más de riqueza 
para el. Estado de Oaxaca. si. cc:mo l.o creemos. nuestros hombres de 
empresa fijan su atención en las prcx::luctivas regiones de ?o:=hutla 
donde ha sido ~nsayado su cul.~ivo prcx:iuciendo los má.s Favorables re
su1tados. 
En Apango. perteneciente a Pochutl.a l.abora en la agrieul.tura desde 
hace a1gunos afies. el. rico capital.ista de Hambu..-go D. Martín Steken 
en Wlión del. Sr. don Ra.f'ael. Lorenzo y Barreta quienes animados por 
l.a fertil.idad de aquel.l.as ensayaron el cul.tivo de maguey para explo
tar la f'ibra sembrando al ef'ccto 30.000 plantas. cJ.lgLU"las de las cua
les .fueron tarídas ex pro.fe::.o de Yucatán. De est:o hará tres ai'ios 
próximamente. Los resultados obtenidos has~a la f'echa no pueden ser 
más halagadores, pues que de ese sembrado se pucdcn sacar 15,000 
plantas pequei"la.s para las subsiguientes plantaciones •••• 
Si a es~o se agrega que el arroz se produt..-e f'avorablemcntt:> cano 
sucedió con un ensayo hecho en la Hacienda "Paso del Negro", vere
mos dentro de pc:x:o y con hcmbres emprender..lo!"Cs progresar aquella 
región costei'ia. 133 

Con respecto a la prcx::lucción de estos cultivos se pueden ofrecer los siguien-

tes datos para apreciar su desarrollo durante el porif'irato. La primera pro

ducción de henequén se notó en 1900 con 400 kilos cantidad que aumentó .:J. 

7,900 kilos en 1906. no disp:::miendo de datos para 1910. El af'lil, prcx:lucto 

principal.mente del Ist:J"oc>, tuvo una vida azarosa, produciendo 34,510 kg. en 

1892, llegando a una alta de 62,363 kg. en 1894 para bajar después a 9,504 

kg. en 1896 y para la primera década <1e nuestro siglo, fluctuar entre 4,209 

en 1905 y 26,749 en 1903. La producción de arroz parecía que iba en aumento 

para ~nediados de la d~ada de 1890 alca.nzanc!o una producción de 400,000 kq. 

para estabilizarse después entre 130,000 y 280,000 kg. La producción de cacao 

también parecía despegarse en el mismo pei~icxlo llegando a 27 ,495 kg. en 1 896 

para bajar en 1u primera década del siglo veinte a un volu:men qu0 f'1uctuab:::l 

entre 2 y 4 :ni1 kilos. 1 34 
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El. Istmo. 

Al.gunos instantes después f'ranqueamos e1 paso de Lachivel.a y de inme
diato ccmenzamos a bajar por l.a vertiente meridional. de l.a montaña. 
El. pasaje entonces cambia de aspecto cano por encanto: 1a vista se 
detiene a 1a vez en l.as sel.vas. en 1as co1inas l.ejanas, en 1os val1es 
cubiertos de lx>sques. en l.os roquerios a pique. revestidos de l.os 
col.ores más cálidos. cuyos cuadros se mezcl.an y confunden. perdién
dose y reencontrándose en distintos puntos de vista. cada vez más 
nuevos. a medida que se desciende hacia 1a l.l.anura. Estos val.les re
tirados, estas scmbras f'rondosas, estas aguas vivas que aparecen a 
veces suspendidas en cascada sobre una roca vertica1, adornada de 
todas l.as riquezas de 1a natura1eza .... 135 

Así describió Charl.es Brasseur en 1 860, parte de su viaje a través del. 

Ist:mct de Tehuantepec; su libro es un el.agio constante, escrito exquisitamente, 

a las bel.l.ezas de 1a región. Las riquezas del. Istmo eran concx:idas de todos 

y en 1a época col.onial. había vivido una prosperidad que había decaído con 1a 

L-idependencia. Ahora. con l.a prc:mesa de un ferrocarril. que atravesaría el. 

Istmo y da.ría sal.ida a sus porductos. se esperaba un nuevo auge de l.a región. 

Se creía que l.as posibilidades econémicas de los distritos de Tehuantepec y 

Juchitán no tenían l.ímites. En 1905. haciendo un reporte sobre el. avance de 

l.as obras del. ferrocarril. y l.os puertos. El. Mundo Ilustrado cantó las gl.orias 

del. Istmo: 

LOs productos natural.es y l.os recursos del. istmo son numerosos y va
riados; el. suel.o y el. cl.i.ma se prestan para el. cultivo de maíz. el. 
caf'é. el. cacao. el. tabaeo. el. arroz y la caña de azúcar. Entre una y 
otra sel.va hay l.l.anuras propias para /::t cría de ganado. En los bos
ques hay no sol.amente grandes cantidades de maderas de construcción 
que en l.a época colonial se exportaban a l.a Habana. sino también ma
deras de U>anistería. pal.o de tinte y árbol.es que producen preciosas 
ganas. resinas y bál.samos. Se encuentran también pl.antas medicinal.es. 
especias particu1annente vainil.l.a. naranjas y otros frutos tropicales. 
añil.. al.gcx:lón y otras fibras. Abundan las orquídeas y l.as f'l.ores más 
raras y exquisitas. Las aves de corral y especia1mente el. guajolote. 
se ceban notablemente en algunas partes del. ist:rr0. Las abejas que 
puebl.an l.os bosques. producen míel. cera de excel.ente cal.idad. La co
chinil.l.a se ha producido desde tiempo inmemorial en Tehuantepec. 
En varios l.ugares del. istmo se ha abierto con éxitos pozos de pe-
tról.eo y este producto prcmete hacer desarrol.l.ar al.l.Í una industria 
de gran importancia. En diversos puntos se encuentra al.a.bastro y ma.r
rrol.. En l.as l.agunas de l.a parte sur hay inmensos depósitos de sal.. 
Vense ta-nbién manan~ial.es termal.es a que se atribuyen propiedades 
cu!"'ativas. 136 
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En 1907. E1 País. en 1a misma vena,~vanagl.oriaba de l.as maravil.l.as del. :Istmo, 

diciendo que su tabac:o era superior a.1 de CUba y su cacao, mejor que e1. de 

Guayaquil.. 1 37 

De todas maneras, debido a l.a visión ht.nbol.dtiana del. Istmo, siempre 

había despertado el. interés de extranjeros y nacional.es; ya habíamos visto 

el. intento f'rcincés de col.onización en 1828. Posteri.onnente l.a cél.ebre Casa 

Jecker, Torre y cía. había desl.indado varios te~ del. Istmo de Tehuan

tepec, que había obtenido del. Presidente Cc:ncnf'ort para col.oniza.r al. Isono; 

esta concesión f'ue decl.arada caducada en 1882. Según Bu1nes, el. Lic. Fran

cisco Leonardo Fortui'lo consiguió l.os pl.anos de l.os terrenos desl.indack:>s, 

y .fonnó W1 sindicato son "siete poderosos .funcionarios" con tal. de construir 

el. f'erroca.rri1. y l.uego, habiendo adquirido l.os terrenos en vil. precio del. 

gobierno, venderlos a1 capital. extranjero en precios al.tos para l.a producción 

de cafta y otros Erutos tropical.es. Y así se hizo; antes de que terminara J.a 

construcción del. f'errcx:a:rril., ya se estat>M.vendiendo l.os terrenos. Sin em

bargo, a pesar de l.a. f"erac:idad de l.as tierras vendidas, los que habían fW1-

dado l.os ingenios se dieron cuenta de que habían hecho ma.1 negocio; l.a preci

pitación pl.uvia1 del. Istmo era irregul.ar y menor que en M:>rel.os; además e1 

CU1tivo de cafta en pl.antaciones grandes requería de irrigación. 10 que no 

sabían 1as compaf'lÍ.as extranjeras. 1 3 8 

No obstante. l.a historia de Bul.nes, quien siempre tendía a exagerar.~"'° 

no detuvo en 10 más mínimo a l.as compaflías extranjeras interesadas en ex

p1otar 1as tierras del. Istmo. A l.o l.argo del. tendido del. Ferrocarril. Nacional. 

de Tehuantepec, y después, a 1as oril.l.as del. Ferrocarril. Panamericano, SUl"'

gieron 1as haciendas y f"incas dedicadas a 1a producción de CUl.tivos tropica1es. 

tradiciona1es y a l.a ganadería. Surgieron en l.a ciudad de México una media do

cena de canpaf1ías. con sucursal.es en l.os estados. para f"anentar el. desa.rro11o 

del. Sur de 1a Repúbl.ica. Estas ccmpaí'1Ías canpraron 1as tierras en enormes 
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extensiones y sutxtividas y preparadas para e1 riego. ahora sí, 1~s ven

dieron a precio de oro. de $5 a $25 e1 acre a empresas norteamericanas.139 

De acuerdo con Kaergcr, después de 1a concesión a Pearson para e1 reha

bi1itamiento de1 .ferroc:arri1 y constrUCCión de 1os puertos, ''1os norteameri

canos 11egaron en masa y p1antaron en 1os úitinDs ai'ios mi11ones de arbustos 

de caf'é en 1as 1aderas más bajas de 1as cadenas llDrttai'losas que rodean e1 

ist:mo.••140 El. interés norteamericano para cu1tivar 1a región tenia dos razo

nes Eundamental.es: siempre había sido 1.Dla zona de interés especial.. estraté

gica, para 1a seguridad norteamericana. y si ya e1 f"errocarri1 estaba en ma

nos ing1esas. mínimamente 1as tierras circ\D'ldantes debían estar en manos nor

teamericanas, si era JX>Sib1e; y en segundo 1ugar, con 1a construcción de 1os 

puertos y .ferrcx:arri1~hacía sunamente .fáci1 y barato e1 transporte de estos 

productos tropical.es que tanta demanda tenían en e1 mercado de 1os E.U. 

En 1 899. E1 Imparcial. i.nf'onnó sobre 1a Eormac:ión de una cc:mpañía en 

Chicago para invertir en l.a~ricul.tura del. IstnD. La Tehuantepec Mutua1 Pl.an

ters Co. sembró 810 hs .. de cai'\a, otras de tanate y pl.átano y 570 hs. de na

ranjas. Fonnando el. naranja1 más grande del.. país .. Para 1904, l.a misma canpa

f'lía embarcaba jitanates a l.os Estados Unidos por carros enteros de f'erroca

rril., además de sus productos ya mencionados. 1 4 1 

La Ubero P1antation Co. que se establ.eció próxima a 1a estación Ubero, 

cerca de los 1ímites con Veracruz, de1 Ferrcx:arri1 Nacional. de Tehuantepec. 

Fue uno de 1os negcx::ios de hul.e más importantes .. Esta ccmpai'1ía de Boston 

tenía un capital. de $250,CXX) dó1ares invertidos en el. Istmo y tcmó un inte

rés ¡xx:o usual en 1a agricu1tura mexicana. En 1901. of'reció al. gobierno 1a 

donación de 100 hs. con va.l.or de $500. para ~ se insta1ara una Institución 

.Agríco1a Experimental. en el. Isono. sobre l.a 1ínea de1 Ferrocarril.,dedicadn. 

al. mejoramiento de 1a agricu1tura de esta región. de que todas 1as empresas 

y agricultores individua.les pcxlrian aprovechar. En esta carta. se cementaba 
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que varias empresas estaban real.izando ensayos de dif'ercntes tipos de cu1-

tivos en el Istmo, con dif'crentes scmil.l.as y técnicas, sobre todo en hu1e 

y pii'la, que esta inf'onnación debía estar disponible para todos, a través de 

a1 publ.icación de un bol.etín. 142 No se sabe si f'ue establ.ecida esta insti

-cución o no. De 10 que sí hay noticia, es que durante l.a revolución en 1912, 

l.a Ubero se quejaba ante el. Gobierno del. Estado de Oaxaca, a través de 1a 

E)nbajada, de que la violencia en el. Istmo no l.e permitía conseguir trabaja

dores y estaba en duda. si podría seguir operando.143 

Un negocio que adquirió mucha f'a-na fue 1a Hacienda del. Corte en Guichi

covi que pertenecía a una ccma.pi'lía residente en Mil.wüukee, Wisconsin conocida 

cerno l.a Isthmus PJ.antation Association. Fue establecida en 1899: para 1901 ya 

tenia 200,000 cafetos, 45,000 árbol.es de hule, 25,000 árbol.es de vainil.l.a y 

28,<X>O árbol.es de cacao, teniendo 1a cía. 4.0CXJ hs. pero no todas estaban 

bajo cu1.tivaci6n. En 1901. e1 gerente de1 negocio en e1 Istmo era el. Sr. 

Cecil.io Oest. 144 

La Hacienda de1 Corte f'ue sef'lal.ado en 1906 ccmo un negocio ejempl.ar 

por el. peri6d.ico de oposición. E1 Bien Púb1ico. "ejemp1o que debe imitar e1 

Sr. Emil.io Pimente1 y 1os negreros de Va1.1e Nacional. 11 En 1a hacienda había 

más de cien casas en buenas condiciones para 1os trabajadores y sus Eami1ias; 

una maquinaria para serrar madera para l.a pobl.ación y bai'ios de regadera para 

1os empl.eados. Además. se había construido una exce1ente escue1a dotad& de 

m:>bi1iario. para 1os hijos de 1os trabajadores pero ~l. gerente muy estimado 

de1 negocio. e1 Sr. Oest. había tenido dificu1tad en conseguir un proEesor. 

ofreciendo dar de su bo1.si11o un sobresue1do de 30 pesos. pero e1 je.fe po1í

tico de1 distrito. e1 Sr. Fernando de Gyves. no había ayudado en prestar1es 

un pro.fesor. La hacienda también tenía má:::; de 5 mi1 aves de corral.. y se 

dedicaban sobre todo al. cu1tivo de1 caEé y de1 hu1e. EJ. Sr. Oest contaba 

con un botiquín de medicinas para sus trabajadores. Este periód.ico. que tan-
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UlS veces denunciaba 1os abusos de Va11e Nacional daba un ap1auso a1 Sr. 

Oest y l.a Hacienda del. corte. que estaba "muy distante de pertenecer a esa 

canal.1a de negreros que vilmente expl.otan a nuestros humil.des jornaleros, 

ignorados en absol.uto por nuestro gobernante ••• ••145 

La Producción Agrico1a Tradicional.. 

Tanto en l.os terrenos ccmuna1es de canún repartimiento can:> en l.as ha

ciendas que hem::>s 11.amado tradiciona1es, cerno en1as f'incas porf'irianas, se 

practica.l:>a1. l.a siembra de l.os cul.tivos tradícional.es de oaxaca, sobre todo 

de consU'h:> a1i..rncnticio,cano : maíz., f'rijol., trigo, garbanz.O, papa, chil.e ver

de, chil.e seco, higueril.l.a, chía, maguey y otros. sobre l.a producción de estos 

cul.tivos, entre 1892 y 1906 cuando tenemos l.os datos de l.os Anuarios Estac1ís

~· l.a tendencia genera1 seguía l.a misma de l.os cul.tivos tropica1es: un 

auncnto gencra1 a medaidos de l.a década de 1 890, para después bajar y esta

bil.izarse rel.ativamente para 1903 -<>6. 

No obstante l.a interesante crítica que hace John Coatsworth a l.as ~ 

cll.sticas Econáni.cas del. Porf'iriato>que pub1icó el Colegio de México, en cuan

to a su afinnación de que mientras aunentaba. 1a producción de cu1tivos tropi

caies de ex¡x>rtación, bajaban 1os cultivos tradiciona1es, tanto que se tenían 

que importar 1os elementos básicos de 1a dieta mexicana, 1a situación de Oaxa

ca tiende a apoyar las observaciones de los investigadores de El Colegio de 

México, 1 46 con 1a sa1vedad del auge agrícola que hen"Os detectado para media

dos de la década de 1 890 .. 

E1 maíz arrojó una producción de 995, 043 hectolitros en 1 892 para 11e

gar a un máximo de 1 ,663,063 hl.. en 1894 para bajar a 985,252 h1. en 1906. 

La prod.ucción estata1 de f'rijo1 tuvo un ccmportamiento semejante empezando 

en 1892 con 42,775 h1., un máxim:> de 132,881 hl. .. en 1895 para bajar a 34,093 

hl. .. en 1906 .. E1 trigo tuvo una producción de 3,921 ,684 kilos en 1892 y alean-
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zó la c::.f'ra dP 3,...:.07,374 kg. en 1894 para entrando en nuestro sig1o E'.luctuar 

entre 1 :ni1ló:-. y 22" mi110nQS Ce i<::il.os, l.evantando W'la cosecha. de 2.449,147 

k-:_;. en 1906. La p:"OducciÓ!l de papa cavó a l.a tercera parte entre 1892 y 1906, 

mientras que el. chil.e seco y el. chil.e vc!'"'de subieron a mediados de la déc.:ida 

de 1890 para caer a relarivamente J.a misma producción de 1892 para 1906. Un 

producto eminentemente oaxaquef'lo, el. mezcal., cayÓ vertiginosamente, debido 

a razones que ignoramos, habiéndose porducido en 1892,83,142 hl.. y en 1906, 

4,678 hL 147 

Con respecto a la distribución por distritos de l.a prod.ucción tradicio

nal. durante el. porf'iriato, es dif'ícil. ver una tendencia general. muy marcada 

por l.o irregular de la p!"'Od.ucción, debido a problemas climáticos y pl.agas 

que atacaban f'recuen1:ernente a los cultivos. Sin embargo, pa.receria que los 

distritos de producción tradicional. mantenían su f'uerza en cuanto a l.a pro

ducción de maL:: y f'ri io.l., pcw lo mínimo. Teposcolul.a, Ejutl.a y Zima.tl.án se

guían siendo productores importantes de maíz a través de too.o el pericx:lo; 

a.l.gunos distritos aumentaron sensiblemente su prodUL--ción de maíz los que 

f'ueron Huajuapan, Ju:¡uil.3. Juchitá.n y Nochixt::l.án. Los distritos que hemos 

citado de desarro1lo porf'iriano incrementaron en general. su producción de 

maíz y f'rijol, pero probablemente debido a sus necesidades intcnla.S por el. 

aumento notable de su población en esta época. En cuanto a la producción de 

Frijol., en 1892 l.os prcx::lucLOre$ ür.¡:x::>I ... tantes eran CUicat:1án, Jamiltepec::, Tla

colul.a e Ixtl.án. 148 Así la producción tradicional tendía a suFrir fl'Y:"ntc al. 

crecimiento de las prcx::luccioncs tropicales y semitropica1es. 

La Ganadería. 

casi en todas 1.as regic:'les del estado se encontraba. 1.a ganadería; sin 

embargo. l.as !"cgiones más .importantes eran Jamil.t:epec, el Istmo y Tuxtepec 

para ganado mayor y 1a Mixt:eca, 1.a Sie!"·ra Juá.rez y 1os Val.les Centrales para 
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c1 menor Cesto no quiere decir que en estas regiones no había ganado de ott"CJ 

tipo). En el. sigl.o XVIII. el. ganado menor de 1a Mixt:eca. sobre todo caprino. 

tuvo muc::ha importancia por el. sebo.. Eran haciendas fl.otantes de ganado menor 

que s~uían una ruta establ.ecida; con 1a Independencia. parecía entrar en de

cadencia este negocio en l.a Mi.xteca en parte por l.a producción industrial. de 

l.a cera .. Siguió el. ganado ovejuno en muchas part:es de l.a Mi.xteca Al.ta, sobre 

todo Teposcol.ul.a y Coixtl.ahuaca.149 

No obstante, según Martinez Gracida, l.a ganadería mayor y nenor siguió 

teniendo una importancia básica para 1a econcnú.a de l.a Mixteca. La Costa Chi

ca de Oaxaca fue una regi6n donde l.a ganadería mayor mantuvo su impartancia 

desde l.a épcca co1onia1 hastaJe incl.uyendo,el. porfiriato; siendo mandado el. 

ganad.o vacuno y cabal.l.ar de l.a Costa a l.os mercados de T1axiaco y Guerrero .. 15° 

Tayl.or aseguró que l.a cría de ganado .fue una actividad fundament:al. en 

muchas de l.as haciendas col.oniaJ..es de l.os Va1l.es Central.es; incl.usive algunas 

habia surgido de concesiones rea1es de cría de ganado: t:al. Eue el caso de 

xaagá en Mit:la. san Sa.rt:olo y Sant:o Dcmingo Buenavista. Post:erionnent:e estas 

estancias se vol.vieron haciendas de labores agrícolas y de cría de ganado.151 

En su estudio sobre Oaxaca en 1901 • South"'°rth mencionó que la cría de 

ganado se llevaba a cabo con bast:ante éxito en la mayoría de los distritos: 

según él. estaba Ele.reciente en Etla. Nochixtlán, Jarnil.tepec, Juxtl.ahuaca. 

Huajuapan, Ixtl.án, Juchitán, Tehuantepec, Juquila, Miahuatl.án, Pochutl.a, 

Vill.a Al.ta, etc.152 Particul.armente destacado durante el. ¡x:>rFiriato era l.a 

cría de ganado en TUxtepcc y Juchitan. En este úl.timo distrito, en los muni

cipios de Ixhuatán, Nil.t:epec, Ixt:a1tepec y Tapanatepec habían grandes hacien

das y ranchos dedicad.os a l.a cría de ganado mayor, sobre todo,y menor. Aun

que había gran cantidad_ de ranchos dedicados a estas actividades, las ma

yores haciendas dedicadas a 1.a cría de ganado vacuno eran: en ::txhuatán, Las 

eonchitas (1,225 hs.), Xocoapa. (1,225 hs.), La Isl.a (1,755 hs.) y Poxo San 
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Juan (, .600 hs. l; en lli1tepec. Cerro Venado (1 .500 hs.), E1 Rob1e (1 ,500 hs. l, 

Los Organos C3. 174 hs .. ). San Juan Viejo (4.0CXJ hs .. ). San Vicente Choco1ate 

(4.CXX> hs .. ). etc.; en Ixta1tepec. La Chivel.a (29.CXX> hs .. ); en Tapanatepcc, 

GUada1upe (4,049 hs.), Santa Efigenia (4,049 hs.), E1 caoba (1,0CX> hs.), San

ta Bárbara (1.5CXJ hs .. ). y San Vicente (2.090 hs.) .. 153 La lista sería muy l.ar

ga para incluir ccmpleta. nada más queríamos dar estos ejemplo para demos

trar 1.c=. importancia de estas haciendas y ranchos (que ni hemos listado) en 

este distrito. 

A pesar de La difusión de la ganadería en Oaxaca no se canparaba con 

el desarrollo de esta actividad econémica en otros estados de la Repúbl.ica. 

en el. Centro o en el Norte. Para principios de sigl.o. el. minero de ganado 

per capita en la entidad estaba bastante bajo. Según Garner. aunque la cría 

de ganado tenía importancia para los mercados regionales de oaxaca. 1a pobl.a

ción ganader .. ,. del. estado Fue sólo 3. 7% de l.a nacional., muy lejos de l.os ix>r

cen'Ca.,jes de. JX>r ejempl.o. Jal.isco con 10%. Chihuahua con 8% y Michoacán con 

7.4%.154 

Los únicos datos concretos que tenemos con respecto a la ganadería 

vienen de un expediente de1 AGEO; e1 Gobernador pidió informes sobre este 

ram:> a 1os jef'es políticos para e1 ailo 1902~3; 1 55 desgraciad.amente no tene

mos datos para c1 f'in de nuestro peric:xio para hacer la canparación y obser-

var su desarrollo. Lo que resulta claro del cuadro de los 16 distritos que 

contestaron l.a petición de1 gobierno (que incluimos en los anexos) son las 

regiones que se dedicaron a cierto tipo de ganadería. Para el gana.do vacuno. 

el. Isuro. sobre tod.o Juchitán. que tenía el. mayor minero del estado, y l.a 

Costa Olica. ,Jamiltepec. Juquil.a. y Twctepec. Sil.acayoapan apareció cano un 

distrito de l.a f-tixteca con f'ucrte dedicación al. ganado vacuno. pero también 

considerable para el ganado menor ya que t:enía el. segundo lugar en ganado 

1.ana.r y cabrío. En cuanto al ganado cabal.1ar. otra vez l.a Costa tenía f'uert:e 
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participación en Jami1tepec y Juquila seguido otra vez por Juchitán y Tuxte

pec. Una vez más. el mayor desarrollo econém.ico y de l.a econcmía ccmercial.. 

se notaba el. prevalecimiento de ganado mayor. En cuanto al. ganado muiar. tan 

esencia1 para el transporte y comercio, una vez más la Costa sobresa1ió. 

Ahora bien, con respecto a1 ganado menor 1a Mixteca mantenía su predo

minancia que venía desde l.a é¡:xx::a colonial... La importancia de Nochixtlán f'ue 

innegable en cuanto al.. lanar y cabrío. seguido par Sil.acayoa.pan; siguiendo 

en importancia Ocotl.án, Coixtl.ahuaca, Jamiltepec y T1axiaco .. La inf'ormación 

acerca del ganado porcino parece muy baja y sorprende el hecho de que en va

rios distritos no se reix>rtaban. Uno tiende a pE!nsar que dejaba a1go que de

sear l.a recopilación de esta inE'ormación. o que l.a gente era renuente a ad

mitir la posesión de puercos para que, ta1 vez, no f"ueran tasados .. 1 56 

La Peguef'la Propiedad y los Ranchos. 

Desgraciadamente, sobre este tema tan importante no había mucha inf'or

mación; a 1os estadistas por.f'iris'CaS más 1es interesaba 1a gran propiedad .. Se 

ha podido presentar un re1ato bastante ccmp1eto de 1a agricu1tura anterior 

porque e1 Gobierno de1 Estado so1ici taba. con Frecuencia in.f'onnes de 1os je.f'es 

po1íticos sobre "haciendas y .fincas de importancia" pero nunca se ha encontra

do un expediente en que se había pedido inf'onnes sobre ranchos y pequef1.as 

propiedades .. Sin embargo. se puede 11egar a 1a conc1usión de que aunque ha

bía muchos menos in.f'onnación. era c1aro que 1a pequei'la propiedad y los ran

chos iban en aumento durante e1 por.f'iriato .. 

Como mencionamos arriba. en 1os Inf'ormes de los Je.f'es Políticos de 1912. 

se registraba 450 propiedad.es de importancia. muchas de las cua1es ni remota

mente rxxtrían caJ.i.ficarse cano haciendas .. Sin embargo. en varios de esos in

.formes. 1os je.fes políticos no incluían 1a extensión en hectáreas (e .. g .. TUx-

tepec) y otros distritos esencial.es para 1a pequei'la propiedad como Jami1te-
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pee no contestaron. carios Sánchez hizo un desgl.ose de l.as haciendas que enu

meró Southworth para Oaxac::a en 1910 que se distribuyeron así:1 57 

1 a 100 hs. 
101 a 1000 hs. 
1001 a 5000 hs. 
5001 a 10,000 hs. 
10.001 a más 
Extensión sin especificar 

Tota:l 

27 propiedades 
90 " 
54 
12 
17 
10 

210 " 

En este desg1ose, minirncsnentc más que l.a mitad no seria considerado haciendas 

JXJr l.a mayoría de autores, son más bien mediana y pequef'la propiedades. Con 

repecto a 1os ranchos, referimos a1 cuadro incl.UÍdo en 1os anexos, que pro

porciona e1 número de ranchos par distrito en 1903 y 1910; en ténni.nos gene

ra1es da una idea del. aunento de ranchos entre estos af'los • .Pero otra vez, 

estas cifras s:an con.E'usas: l.a Puente de 1903 es el. Anuario Estadistico de 

Pef\a.f'ie1, que por dar 1.D'l ejenpl.o, en Fbchutl.a anotó sól.o 3 ranchos, hecho 

que nos infonna que no contaba l.os caf'eta1es cano ranchos. Sin embargo. l.a 

Euente para 1910, que: es 1.a Di.visión Territoria1, l.istó 41 ranchos en POchu.

tia, ciertamente contando a1gunos cafetal.es. La diferencia en ranchos para el. 

distrito de Huajuapan, de 54 a 216, fue rm.iy grande e igual. situación existía 

para Ju::hitán; ambos f'ueron distrito conocidos Por el. a1to núnero de sus ran

chos,pero sería muy extrai'lo que habían crecido tanto en tan pcx:os ai'ios. Evi

dentemente ambas f'uentes estaban uti1i~ criterios distintos; de todas ma

neras e1 atinente genera1 de 232 ranchos era más creíb1e e importante para un 

espacio de 7 anos. 
Los ranchos también tenían sus orígenes en 1a C01onia. habiendo existi

do "1abores" agríco1as y también ganaderas; siendo un e1emento básico de 1a 

econanía c:o1onia1. 1 5B Hemos visto a través de1 estudio de Pastor sobre 1a 

l.fi.xteca. e1proceso que é1. 11.am::S 1.a privatización de l.as tierras. que parecia 

ir en 1a dirección de l.a creación tanto de ranchos caro de minifundios. A pe

sar de l.a extensión y permanencia de l.as propiedades c:cmunal.es. desde el. si-
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gl.o XVIII. l.a pequeña propiedad era ccmún y aceptada en casi todas l.as re

giones del. estado. Después de l.a Ley Lerdo. en l.os Va1l.es Centra1es y en l.a 

Mixteca tuvo una importancia f'unda.-nental.. Precisamente en l.as regiones donde 

se ha detectado e1 surgimiento de Wl desarrol..l.o econémico porf'irista y de una 

hacienda porf'iriana. habían indicaciones de Wl crecimiento Fuerte de pequef'la.s 

y medianas propiedades junto con l.as propiedades grandes; esto f'ue evidente 

en TUxtepec. Ju=hitán. Pcx:hutia y Jamil.tepec. 

Cassidy también reconoció el. crecimiento de l.a pequei'1a propiedad priva-

da. en Oaxac:a para f'ines de1 sigl.o pasado y principios de éste. El. consideró: 

La actividad económica de l.os ~inos es ref'l.ejado en el. desarrol.l.o 
de l.a propiedad privada. l.a cua1 se encontraba JlUJy avanzada para l.a 
é¡:xx:a de l.a R'eE'onna. y casi ccmpl.etit. en l..os muy pobl.ados Val.l.es Cen
tral.es .. Una ciase media de pequeflos propietarios. cc:mparabl.es ta1 vez 
con l.os rancheros del. Norte. existía en l.os puebl.os. aunque no condu
jo a una jerarquización de l.a sociedad porque l.a ¡xx:a riqueza que ha
bía raras veces se heredaba. Las tradiciones social.es daban l.ugar a 
1a disipación de riquezas dentro de l.a ccnamidad misma. Una vez más. 
en l.a ausencia de prinDgenitura. l.as f"ami.l.ias (un .Factor importante 
en l.a ac::unul..ac:ión) f'orzaban 1a división eventua.1 de propiedades. La 
existencia de minif'undios ya estaba más evidente a f'ines de siglo. 159 

Así era inequí.v.:x::o el. avance de l.a propiedad privada, tanto grande cano me

diana y pcquefta. para principios de nuestro sigl.o. Ahora bien, esto no signi

f'icaba que todo el. mundo se dedicaba. a la agrieultura canercia.l.; muchos de 

1os minif'tmdios f'ueron de subsistencia; no obstante, muchas de las pequei'tas 

propiedades se dedicaban a 1a producción de produ::t:os de exportación, ccmo 

en el caso de l.os ca.fetal.es menores. Pero esto f'ue un proceso l.ento en Oaxa

ca. un estado que no podenDs ol.vidar, tenía un supervivencia considerable de 

1as propiedades canuna.l.es. 

Lo que sí se JX)dri.a asentar aquí,, reconociendo 1a necesidad de W1 est~ 

di.o a Eondo de l.a situación, es cano otros estudios recientes han encontrado 

una importancia E'undamenta1 de l.os rancheros para la agricultura ¡:x:>rE'irista, 

y ¡:::iosterionnente catD actores en l.a revolución: ¡x>r ejenpl.o los estudios de 

Schryer sobre Hida.1go y Jacobs sobre Guerrero. 1601os rancheros de oaxaca de-
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bían haber sido más importantes que esperamos. Por ejemp1o. en dos regiones 

donde surgieron 1evantamiento maderistas que posterionrente se unieron a 1a 

l.ucha carrancista. Jamil.tepec y TUxtepec. l.a pobl.ación ranchera era signif'i

cante. La Mixteca que también participé activamente en l.a revol.ución. tenia 

una pobl.ación ranchera también importante; de estos datos podríamos encon

trar una mínima correl.ación entre l.as regiones rancheras. el. desarrol.l.o eco-

némico y l.a actividad revol.ucionaria. 

Condiciones de Trabajo en l.as Haciendas. 

En l.a discusión anterior. se ha visto ya a1go con respecto a l.as condi

ciones de trabajo ref'erente a l.a producción tabaca1era de TUxtepec. l.os co

l.anos de Choapan, l.os C01lWleros de IXtl.án, l.os peones de Juchitán y l.os te

rrazgueros del. caFé. Sin embargo, rcsu1ta ser un tema di.fícil. de tratar por

que l.a inf'onnación está dispersa y heterogénea. 

Sobresaiían dos puntos importantes: un avance muy l.ento en l.a f'onnación 

de un prol.etariado agricol.a, dependiente sol.amente de su jorna1, y con excep

ción de 1os enganchados de Tuxtepec. l.a poca dif'usión de1 peón acasil.1ado en 

oaxaca. Por otro 1ado. un anál.isis de l.os jornaies tendía a apoyar 1a af'ir

maci6n de que en l.as regiones de producción tradicional. y antiguas haciendas, 

e1 jorna1 era más bajo que en 1as regiones de cu1tivos tropica1es y haciendas 

y f'incas más recientes, donde el. jorna1 tendía a ser más a1to. Los Informes 

de l.os Jef'es Po1íticos de 1908 demostraron esto y cabria sei'la.1ar que 1as mu

jeres gana":>an aproximadamente l.a mitad de1 jorna1 de1 hcmbre. 1 6 1 

Centro 
Ejutl.a 
Etl.a 

~~~pan 
Miahuat:l.án 
Ncx:hixt: l.án 
Ck:otl.án 

50 c. 
31-40 c. 
25-50 c. 
31 c. 
38 c. 
31 c. 
25 c. 
31-50 c. 

Sil.acayoapan 
Teposcol.u1a 
T1acol.u1a 
Tl.axiaco 
Vil.l.a A1ta 
Yautepcc 
Zimatl.án 

25-37 c. 
15-25 c. 
31-37 c. 
25 c. 
37.25 c. 
37 c. 
38 c. 



CUicatlán 
Choapan 
Jantilcepec 
Juchi"::á.:i 
Juquila 

62 c. 
25-50 c. 
31 c. 
75 c. 
37-50 c. 
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Pochutla 
Putl.a 
Tehuantepec 

Teotitlán 
'n.txtepec 

25-50 c. 
25-1 .00 c. 
25-75 c. (Salina 
cruz 1 .00) 
so c. 
75 c. 

Junto con la presentación de esos jornales. los jeFes poiíticos expli

caban que muchos de l.os que'~rcibían eran ccmuneros qui.enes temporal.mente 
~ 

iban a traba.ajar en 1as Fincas y haciendas. La condición más general. del esta-

do. tanto en las haciendas de cultivos tradicionales cano cane.rciales. era el. 

terrazgo. una Fonna de arrendamiento tradicional.. Con l.a cesión de una par-

cela ,)Or parte del propietario. el. campesino pagaba. con un parte de su cose

cha, l.a quinta (el. partido). l.a tercera o l.a mitad (el mediero) parte. Ha

bía además, otros privilegios del terrazguero cc::mo pastar su ganado en terre-

nos de la hacienda y obligaciones como la Faena, trabajar dos horas los do-

mingos en obras y el aseo de la hacienda. Estas condiciones variaban de re

gión en !"'eg¡ón y de hacienda en hacienda. 

En una ponencia muy interesante p:::>r su aná1isis conparativo. Héctor 

Ma.rtínez C'Qllparó 1as condiciones de trabajo en dos regiones del estado: una. 

Ocot1án, distrito tradiciona1 de los Valles Centrales. y la otra. Juquila, 

distrito de desarrollo porf'irista. en la Costa Chica, en base a inf'onnación 

pro¡:::>0.rcionada pcr 1os Inf'onnes de los Jef'es Políticos de 1912. 162 

En el distrito de Ocotlán había 10 haciendas de los cuales recibió in-

Formación de 9; eran relativamente pequei'Ias y medianas teniendo extensiones 

entre 100 y 1 ,400 hs. Eran haciendas antiguas cuyas orígenes se rastreaban 

desde la Colonia y muchas de ellas, durante el porf'iriato, eran propiedades 

de integrantes sobresal.ientes de la oligarquía oaxaqueila: los Mi.miaga y ca

macho. los Baigts y los Trápaga Tejada. Los cultivos a que se dedicaban estas 

haciendas tradicionales eran: maíz, f'rijol, trigo, garbanzo, maguey; en 6 ha

cie~Cuz se cultivaban sólo Fijol y maíz. mientras que en dos otras había cul

tivo Ce- car1a. 163 
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Los trabajadores por haciendas. peones y medieros, f'l.uc::cuaban entre 10 

y 350.. En l.a Hacienda de Yaxé, había \D'la mina donde trabajaban 1a cuarta 

parte de ias personas radicadas en 1a hacienda mientras en 1a Hacienda de 

santa Rosa tenía necesidad de contratar trabajadores de l.os pueb1os circun

vecinos. Se trabajaba entre 8 y 9 horas diarias, de l.as 6 de 1a ma.i'\ana a l.as 

5 de l.a tarde, con 2 a 3 horas para~a1imentaci.on1 por et cua1 se recibía 

un jozna1 de 25 a SO centavos. dependiendo en l.a hacienda. En una tercera 

parte de 1.as haciendas se exigía l.a f'aena del. domingo .. En cuanto a l.a situa

ción de l.os terrazgueros, tenían que pagar una renta anual de $1 .00 a 9.00 

por uso de tierras Q\E' podría ser pagado en ef'ectivo o en días de trabajo 

dentro de l.a hacienda. Parece que en Claxac:a, el. propietario aportaba muy po

co en térmizx>s de medios de trabajo, teniendO el. terrazguero que proporci.onar 

1.0 necesario para l.a l..abranza, siembra y CU1tivo. Lo que se dividia a l.a mi

tad era l.a cosecha de maíz, y a veces l.a tercera parte del. zaca.te y del. f'ri

jol., al..ll'lC¡UE! esto variaba mucho de hacienda en hacienda .. 

Pc>r l.o genera1, no se acostunbraban contratos escritos sino verbal.es 

entre l.os propietarios y l.os trabajadores, y se apel.aban a l.os usos y costun-

bres de l.a hac:ien::la .. Con respecto a l.os con.f'l.ictos entre 1.0S trabajadores y 

l.os propietarios se mencionaban pcx:os pero C'Cll'l'D sef'1al.Ó e1 autor. estos inf"or

mes provenían de 1a mano de 1os propietarios y nostraban su visión de 1as 

C'Ondiciones de trabajo .. En cuanto a castigos. había dos tipos: expu.1.sión de 

l..a hacienda o su consignación a 1a 1eva. en casos graves para 1as Haciendas 

de San José y 8uenavi.sta .. Entonces, en ese distrito, que se había escogido 

cc:mo representante de 1as regiones tradicionaies. no habían peones acasi11a

dos atados a ia. hac::ienda. por deuJ.as. ni tiendas de raya, sino que predcminaba 

1a aparcería tradicional.. conocido en Oaxaca carD e1 terrazgo. 1 64 

En e1 distrito de Juqui1a. se inf'onnó sobre 1 5 haciendas, que eran i..a 

mayoría de formación. porf'irista. considerando que en 1883 había s610 dos ha-
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ciendas ca.f'eta1eras; se dedicaban a1 cul.tivo de1 café. hu1e, cai'ia y corozo. 

Estas haciendas fl.uc::tuaban entre 130 hs. y 8,500 hs. de extensión y sus pro

pietarios resu1taban ser a1gunos miembros prcminentes de l.a sociedad de 1a 

ciudad de Oaxaca cano Luis Esperón y Francisco Zorril.1a y varios miahuatecos, 

cano herros visto ya en e1 apartado sobre el. caf'é .. Además, en Juquil.a operaban 

dos canpaf\ías extranjeras: l.a Indian Rubber Ltd. de Londres y l.a coruoa. Pl.an

ta.tion eo. de New York, demostrando l.a importancia del. capital. extranjero en 

l.as regiones tropica1es.165 

E1 nlinero de trabajadores en estaS haciendas f'l.uctua.ba entre 6 y 1 8 con 

l.a excepción de l.as Haciendas La Aurora, Virigina. y El. Re.f'ugio l.as cual.es 

ocupaban de 50 a 150 peones diarios. En época de pizca de caEé, se aumentaba 

el. número de peones de 20 a 80, util.izando también rm.ljeres y nif'los .. Los jor

na1es iban de 37i a 50 centavos diarios. resu1tando que se paga.han jorna1es 

más a1 tos en l.os negocios extranjeros y de l.os residentes en l.a ciudad de 

Oaxaca, por l.os cual.es trabajaban general.mente 10 horas diarias. En época 

de pizca. a mujeres y nii'los se pagaban 1 centavo por 1itro de caf'é pizcado. 

Además. se exigía la .faena de dos hora; ci dcmi.ngo por 1a mai'iana. En general.. 

no existían aparceros y había un arrendatario en ia Hacienda de San Raf'ae1. 

quien pagaba su renta con 10 % de su cosecha de caf'é. Sin embargo, en este 

infonne no se mencionó conf'1ictos de trabajo ni contratos escritos ni tien-

das de raya. Se supone que los trabajadores eran libres de deudas y traba

jaban libremente y podrían separarse de 1a hacienda a su gusto.166 No obstan

te, recordamos otra vez que este inf'onre f'ue proporcionado por los propie

tarios y además. arriba se citó a Miguel Barto1crné quien había encontrado 

evidencia de enganche y trabajos .forzados en Juqui1a en f'echas más tempranas .. 

La inf'onnación sobre Juqui1a parecería apoyar 1as tesis C'Ue presentamos 

sobre 1a hacienda porf"iriana en cuanto a su surgimiento, cu1tivos. capita1 

extranjero. ia región, etc. Inclusive. 1a "libertadº mayor de sus trabaja-
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dores apuntaría a rel.a.ciones más cercanas al. capital.iszro. por el. jorna1 más 

alto. su 1ibertad de trOVirni.ento y la ausencia de aparcería. En cambio, o=o
tl.án, con sus cu1tivos. dueitos. condi.ciones de trabajo donde predaninaba 

1a aparcería mantenla rasgos Euertemente tradiciona1es,167y esto a pesar de 

importantes inversiones mineras. 

Ahora bien~ según l.os Informes de 'los Jefes Pol.:í.ticos de 1912, habían 

muy pocos conF1ictos entre l.as haciendas y sus trabajadores. No obstante. si 

uno investiga ios expedientes del. AGEO. se empieza ver mayor cantidad de con

f'l.ictos, aunque cl.aramente seguían pr-edcminando 1os confiictos entre l.os pue

b1os. Habían también conf1ictos entre dos haciendas, y en l.os Val.l.es Centra

l.es, conf'l.ictos par el. uso de aguas. i 68 

Un caso que piodria ser il.ustrativo de un confl.icto en l.os Va1.l.es Cen

tral.es. se suscitó en diciembre de 1906 entre el. Sr .. Ramón Ruiz (uno de ios 

miahuat~os pranovedores del. ca.f'é) y sus aparceros de los sitios de Xitl.ape

hua y Guixe en M.iahuatl..án. E1 conf'l.icto surgió en torno al. intento del. Sr. 

Rui.Z de establ.ecer contratos escritos de aparcería 1os cual.es a1terat>an 1os 

usos y costumbres de 1as rel.aciones de trabajo. Los campesinos protestaron 

ante el. Juez de Distrito, este abuso de 1os usos y costumbres que venían 

desde sus abuelos.169 En el. mism::> distrito en septiembre de 1907, se reavivó 

un confl.ic'to entre 1a Hacienda de San NicoJ.ás y sus terrazgueros, parque l.a 

hacienda trataba, cerno 10 había intentado en 1899, de retirar el. derecho de 

sus trabajadores de pastar su ganado en terrenos de l.a hacienda, conf1icto 

en que parece que el. gobierno apoyó el. derecho de 1os terrazgueros .. 1 70 

Un hecho interesante se subraya aquío tal vez debido a l.a fuerte tra

dición de juristas oaxaquef'\os, 1as ccmunidades indigenas, tanto ccmo 1.os 

campesinos terrazgueros, ut:.i1izaban f"recuentemente la l.ey y 1os abogados en 

su defensa. Se observa esto aquí en estos dos casos, cerno. JX)r ejemplo, en 

e1 caso citado en e1 apar'ta".io sobre el. caf'é. cuando se paró 
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el. intento de Rito Mijangos de adjudicar los terrenos comunales de San Pedro 

POchu1:1a. Habían varios aboga.dos quienes dedicaban a def'ender a 1as canuni

dades y a los campesinos indígenas .. El. caso por excelencia era la mediación 

jurídica que ejercían los Lic. Guillermo Meixueiro y Fidencio Hernández para 

l.os pueblos de l.a Sierra Juárez: y hasta en novienbre de 1907. encontramos 

a1 Lic. Heniández en el. distrito de Ejutl.a def"cndiendo los intereses de los 

campesinos de la Hacienda de Yogana contra el propietario por cuestiones de 

terrenos. 171 La sobrevivencia de las tierras canunaJ.es no se expl.icaná. sin 

asentar esta tendencia a defenderse con los instn.mientos jurídicos dis~ 

nibles. 

En Oaxaca. debido a estas circunstancias. parecía que l.a f"orta1eza del 

indígen..t y su incansable l.ucha F deE'end.er sus tierras y sus derechos. 

contribuían a que l.as condiciones de trabajo en la mayoría de las regiones 

del. estado no l.l.ega'C":3.rl a los extremos abusivos que se encontraban en otros 

estados: por ejemp1o. despojos masivos de tierras y acasi11amiento por deu-

das. 

Por otro lado. 1a región que f"ue la excepción a esta regla. que ta1 

vez presenció los peores abusos del porf"iriato. f'ue Val.le l.laciona1.oaxaca. 

Friedrich Katz preguntó. "Por qué había aparecido en el sur de México a1go 

tan parecdio a1 esclavismo justamente en e1 memento en que en casi toda 

Hispanoamérica ésta había sido abolida o empezaba a disminuir?" E1 mismo 

p1anteó l.Ula serie de respuestas: 

1) Un gran aumento de 1a demanda de prod.uctos tropica1es. íntimamente 
ligado a1 desarro11o de 1os f"errocarri1es y otros medios de canunica
ción que unieron a 1as p1antaciones a los mercados. 
2) La existencia de campesinos desposeídos. no relacionados con las 
haciendas ni absorbidos por 1a naciente industria. que eran muy nu
merosos en e1 centro de México. 
3) La f"a1ta de industria y de minería en e1 sur de México. que pro
piciaba la esclavitud al no haber ccmpetencia por la mano de obra. 
Ccmo vereios luego. en e1 norte de México esa cc:mpetencia debilitó 
el poder de1 hacendado. 
4) Un gobierno fuerte con voluntad para f"anentar este sistema. de n~ 
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esclavitud. El aumento de los ingresos. resultado de 1as inversiones 
extranjeras. sobre todo en ferrocarril.es. f'ortaleció a1 gobierno de 
Díaz. Había f'onnado una fuerza de p:>licía llamada los rura1es. así 
cano un ejército suficientemente fuerte para aplastar 1a resistencia 
y l.os levantamientos de los campesinos (aWlque cerno se vio en 1910. 
incapaz de sof'ocar una revolución a csca1a naciona1). El gobierno de 
Diaz estuvo descaradamente ligado a la esclavización de multitud.es 
de indios yaqu.is y mayas. 
5) El aisl.amiento f'ísisco del sur de México. que facil.itaba el control 
gubernamental y dif'iculta..ba la emigración de trabajadores. 172 

,_~h~ 
Todos,.factores ayudan a explicar l.a insta1ación de1 escl.avismo; pero 

se podría desarrol.l.ar más la segunda. El distrito de TUXtepec estaba p:>bl.ado 

por indígenas chinantecos quienes en parte mantenían sus tierras ccmunal.es 

y de todas maneras no hubicranl.l.enado la demanda de las haciendas y f'incas 

tabaca1eras para mano de obra. No había campesinos desposeídos en grandes 

cantidades en 1a región y por eso se tenían que importar de otras regiones 

de México. Entonces. 1as terrib1es condiciones imperantes en Tuxtepec pare

cían atribuirse a 1a grave escasez de mano de obra. de un 1ugar tan ais1ado 

e insalubre. Presos políticos. rateros, rechazados de 1a 1eva. secuestrados 

y engai'iados de todas partes de la República y de1 estado de oaxaca. termina

ron sus días en t:=-1 "desdichada Val.1e Nacional"• debido a esta escasez de 

mano de obra. 

Ba1ance de la .Agricul.tura. 

Son tantas J.as def'icienli'.a.s de nuestra agricultura, que a1 pensar en 
e1las se con.funde la imaginación y. • • no se sabe por donde empezar 
a nunerarlas: son tantas las causas que impiden su desarrollo, que 
una edición cerno esta sería pequei'1a para 1:xmer1as en claro •.• 
En nuestro concept'o, los que menos hacen en bien de su desarrollo 
son los gobiernos: en manos de estos está dif'undir de varios modos 
los conocimientos agronánicos, y sin embargo, llevamos veinticinco 
ai'ios de paz y solo contamos con 1a Escuela ?laciona1 de Agricultura 
del D.F. y una regional en el Estado de México. 173 

Asi criticaban los oposicionistas 1ibera1es oaxaqueftos a 1a actitud guberna

mental con respecto a1 mejoramiento de 1a agricuJ.tura. No obstante, f'ue un 

poco injusta esta crítica porque el gobierno del Lic. Pimentel sí tuvo al.-
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gGn interés en mejorar 1a agricultura en e1 estado. El. atraso tecnológico 

de1 agro oaxaqueflo era concx:ido, aunque decididanente era exagerado decir 

que en Oaxaca "ya se empieza a usar e1 arado .. 11174 

Había en oaxaca un representante de 1a Sociedad AgrÍco1a Mexicana. e1 

sr. Joaquín camacoo. quien consu1taba con 1a matriz en México para i..nf"onna

ciones. cano por ejemplo. cano canba.tir ciertas plagas de insectos .. Hasta 

1909. se creó 1a Sociedad Agrícola de Daxaca integrada por hacendados desta

cados oaxaqueilos, siendo e1 Presidente e1 Lic. carios Castro y Secretario 

Al.f"redo de1 Va11e. Esta organización E'ue i.mpu1.sada por el. Arzobispo Gil.1ow, 

quien f'acil.itó uno de 1os sa1ones del. Pa1acio Arzobispal. para sus jlU'ltas. 

Gil.l.ow, duef'lo de una hacienda f"am::>sa de Puebl.a, Chiautl.a, era partidario 

de l.c:1 agrieu1tura moderna y l.as innovacicnes técnicas, que esperaba intro

ducir en Oaxaca .. 175 Desgraciadamente no tenemos noticias de l.as actividades 

de esta Sociedad y l.os resu1tados de éstas .. 

Quisiéramos rest..mir brevenw:mte aquÍ algunas de l.as concl.usiones a que 

se podrían arribar en cuanto a1 desarrol.l.o de l.a agricultura en Oaxaca duran

te el. porf"iriato .. Creemos que se ha podido .fundanentar l.a existencia y surgi

miento de l.a f"inca porf"iriana rel.acionada con el. desarrol.l.o de l.a agricUltura 

canercia1 para l.os mercados extranjeros y naciona1es, en los distritos peri

f"éricos de1 estado .. En estas regiones, tanbién se encontraba l.a producción 

de c:ul.tivos tropica1es y subtropical.es y la mayor inversión de capital.es 

extranjeros .. Se nota c1ararnente la importancia aquí de l.a inversión extran

jera para el estÍ11U1.l.o de la agricultura canercial. y aunque en general l.a 

agricul.tura del pa.ía sol.amente captó 5.7 % de la inversión extranjera, 1 7 6 

en Oaxaca tuvo una importancia bastante mayor que esta cif"ra; desgraciada

mente no tenen:>s ci..f"ras respecto a l.a inversión en el. agro oaxaqueflo .. 

Ahora bien. esta tesis no intenta seguir la línea trazada por Tayl.or 

y seguida por Cassidy; estos estudios trataron temas más especí.ficas de 
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de manera más t:écnica. Así no se podría 11.egar a una concl.usión con respecto 

a s1 seguía la inestabil.idad de l.a hacienda (aunque si continuaban l.os cam

bios frecuentes de propietarios). 1as hipotecas. etc. Lo que sí había cam

biado era el. aislamiento de los hacendados de l.os otros integrantes de l.a 

el.ase domin.i-i.re .. Era claro que. par un lado. los ccmerciantes. los mineros. 

1os banqueros y 1os industria.1es vieron en la agricul tu.. .... a canercia.l un buen 

negocio e invirtieron en cafeta.l.es. etc.. Por el. otro l.ado, gran número de las 

personas pertenecientes a l.a alta sociedad oaxaquei'ia. eran dueños de al.guna 

hacienda. sobre todo en l.os Va1l.es Centra1es. de tipo tradicional .. Estas in

tcrrel.aciones de l.as Fracciones de 1a el.ase daninante se verán más el.arameo-

te adcl.ante cuando se habla de l.a estructura soci.al.; l.o que impori:a aquí es 

sei\al.ar el. f'in del. aisl.amiento del. hacendado. Pero había que recordar que 

Fue precisamente e1 por.firiato cuando 1a agricu1tura:volvió. por algunos 

af'tos mínimamente. un buen negocio. 

Se ha postu1ado además 1a existencia de 1a hacienda tradiciona1 que 

venia .funcionando desde 1a época colonia1 y 1a .finca por.firiana, que apare

ció en este periodo a raíz de la apertura del mercado mundia1. la construcción 

de la infraestructura y la política económica del Estado aunado a la entrada 

de1 capital extranjero. Ahora. se podría preguntar ¿cérno afectaron estos cam-

bio a la vida del campesino oaxaqueño? Y es una pregunta difícil de contestar. 

precisamente por la Falta de in.fonnación existente. Lo que no se podría negar 

es que cierta trans.fonnación se inició. siendo más pro.funda en las regiones 

de agricultura canercia1 .. pero también en las regiones tradicionales. A pe

$ar de lo incompleto de la disociación del productor de sus medios de pro

ducción en la .forma de la sobrevivcnc~a fuerte de los terrenos ccmunalcs. el 

al.n\ento notable de las propiedades agraria~. tCJnto haciendas • .flncas. ranchos. 

etc • .:ltestiguó esta transf'onnación. Muchos car.ipesinos ant:e!:> dedicados a 1a 

agricultura de subsistencia. entraron a trabajar cano jornaleros. fuera de 
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tiemJX> canpl.eto o parcia1; e1 ingreso metá.1ico que recibían era !\.mdamenta1. 

y permitía cierto ensa."'lChamiento de 1os
0 

nercaclos regionales. Cambió además 

sus propia$ actividad.es Ygríco1as. trabajando en l.os caFetal.es. etc. 

aprendían 1as técnicas que repetían en sus propias tierras. No había mane

ra demedir estos cambios en núneros y habían evidencias que 1.:i revol.ución 

tuvo ef"ectos adversos en a1gunas regiones (c .. g. Pochui1a177>. Sin embargo. 

l.os cambios ef'ectuados en e1 periodo porf"iriano eran sustancial.es; alUlque 

e1 memento de auge de 1a agricul.tura parece haber sido en l.a década de 1890. 

sobre todo entre 1893-95: 1a llegada de1 f"errocarril. coincidiendo con l.os 

precios a1tos en el. mercado internacional. para l.as ma:terias primas agrícol.as. 

Posteriormente se inició l.a caída de l.os prec:ios de estos productos y l.a 

producción se estancó debido a esto; siguió 1a produc:ción de caf'é. tabaco, 

etc. pero en menor medida y CCXl l.a oferta mayor que l.a demanda. 
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La Minería .. 

La minería tiene una antigua tradición en Qaxaca: cuando 11egaron los 

espai'lo1es empezaron por trabajar 1as minas conocidas Por 1os J.nd.igenas zapote

cas. sobre todo en 1os Va11es Centrales y en Tehuantepec. Sin enbar'go. un pro-

b1ema constante de 1a minería .fue 1a mano de obra; só1o se podía trabajar te

neindo indígenas en encan.ienda. Al. principio. se interesaron básiciamente en la 

minería de oro. por ejemplo, en las minas de oro de Tehuante¡::iec del. Marqués del 

Val.le, Hernán Cortés, pero a1 terminar la década de 1570, se había descubierto 

plata en Teitipac: a1gunos ai'ios más tarde se enpezb a explotar la plata en san 
eai tazar Chichicapan y Santa Ca.tarina Minas.. El. desa.rrol.l.o temprano de la mine

ría oaxaquefla coincidió con el. periodo de la catástrof'e dEmográ..fica novohispana, 

haciendo que la escasez de mano de obra f'uera el. mayor obstác:u.J.o a su desenvol

vimiento. aunque hubo cierto florecimiento hasta 1640 cuando entró en f'ranca de

cadencia. 1 

Hubo cierto renacimiento de l.a minería en Qaxaca en la segunda mi ..:ad del 

siglo XVIII. En 1 n7 se había concedido la f'onnación de una audiencia loca1 que 

tuviera 1a facultad de expedir a nanbre de1 Rey de Espaf'la. 1os primeros títulos 

directos de la propiedad minera en Oaxaca. 2 Los hennanos •. Juan Bautista y Juan 

Francisco F.charri f'ueron para f'ines del siglo XVIII 1os más grandes duei'los de 

minas en Oaxaca. sobre tcxio en la Sierra Juárez. Ellos f'ueron también los dos 

Diputados Territoriales de Minería para Oaxaca en esta épcca. Don Fausto de E1-

huyar. Director General de Minería en su Inf'onne de 1794 contó: 7 minas activas 

en Beto1atia: 4 en Ixtepeji; 8 en Amatl.án; 4 minas de plata y 2 de cobre en ca.i

pul..a.1pan; 5 en el Real. de Ta1ea; 1 en Z.Olapa; 2 de plano en Yuc::undó; y 3 de plo

mo en Huejolotitlán.3 

En la década de 1 820 cuando 1"'éxico entraba a la vida independiente y bus-

caba atraer a l.os capitales extranjeros. unos empresarios ingleses ll.egaron a in-
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vertir en 1as minas de 1a Sierra Juárez; este capita1 británico de l.a COnpai'\ia 

Minera !1exicana, no tuvo éxiLo y pronto Fracasaron estas empresas. 4 En 1os si

guientes años 1a minería l.anguidecia. aunque se continuó cierta expl.otación en 

pequei'1a esca1a. El. 27 de noviembre de 1855 se establ.eció l.a Diputación de Mine

ría del. Estado de Oaxaca. pero no 1ogró estimul.ar l.a producción; no obstante, 

l.a perspectiva de l.a minería en Oaxaca empezó a mejorar con el. advenimiento de 

l.a Repúbl.ica Restaurada .. Para 1872, había 38 minas de oro, pl.ata. petl.anque. a

bronzado. azufrado. en l.os distritos de Zima.tl.án, Tl.acol.ul.a, Vil.l.a A1ta. Ixtl.án 

y OCotl.án; y operaban 16 haciendas de benef'icio de metal.es .. 5 

Los metal.~s precioc:;os • y sobre t:odo l.a pl.ata. f'ueron l.os prcxiuctos bási

cos de l.a exportación mexicana a través del. sigl.o XIX; sin embargo, debido a 

sus probl.erna.s internos, México no 1ograba recuperar 1os nivel.es de producción 

de fines de 1a eo1onia. Si entre 1781 y 1800 1a proclucción de pl.ata había sido 

de 11 mi1 tone1adas. entre 1841 y 1860, había bajado a 6 mil. tonel.adas; todavía 

entre 1861 y 1880 esta producción no a1canzó más que 9 mi1 tone1adas. 6 

La ;:o1~~·ca econé:mica pc>rfiriana estaba dirigido hacia e1 estímu10 del. desa.· 

rroll.o econémico del país y l.a minería iba a ser wio de l.os rengl.oncs más impor

tantes de este proyecto. P=--imero era necesario revisar 1a 1egis1ación minera,vi

gente, que de hecho venía de 1a Co1onia. formu1ando l.eyes que irnpu1saran 1a in

versión minera, haciendo más atractiva esta inversión para el. capital. extranjero, 

y homogeneizando l.a l.egisl.ación existente en e1 país. La Secretaria de Fcmento 

bajo 1a dirección del. General. carios Pacheco prcrnul.gó el. 22 de noviembre de 1884 

el. código de Minería que e:'ltró en vigor el. 1 ° de enero de 1885; sin embargo, la 

l.ey siguió de cerca 1a l.egislación espai'\ol.a en que 1a propiedad de los recursos 

mineros era pública. Este cód.igo fue reformado por l.a Ley del. 4 de junio de 1892 

en l.a cua1 l.a propiedad minera ya no se consideraba de 1a nación y se estab1ecia 

l.a propiedad privada sobre l.os fundos mineros previo el. pago de un impuesto fe

dera1; así l.os f"wi.dos adquirían un caract:er de irrevoca.bles y perpetuos (siempre 
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y cuando se pagaran 1os impues't.os sei'\al.ados). Un f'undo o titu1o minerO se ccrnpo

nía de una cantidad cual.quiera de pertenencias {cada una igual. a una hectárea} .. 

Ahora l.os mineros Podrían rec1amar toda 1a tierra sobre 1a cual. pudieran pagar 

impuestos y 'trabajar l.as minas de 1a ma..-.,era que más 1es convenía; el. espíritu de 

J.a 1ibre empresJ:había ~duc~ado de l.a 1ey minera mexicana.. Esta l.ey también aca

bó con J.as diputaciones de minería y en su J.ugar creó 140 agencias de minería a 

~avés de 1a RepúbJ.ica que tramitarían J.as concesiones .. 7 

EJ. impacto de 1a nueva J.egisJ.ación y l.as grandes cxcenciones de i.mpucs't.os 

que se concedían a l.os inversionistas en minería. tuvieron su debido éxito .. E.:x.is

tían en 1893. 797 títu1os de concesión minera en el. país. 1os cual.es aumentaron 

vertiginosamente a 11 .865 en 1~1 y hasta 30.837 en 1910-11 .. Las inversiones 

mineras sumaron 1 .75 mi11ones de pesos en 1892; para 1907 habí.an al.canzado 1a ci

fra de 155.88 mil.l.ones. Gran parte de estas inversiones eran ex'tranjeras, i.ngl.e

sas, norteamericanas y rrancesas~en su maye>ría. 8 La pol.itica oricial. tuvo un 

éxito jamás esperad.e .. 

Todavía hasta 1 891-92 predc:minaba l.a producción de 1os me'taJ.es preciosos; 

no obs~ante. el. porEiriato presenció cambios importantes: l.a producc::ión de me-

tal.es indus'trial.es (cobre, pl.ono,zinc, hierro y antimonio) y l.a de ccmbustibl.es 

(carbÓn, grafito, pe't.ról.eo) despegó. Si entre 1891-92 y 1910-11 1a producción 

de minera1es industrial.es creció en un 507 %9 l.a de metal.es preciosos sólo cre

ció en Wl 197 "·9 México habia entrado en l.a época del. capitalismo monopolista, 

de l.a Segunda Revol.ución Industria.1; ios países altamente industrial.izados necc-

sitaban l.os mineral.es industria1es para sus industrias pesadas y de producción 

masiva, y México con su Política econánica 1ibera1 se prestaba para hacer el. pa-

pel. de proveedora de estas materias primas tan necesarias. El. eje del. f'l.oreci

mien'to de l.a minería en México durante el. porf'iriato fue l.a invcrs~ón extranjera, 

l.a cual. se cal.cul.ó para 1911 en 817 9 199,140 pesos10aW'lque no existen da't.os ex-

actos. 
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Fue durante c1 porFiriato que 1a prod~ión minera se despl.azó hacia e1 

Norte. En 1900. l.os estados del. Norte: Chihuahua.. Durango. Baja ca.iif'ornia e 

Hidal.go (único en el. Centro). seguidos por Sinal.oa.. Sonora. Zacatecas. COühuil.a 

y san Luis Potosí proveían el. 75 % de l.a producci6n. cif'ra que bajó a 57 % en 

190'7.11 Fue precisamente en el Norte que se desarrol.16 1a mi.nería en gran escal.a 

y donde 11.egaron a invertir l.as grandes ccmpaflías m:mopcl.istas ~ l.a American 

5mel.ting and Ref'ining co .. de l.os Estados Unidos. E• mi.nera1 de Cananea l.l.egó a 

empl.ear a 6 mil. trabajadores en W'la misma empresa. pero este fue un caso extremo. 

No obstante. l.a exp1otaci6n de cobre del. Norte de México l.o col.ocó cc:mo el. segun

do productor mundi.a1 de ese metal.. 12 

La distribución de l..a producción minera pc::.r zonas durante el. porfiriato se 

perf'il.ó asi: 1 3 

Región. 18n 1900 1907 

Norte 42.25 " 48.66 " 42-39 " 
PacíFico Norte 9.11 23.20 14.36 
Centro 47-12 26.82 41 .13 
Gol.f'o de México y Caribe 0.13 0.02 
Pac::if'ico sur 1.38 1.32 2 .. 10 

Viendo este cuadro. l.a contribución de l.a minería del. sur parecerla intrascen-

dente. sobre todo en canparación con e1 Norte y e1 Centro; sin embargo, 1a mine

ría "tuvo su impacto signif'icativo al.1í, aunque no Fuera capaz de ccrnpetir con 

1as otras regiones. Acaso aquí radica e1 va1or de1 estudio regiona1; 1a inf'1uen

cia de 1a minería su.rei'la ta1 vez no pesara en 1a historia nac:iona1 1 pero en su 

propia región tuvo consecuencias insos1ayab1es. Así f'ue 1a historia de 1a mine

ría oaxaquei'ia durante e1 porfiriato. 

Las riquezas mineras de Oaxaca eran bien conocidas par sus habitantes, pero 

en e1 porEiriato se 1ogró dar1as a conocer en varios países. Visitando e1 sur de 

1a Repúb1ica, e1 norteamericano John Hays Hamnond, describió a1 estado de oaxaca 

cano 111a región excepciona1 de1 mundo en que se encuentran 1os más diversos y ri

cos meta.ies. " 14 Tan temprano cc:mct 1 877, e1 agente consu1ar norteamericano en oax:a-
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ca recibía cartas de inversionistas quienes estaban ''dispuestos a invertir 

en minas y trabajarl.as con l.o.; mejores procedimientos y maquinariaª"15 

El. Informe del. Ingeniero de Minas Manuel. de Anda (sin fecha.pero citado 

por Al.fonso Luis Ve1ast-~ en 1 891 ) decía maravi11as de Oaxaca: 

Si 1a riqueza mineral. 1atente ha l.1egado a ser proverbia.l. para casi todo 
e1 territorio de l.a Republica. puede decirse que en el. suel.o montai'ioso 
de Oaxaca se hal.l.a más condensada. of'reciendo vastos campos para l.a ex
pl.otación; l.os tesosros que yacen bajo este suel.o fértil. no se 1imitan 
a l.os metal.es preciosos: además de l.a inf'inidad de venas argentíf'eras 
y aurif'eras. que p::Jr todas partes surean el. gran 'Wak y otras rcx:as de 
fonnación sil.ureana. l.a industria minera encuentra abundantes criaderos 
de hierro, de cobre. de antimonio. de antracita y de petról.eo; y por 
úiit:mo, l.a expl.ot:ación de sal. canún (cloruro de sodio) en Tehuantepec 
y en et.ros puntos del. l.itora1 de1 Pacíf'ico. se hace con g!"'.3..."'ldes venta
jas para 1os propietarios de 1as sa1inas .. Todas estas riquezas. sin em
bargo. permanecen casi. muertas por fa1ta de capital.; hasta ahora 1a ex
p1otación se ha hecho muy en JX?QUeHo., y 1a Industria Minera sólo produ
ce cantidades insignif'icantes. 10 que es debido a1 ¡:x>eo desarrol1o de 
sus traba.jos. En la época actual. puede estimarse e1 producto anua1 de 
1as minas de 1a Sierra de Ixtlán. de Toto1apa. y Tal.ea. etc ... en 
$200.000 próximamente., apenas un centésimo de1 totnl de nuestras mi
nas .. 16 

A pesar de tantos e1ogios. De Anda tom6 en cuenta 1os problemas de 1a minería 

en oaxaca; por ejemplo. e1 hecho que 1as vetas tendían a ser angostas., a dife

rencia de las de Guanajuato o Zacat:ecas. También e1 runbo de estas vetas no 

era constante., y más bien sinuoso y por eso más di.f'íci1es de exp1otar; sin em

bargo., una vez explotadas. la proporción entre el metal precioso y 1a masa de 

1a matriz. era. según este autor. ocho veces mayor que en 1os otros estados 

citados .. 1 1 Pero 1os métodos usados en C>axaca dejaban mucho que desear.. repre

sentando un atraso importante con respecto a la técnica utilizada en otras re

giones de 1a nación .. 

Er, 1883. el. eminente estudioso de Oaxaca. Manue1 Martínez Gracida y un 

Sr .. Vázquez. pub1icaron un CUadro de l.a minería en el. Estado de oaxaca. que 

nos pennite sopesar el. impacto posterior de1 auge minero oaxaquei'1o .. E1l.os en

contraron 184 minas en giro., que producían a1 aHo 93.792 cargas. 1as cual.es 

dejaban una util.idad de $106.209 pesos. con un vaior estimativo de $1.,493.9(X) .. 
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Había además 48 minas abandonadas. con val.or de $48,000. Existían 34 hacien

das de benef'icio. de e1l.as, 6 f'errerías, que benef'iciaban cerca de $61 ,000 de 

oro, $275,104 de plata, 17,800 quintal.es de f'ierro, 1 ,222 quintal.es de pl.ono. 

El. valor de l.as haciendas se estimaba en $350,000. El. número de minas denun

ciadas era de 211 y tenían un val.or de $308.400. Además había 67 criade:"Os de 

carbón, val.uados en $3,350,000: 122 criaderos de piedra de cal. en expl.otación 

y 134 sa1inas.18 Los datos que proparcionan este es~udio citado por Vel.asco 

son excel.entes y ccmpl.etos y no existe, desgraciadamente. un estudio igual. 

para fechas más tardías cuando entró en bonanza la minería oaxaquert.a. para po

der real.iza.. .... una compa.raci6n justa .. 

Fue l.a l.l.egada de l.os f'errocarril.es l.a que permitió el. pl.eno desarrol.l.o 

de l.a minería oaxaquef'la, venciendo en gran parte el. enonne obstácul.o que repre

sentaba su aislamiento. Aunque verdaderamente amerita un estudio propio para 

periodizar el. auge de la minería. estudio que está por hace~ se podría plan

tear la hipótesis. de que lo que llamamos el. "bocm minero oaxaquei'lo" se ini-

ció a partí~ de la terminación del Ferrocarril Mexicano del Sur en 1892 si~ 

guiendo en crescendJ hasta el verano de 1907. cuando se empezó a sentir 1a cri

sis. Se iba recuperando hasta 1912. cuando l.a 11egada de la revol.ución la a

fectó de manera significativa. causando la huida de muchos capitales. Esto. 

de hecho. es una conclusión a que hemos 11.egado reuniendo la información so-

bre este asunto; pero. habría que sei'\alar que el. Gobernador en 1902. Lic. 

Miguel Bcll.ai'los cacho. en su Memoria Administrativa. consideró que el ascenso 

de la minería en el. estaDO realmente había despegado a partir de 1898.19 

De todas maneras, l.a construcción de los ferrocarril.es penn'i.tió el. des.a.~ 

rro11o de la minería en Oaxaca. situación muy semejant:e a lo que pasó en mu

chas regiones del. país. El. ferrocarril. rompió el aisl.amien~o de muchos ricos 

fundos mine!""Os y abarató el costo del transporte de sus productos. y de la 
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maquina..-ia necesar~ para su exp1o-cación. Hizo posib1e, además. e1 transp:>rte 

de minerales de ~ajo grado a 1as .fundiciones. a veces a distancias muy grandes. 

Bernstein a.finna. que e1 cobre oaxaqueHo 11egaba a fundiciones tan 1ejanas cano 

Ga1es. 2 n :~ cons-crucción de 1os ramales del Ferrocarril Mexicano del Sur: a 

Tlacolul.a. a Oco-clán y Taviche~y a Ejutla estuvieron tcxlos relacionados con el 

transporte de productos rninerales y la importación de su maquinaria. 

El. periódico oaxaquei'lo. La Unión. en un artícul.o optimista intitu1ado 

"Oaxaca prospera" citaba según datos del. Ferrocarril. Mexicano del. sur. que en-

'tre 1905 y 1907 los f'errcx:arriles condujeron a Oaxaca. 200,037 toneladas de 
d• 

maquinaria. claro índice,..l.a prosperidad del estado. La mayor parte de l.a ma-

quinaria era para la minería. como .fue el. Último envío para la "Basten Mine 

Co. 11 de 37 toneladas de maquinaria. pero también se empezaba a recibir más 

maquinaria para la industria. 21 Los Ferrocarriles tenían clara su re1ación 

con las actividades industriales. inclusive la gerencia del Ferrocarril Mexi

cano del sur. en Puebla. había mandado hacer un f'oll.eto sobre las minas de 

Oaxaca (en inglés) que regalaba gratis a inversionistas interesados.22 

La minería oaxaqueña durante el porf'iriato se caracterizaba por ser 

la promesa del f'uturo. la "tierra del mañana" como lo llama Bernstein .. Era 

lUla región de minas riquísimas que nada más esperaban la llegada de empresa-

ríos con capital. El minero George Clark dijo en una carta a The Qaxa.ca Herald: 

•'Nosotros los mineros tenemos un rico campo, vasto y magníf'ico. aquí en el gran 

estado de Oaxaca. en que JX)demos operar y desarrollar, con sus montai'la.s reple

tas de o!"O, plata, plcrno, antimonio, hierro y carbón, con su clima incanpara

ble y sus ventajas naturales ..... ••23 R .. W .. Ford, un minero de mucha experiencia, 

quedó sumamente impresionado con los campos de Taviche, asegurando que ni en 

Al.aska, ni Colo:"ado, ni Butte (Montana), había visto tantas minas con vetas 

tan ricas cano en Taviche; él decidió quedarse en lo que a.Firmaba. era "el cam-
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p:> más minera1i7..ado de América.••24 

J .R. South'.JOrT;h. en sus varias obras sobre e1 México por.firiano. auspi

ciadas por e1 gobierno mexic'1no con intención de interesar a 1os capita1istas. 

hablaba siempre en términos elogiosos de1 gran y ma.ravi11oso .futuro de1 estado 

de Daxac.::t.. ":::u gran rique,,;a se h.:il.1a en sus variados y extensos depósitos me

tá.l.icos, que pueden .fácil.mente convertirlo en uno de los más ricos Estados de 

la República."2 5 Ya para f'ines del siglo pasado y principios de éste. existían 

en Oaxaca varias "J!ig"encias Agrícolas Mineras" dedicadas a la dif'u<Sión de infor

mación y trámites para capita1istas cerno .fue la de Gustavo Stein. consu.l. a1emán 

en Oaxaca, quien se radicó a11Í dedicándose a empresas capitalistas y el de 

Manuel campos Ga1ván y Cía. cuyo anWlcio en los periódicos de Oaxaca decía: 

Gestión y tramitación de toda clase de asuntos de agricultura y mine
ría, especia1idad en e1 servicio inFonnativo, - Esta agencia se encarga 
de 1a adquisición de f'undos mineros y predios rústicos. desde 1a exp1cr 
ración. reconocimientos. ensayes, denuncios. tramitación y l.evantamien
tos de pl.anos. hasta entregar a1 interesado l.os titu1os de propiedad 
adquirida •••• 
Nos encargamos también de 1evantamiento de p1anos. mediciones de terre
nos y pertenencias mineras. f'raccionamientos. ava1úos, reconocimientos. 
exp1oraciones. insta1aciones de maquinaria. obras de irrigación. hipo
tecas. canpra y venta de Fincas rústicas y Fundos mineros, deslindes. 
ensayes. contrata y conducción de operarios y adquisición de terrenos 
ba1díos y naciona1es. 
Unicos agentes en Oaxaca de los Estab1ecimientos Decauvi11e Aine. cons
tructores de 1os f'errocarri1es portátil.es de acero ••• 26 

Estas agencias se dedicaban a tramitar todo, mientras que el. inversionista 

s610 tenia que poner el. capita1; ciertamente hubo inversionistas que así pe:r-

dieron su dinero o pagaron precios exorbitantes. Sin embargo, no f'ue tan poco 

exitoso l.a minería en Oaxaca. CC1T10 1l.cgó a denunciar Francisco Bul.nes af'innan

do que en ese estado, "rara es l.a canpañía minera que no ha fracasado. dejando 

a sus accionistas sin camiS3..S."2 7 

Cierto es, que a pesar del. 1enguaje tan hiperbólico de l.os admiradores 

de l.a riqueza natura1 oaxaquei'la. l.a real.idad nunca correspondió con sus espe

ranzas. Cerno hemos visto en el. cuadro de l.a distribución regional. minera. e1 
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Pacífico Sur f'ue la región de menor producción. contribuyendo núnimamente a 

1a producción nacional. E1 a.~o d~ 1907 fue e1 punto ál.gido de la mine~ía 

oaxaqueña; incl.usive hasta nuestros días no logró recuperar el. nivel. ·de est:a 

época. 

Bernstein en su conocido estudio sobre 1a minería mexicana ca1if"ica a 

oaxaca cerro el. "paraíso del. prcmotor". bueno para prcmover entre l.os invers

ionistas. sobre to:lo extranjeros, pero muy dif'ícil. de trabajar con éxito. Este 

autor explica el par qué a pesar de tantas estimaciones optimiestas con res

pecto a la minería en Daxaca nunca dio l.os resultados esperados: "A pesar de 

que hay un enorme número de depÓsitos en 1os mapas mineralógicos del. estado, 

oaxaca siempre ha sido un productor de oro y plata, modesto y errático, debi

do a Factores geológicos negativos, tal.es cerno vetas superf'icia1es y f"a1l.as 

excesivas ... 28 Triste es la historia de Oaxac:a, que en una época de grandes 

inversiones. el es"t:ado sí recibió buena par"t:e. pero todavía no .fue 1o sufi

ciente para encaminar su producción hacia lUl desarro1lo que le ayudaría a sa

lir de su atraso econémico. 

Así no nos debe sorprender encontrar Wla cantidad exagerada de denuncias 

de minas anualmente en Oaxaca que no f'ue correspondida ¡x>r una producción i-

gual. Entre julio de 1901 y junio de 1902. solamente en los distritos de o=o

t1án. Ejutla. Miahuatlán. Yautepec. Pochutla. Juchitán y Tehuantepec. se hi

cieron 296 d<.1uncias de minas que incluían 106.060 pertenencias (este número 

estuvo muy a1to porque sólo en Miahuatlán. la cantidad de pertenencias fue de 

101 .699): en Tlaxiaco. Huajuapa.n. Juxtlahuaca. Te¡:::oscolu1a y Nochix~lán se hi

cieron 30 denuncias que incluían 44-8 pertenencias. 29 Para la Mem:>ria Administra

tiva de 1907. se habían denWlciado 13.022 pertenencias en 19 de 1os 26 distri-

tos del. estado. cubriendo minas de oro. pl.ata. plcmo. fierro. cobre y antimonio .. 30 

Es importante caracterizar el. ~IPo de capit:al que se invertía en la mine

ría paxaque~a para dilucidar sus carac~eristicas particulares. La cantidad de 
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capital. oaxaqueño f'ue importante. se dedicó a exp1otar minas SÓl.o o. en JTUJChos 

casos. asociado con e1 capita1 extranjero. Ahora. ca1if'icam:>S de capital. oaxa

quei'lo tanto· e1 de 1os nacidos en e1 estado cc:mo de 1os extranjeros avecindados; 

hay un grupo importante de empresarios f'unc::ionando en e1 estado quienes 11ega

ron a mediados de1 sig1o XIX y se radicaron en Oaxaca. Ing1eses. f'ranceses. 

ita1ianos. al.emanes, norteamericanos. etc .. dieron un f'uerte impul.so a 1a eco--

ncmía oaxaquei\a.: muchos empezaron ccmerciando ccn 1a grana cochini11a que f'uera 

e1 producto de exportación por excel.enc:ia a principios del. sigl.o pasado. pero 

que entró en rápida decadencia a mediados del. sigl.o .. Este p~o fue sucedi

do sobre todo por l.a minería y el. cul.tivo cid caEé .. Entonces, encontramos l.os 

mismos apel.l.idos extranjeros primero pagando impuestos sobre l.a grana. y l.uego 

pagando impuestos mineros. La Memoria Administrativa de 1873 nos proporcionó 

a l.as personas que se dedicaban a.J.. canercio de l.a grana y podenDs dividirl.os 

así: espaf'lol.es - Juan s. Trápaga, Quijano y Cía .. , José ZOrril.l.a, Juan Cobo de 

l.a Pei'ia, M. Al.l.ende y Sobrino; ita1ianos - Maqueo Hermanos; ingl.eses - Constan

tino Rickards; franceses - Es'teban Chapita.1.; al.emanes - Hinrichs y Cía .. En l.a 

misma ~ se encuentra 1a 1ist:a de mineros y dud'los de haciendas de bene

ficio que nos permite afladir a 1a list:a de loS apellidos e1 de Grandison 

entre 10s ing1eses. Los oaxaquei'los activos en 1a minería que tuvieron in-

tereses considerabl.eS eran Migue1 Castro (Gobernador en ese momento que 

rinde 1a Memoria citada). e1 General. :Ignacio Mejía C héroe militar de 1a Re

fbrma y enérgico empresario oaxaquef'lo). Ramón. Pab1o y José Meixueiro. 31 

Estos hanbres y sus hijos f'onnarán buena parte de 1a burguesía oaxaquef'1a para 

principios de1 sig1o XX: aunque ta1 vez más que 1a mitad de est:a burguesía 

11oaxaquefla11 tenla orígenes europeos. y e1 grupo espafto1 f'ue predaninante,cree

mos que está correcto designar1os oaxaqueftos Por razón de su vecindad en e1 

estado y e1 hecho de que su capita1 había sido ma:yonnente producido en ei esta

do y reinvertido a.11Í. 
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Un caso interesante y aleccionador • .Eue el. de 1a mina de La Na-cividad en 

1a Sierra Juárez. 1a mina más rica y de más l.arga vida d~l. estado. La Nativi-

dad .f'onna la veta madre de tcxla una zona minerai. atravesando tres gra.."'ldc:; 

cerros y dos pro.fundos arroyos. f'ue descubierta y denunciada por l.os hennanos 
.-n 

Echarri en 1 785. pero abandonada JX)r el.l.os "'1 828 cuando el. Ú1 timo Fue expu1sado 

del. país. Luego pasó a manos de l.a f"amil.ia Goyti• de México. quienes perdieron 

mucho dinero tratando de sacar el. agua que había invadido a l.a mina .. En 1875 

f'ue organizada una nueva ccmpai'lía para expl.otar a La Natividad por el. conocido 

pol.ítico oaxaquei'lo. Lic. Manuel. Dubl.án Ccui'lado de Benito Juárez). La Mesa Di

rectiva estaba canpuesta por COnstantino Rickards. Juan s. Trápaga, Francisco 

Quijano y Demetrio Sodi. Se disponía de un capital de $250,CXX) con l.a mayoría 

de títulos para l.os ac::cionistas ingl.eses y el. resto distribuido entre l.os 

oaxaquei'\os entre cuyos apel.l.idos estaban: Esper6n, Castro, Meixueiro, Dubl.án, 

Prado,Quijano, Cháza.ri, Trápaga, Al.l.ende, Maqueo, Sodi, Fenochio y García y 

Goytia.32 

Para 1906 era 1a mina más rica. productiva y mejor desarro11ada de1 esta

do. emp1eando 450 trabajadores y teniendo una hacienda de benef'icio que tenía 

capacidad de 100 tone1adas de minera1 cada 24 horas y se p1aneaba 1a insta1a

ción de una p1anta de cianuro .. E1 capita1 oaxaquei'lo se mantuvo activo en ia 

empresa de La Natividad. y para marzo de 1910. 1a Mesa Directiva f'ue integra-

do por: Antonio A11ende. Nico1ás M:.>nca1ean, Constantino Chapita.1, Ra..Eae1 Aguirre 

Cinta, Maximi1iano Reimers y Genaro Bel.mar. mientras que e1 Ingeniero ing1és. 

Huntir.gton Adams dirigía 1a empresa .. 33 

A partir de 1a inauguración de1 Ferrocarril Mexicano de1 Sur en 1892. 

1a minería oaxaquei'\a empezó a recibir una in.Fusión considerable de capita1es 

extranjeros. 1os cual.es también f'uncionaron COID un estimul.o a1 mismc» capital 

oaxaquei'lo. Frenado brevemente por 1a crisis de 1a década de 1890. a partir de 

1897 y 1898. rápidamente despegó hasta 1a crisis de 1907 .. Entonces. rea1mente 
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con excepción de l.os ingleses. el. capi ta1 extranjero l.l.egó a J.a minería oaxa

queiia a pa::"tir de estas fechas, predc:minando el. capital norteamericano. 

The Mexican Year Book a.f'innó que para 1 91 o había más de 40 ccmpai'1ías 

norteamericanas funcionando sol.amente en l.a región de Taviche. 34 Según el. In

forme del Consul. General. de los Estados Unidos en l.a ciudad de México en junio 

de 1 907, entre i 902 y 1 t;f07, ~ca había sido recipiente de no menos de diez 

mil.lenes de dólares en oro de capita1 norteamericano, sólo superado por Guana

juato donde se habÍa"Kinvertido doce millones, mientras que Ja1isco había reci

bido l.a misma suma que oax.aca. 35 La vil.la de Ocotl.án llegó a tener arriba de 

3 mil. habitantes para 1910, muchos de el.l.os mineros norteamericanos e ingleses, 

quienes instal.aban casas cc:rnercia1es de las mismas nacionalidades. Las activi

dades mineras no tienes· f'ama de atraer personas de muy alta calidad, muche6de 

los mineros eran aventureros. pero George Clark en la misma cart.a arriba cita-

do defendía a sus paisanos y 1a colonia angloamericana en general declarando 

que estaba ccmpuestos de hcmbres ''buenos. ordenados. sobrios. 1impios e indus

triosos" que no había ni un "bun" (holgazán) en su medio .. 36 Cerno quiera que 

f'u~ra. l.a colonia extranjera de Oaxaca crecía vertiginosamente debido a1 1x>on 

minero .. 

Para 1907. 1os mineros oaxaquef'tos más activos eran: Guil.l.enno Meixueiro. 

Al.f'redo Oest. Wenceslao García •. Jacobo Grandison (hijo de Tcmás Grandison) ,Juan 

Baigts (f'rancés avecindado, reputado cerno el hanbre más rico de oaxaca). Boni

f'acio Martínez. Gustavo Stein, Constantino Rickards, Manuel Mui'loz Gémez, Manuel 

Bustama.nte. Nicolás Gil, F .. w .. Woo1rich, los hermanos Diaz Ordaz. y Manuel Pa-

lacios y Silva. Entre los extranjeros estaban George Houston, Emilio Lef'ran

c;ois, Max Friend, Maurice C1ark, William y C.T. Wa1lace. Adolf' Fuos, Harol.d 

Elton, Charles Hami1ton, D .. C.K1ing, G.W.Thcmpson. H.W. catl.in, F .. M.Leonard. 

L.R .. Hamer y Domingo Tcrnacell.i, para nembrar a los :ná.s conocidos. 37 

Con !"'CSpecto a1 tipo de ccmpaf\ias que llegaban a Daxaca; por l.o general. 
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se t~ataba de individuos con su propio capital, quienes venían y trabajaban 

e1los mismos sus f'undos. A1 mismo tienpo que dirigían otros Fundos para otras 

ccmpai'1ías en las cuales eran accionistas como seria el caso de Charles Hamil-

ton y D.C.Kling. También era muy común en Oaxaca la inversión por parte de ccm

pa.~ias media~as norteamericanas e inglesas. cautivadas por las historias de 

las riquezas oaxaqueflas, decidían invertir en el estado pero en cantidades no 

demasiadas grandes, por ejempl.o cuando mucho $100,000 a $500,000 dólares. Por 

ejemplo, la Formación de la Mexinati Mining eo., con matriz en Cincinnati, Ohio, 

y Ne\J York, incorporado bajo l.as leyes de Arizona en 1906, con una capitaliza

ción de $600,000 dél.ares, o la Santa Catarina Mining Be Milling Co. con matriz 

en Brookl.ine, Massachusetts con una capita1ización de $150,000 dóla"'es oro. 

Otras can~ías de este esti1o Fueron: American Conso1idates Mining & Mi11ing 

co •• 1a Boston & Oaxaca H.ining Co., o entre los ing1eses. 1a Rosario Syndicate, 

Ltd. y 1a Sierra Juárez Exp1oration ca. Ltd. 38 No henos encontrado noticia de 

inversión en Oaxaca de 1as grandes canpa.f'iías monopo1itas norteamericanas, cano 

1a American Sme1ting & ReFining Co o la Phe1ps Dodge. Debido a que e1 tipo de 

minería de Oaxaca era básicamente de meta1es preciosos. con plano y cobre en 

mucho menor grado. o que 1a exp1otación de sus minas se hacía en esca1a re1a

tivamente pequeft:a o mediana. que no correspondí-=*1a 1as grandes innovaciones 

técnicas m:::idernO.S~ que Funcionab.;;Men ncgcx:ios en gran escaia. 1a minería en 

oaxaca no atrajo e1 gran capita1 monoJX>1ista ing1és o norteamericano. Se 1i.mi

taba a 1a exp1otación persona1 o de ccmpai'1ías medianas. que producían irregu-

1annente, para 1a exportación y ei mercado nacional. 

Había también en 1a minería oaxaqueña inversión de capita1istas mexica

nos sobre todo de 1a ciudad de México (Gui11ermo de Landa y Escandón tenía 

intereses en .la zona de Peras en Zimat.lán. y 1os poblanos también tenían una 

participación imPortante. sobre todo en .las posesiones de 1a Teziut1án Copper 
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Mining Co. y 1a Esmer"aJ.d Mi.ni.ng eo)..39 Es importante sei'la1a.r que aunque e1 nan

bre de una enpresa estuvieran en ing1és rx> equ.iva1ía a que su capital. fuera 

extranjera: padrí.a tener capi.tai oaxaqueño asociado. e a veces, había sido 

comprado por e1 capita1 oaxaqueño que mantenía su nanbre origina1. Con respec

to a 1a cif'ra total. de inversiones en l.a minería para esta épcca, no existe 

t.ma. estimación ni of'icial. ni particu.J.ar; tenennos l.a capi ta1.izaci6n de a.1gunos 

negocios pero nos quedamos sin datos para 1a mayoría de esta5canpaf'Ü.as, ni si

quiera tenenos inE'onnaci.ón sobre 1a pnaducción individual de 1as ccmpanías ac

tivas en oaxaca.. sol.amente tene!IDS 1a produ:x:i.én anua.1 de1 estado carD entidad, 

que ana1izaremos ade1ant:e ... 

El. estado de oaxaca. estaba dividi<k> en. varias zonas mineras distinguién

dose por vetas, que habrÍa que resei'lar para dar una visión de 1a minerla en 

esta época. La primera 2.ala de1 estado Cen orden de importancia) era l.a Sierra 

Juárez que incl.uía l.os distritos de Ixt1án y Villa A1ta, cuyas minas más pro

duc. vas eran La Natividacl, El.. earx:o y Castresana, y cuyas haciendas de bene-

cio más importantes eran Castresana, Socorro, Cinco Sei'lores y Yavesía .. Tenían 

aqui sus mayares inversiones l.as siguientes ccmpai'lÍas (para cada región dare

m:>S unas pocas ccmpaiiías no pt.dicndo l.istarl.as todas): Cía Minera de Natividad 

y Anexas. cía. Minera El. Banco y Anexas, HeJcican -American Go1d M.ining & Mi-

11ing eo. Santa Gertrudi.s Mines Ltd •• y Sierra Juárez E>Cp1oration Co.Ltd. En 

1a mayoría de 1as mi.nas de l..a Sierra Juárez. e1 meta.1 que predc:minaba era 1a 

p1ata. pero siempre acanpai\acta de oro.40 

La segunda zona minera de1 es~se cco:::en~ básicamente en e1 distrito 

de Tl.ac:o1U1a. inc1uyendo 1os J111.D1.i.cipios de Tbto1apan. Santa Ca.tarina. 1os Tei

tipac. etc. Las princ:ipa].es minas de esta zona eran: La So1edad. La Leona. La 

Tap.clda. La Victoria y E1 Pl.acer; su producto f't.ndamenta.1 f"ue 1a plat;.t.. con oro 

y plano en menor grado. Los metal.es ri.cos se exportaban y los de baja 1ey se 

·bene.E'iciaban en 1a Hacienda de Toto1apa.n: también se con.stn.¡yó una .Fundición 
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importante en Magdal.ena Teitipac para f'ines del. porf'iriato. Operaban en esta 

zona l.as siguientes pc:-sonas y ccrnpai'1ías: Bos'ton & Oaxaca Mining eo •• Bri1l. & 

Vickery. Bonif'acio l-1a.:"tínez. G.M .. Houston. RickardD Hnos •• G.W .. Thc:mpson. Tl.a

col.u1a Go1d M.ining & Mi1l.ing Co .. Fue el. único distrito para el. cual. tenemos 

datos de prcxlucción para 1907 debido a un Inf'orme que rindió el. jcf'e pol.Ítio::::> 

al.Gd:>e.rnador. aunque el. mismo admitió que no f'ueron canpl.etos sus datos debicb 

a que una compaf\ía no entregó l.os datos sol.icitados. El. peso de l.a producción 

de este distrito f'ue de 3 1 105 1 422 kg. al.canzando un valor de $11,742.51 .. 41 

La tercera zona del. estado f'ue 11.amada Taviche por Southworth pero de he

cho incl.uia una región bastante más ampI.ia. de 1.os distritos de Ocotl.án 1 parte 

de Tl.acol.ul.a. Ejutl.á y Hiahuatl.án. Las minas f'ueron sobre todo de pl.ata y oro. 

aJ.gunas con cobre; en Miahuatl.án había minas de oro y otras de plomo y cobre. 

AquÍ varias de l.as minas f'ueron trabajados por l.os indígenas antes de l.a con

quista y postcrionnente por 1os espai'lol.es cano hemos visto en el caso de Chi

chicapa.n.. Las dos minas más famosas de esta región f"ueron La Escuadra y San 

Juan. l.as dos pertenecientes a Juan Baigts .. Precisamente sobre el. control. de 

estas dos minas se suscitó un prol.ongado pl.eito entre Baigts y el. norteameri

cano. Charl.es Hamil.ton. pl.cito que 11egó a l.a Corte Suprema de Justicia de l.a 

Nación. Baigts aprovechó de su amistad con Porfirio Díaz para ganar el. pl.eito.42 

La mina de La escuadra fue trabajado desde l.a época col.onial. y a mediados del. 

sigl.o pasado l.a adquirieron e.l General. Ignacio Mejía y Benito Hampshire; en 

1890 Juan Baigts ccrnpró l.a mina del. Gral. .. Mejía pa.._ .... a poder expl.orarl.a con téc-

nicas mcx!.ernas; Fue Baigts rca1mente el. hanbre pionero de los campos mineros 

de O:::otl.án y Taviche .. De hecho. aunque se trabajaba desde l.a Col.onia. l.os carn-

pos mineros de esta zona eran l.os más nuevos y se empezaron a trabajar en se

rio y atraeJ • capital. extranjero a pa.rt:ir de 1901 y 1902. Las ccmpa.:1.ías y 

personas importantes en este distrito eran: Bal.dcmero Mining Co •• Max Friend. 

Charl.es y Adol.f" Fuos, K1ing & Bye. !"'.imiaga He:-manos. El. Rosario Syndicate Ltd ... 
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Taviche Mining Co. y Vickery-Thc::mpson ;-tining eo. 4 3 

Las minas conocidas de Ejutla eran: Los Ocot:es. san Martín. San José y 

La AJ.ianza. Las personas y canpai'lías importantes de Ejutla y Miahuatlán eran: 

Ceorge Clarl<; Teziut1án Copper Mining & Srnclt:ing Co. y r-:a.nue1 Bustamante. 44 

Estas tres zonas fueron las más importantes y productivas del estado en 

la primera década de este siglo: sin embargo, existían varias otras zonas don

de se dedicaban a la explotación minera. La zona de .Juquila incluía los muni-

cipios de Sol.a. Teojonulco y Santiago Minas donde abundaban los metales de pl~ 

mo, ricos en plata, habiendo aproximadamente 30 f'undos en esta región. Las minas 

de esta zona f'ueron trabajad.os por Emile Le.frunc;ois y la Cía. Minera de Teoj~ 

mulco. de capital norteamcricano. 4 5 

En los di5tritos de Zimatlán. Et1a y Nochixtlán se loca1.izaba otras tres 

zonas mineras. La zona de Peras que correspondía a partes de Zimatl.án y Etl.a, 

donde se explotaban las minas de oro más ricas del estado y de más larga p~ 

ducción. Las minas principal.es eran La Purísima. El Rosa. .... io y Los Reyes y ha

bía dos haciendas de benef'icio. La zona de Penoles y Tepantepec se encontraba 

en Etl.a. que servía de unión entre las zonas de ?eras y El Parián; su producto 

tambien era oro y las principa1es minas Fueron El Rosario y Las Angustias. La 

Ú1tima zona de estas t:!"'CS era la de El Parián, en los distritos de Etla y No

chixtl.á..~. que también producía oro en sus minas Ei Rescate, El. Sacramento y 

La Sol.edad, con una hacienda de benef'icio en El Rescate. Dentro de estas tres 

zonas Funcionaban l.as siguientes compaflías: Los Reyes Gol.d Mining & M..i.ll.ing Co., 

Manuel ~-:.ui'ioz Gómez. Pittsburgh-Qaxaca Mining Ce., y Cc..>0rgia-Mexico M.ining & 

Mil.J.ing eo.46 

También se podría considerar al Istmo cerno otra zona de explotación mi-

nera incluyendo los distritos de Yautepec, Juchitan y Tehuantepec. Había pl.a

ce~es de oro en el ~ío de Tehuantepec y 6 minas de oro denur.ciadas en ese di

t~i to, ad~~ás de plomo y pl.at:a en el. municipio de Lach~guire, además de.otros 
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f'undos. E1 m~ne:-a1 de la Sol.edad en San carios. perteneciente a Rickards Hnos. 

tenía una de 1as venas má.s ricas del. estado. cuando una canpai\ia norteame~ica

na tomó opción sob!"'e este mineral. se const::ruy6 una planta de cianuración. Las 

ccmpai\ías má;. irnpo::""~a.rrtes de esta región .fueron : Estrella del. Mar. cía.Mine

ra La Mascot:a y Tehuant.epec Sil.ver Mines Co.47 

Oaxaca tenía también considerables riquezas de carbón de piedra y hierro 

ubicados en 1os distritos de Tl.axiaco. Juxtl.ahuaca.. Teposcol.ul.a y Huajuapan. 

La explotación de est::os mineral.es siempre estaba determinada JX>r la posibili

dad de transporte. problema que nunca se l.o;;rró a superar. dado. el. f'racaso 

del f'errocarril de J.1egar a l.a Mixteca. el. f'amoso pero f'al.l.ido Ferrocarril. 

carboníf'ero. Sabemos de la existencia de tres conpai'iías: The A.B. Adans In

corporated Co •• Oaxaca Oi·l. &: Coal Co. y Elías Bolaf1.os Ibai'lez (a quien encon

traremos después cerno maderista). pero sin datos de producción y l.a sospecha 
.~<: 

que con excep:=ión de Bol.ai'ios Ibaflez. 1as o'tras compai'tlas ,.quedaron en J.a etapa 

de concesionarios. Se habl.aba t~'Tlbien de otra zona. 1a de Sil.acayoapan. donde 

se enconl:raba'lminas de cobre y p1cmo con 1ey de p1ata. pero no teneflDS notiica 

de ccmpai'1ia alguna que trabajara a11í. 48 

Otra actividad de esta natural.eza Fue la exp1otación de l.as sal.inas en 

el. dis~rito de Tehuant.epec. sobre todo en Sal.ina Cruz y San Mateo del. Mar. A 

mediados de1 sigl.o pasado hubo rebel.iones indígenas en e1 Istmo por el. control. 

de estas sa1inas. Según Southworth. J.as minas natural.es de sa1 de l.os distri

tos de Juchit:án y Tehuatt:epec producían anual.mente aproximada mente 3 mil.l.ones 

de kil.os de sal. En Tututepec, l.a antigua capital. del. reino mixteco de l.a 

Costa estaban las minas de sal. de Sal.ina Grande y La Pastoría. También había 

minas de sal. en l.os distritos de Teotitl.án. Silacayoapan y Teposcol.ula.4 9 

Cerca de Magdalena Apasco. en el distrito de E~l.a se encontraban l.as can

teras de onix, l.as mejores y más grandes de la Repúbl.ica.pert:.enencientesa l.os 

sen.ores Pérez, Marín y Fencx:hio. El onix aquí era de una cal.i.dad superior. tan-



- 165 -

to que fue util.izado para 1a cons~rucción del. hermoso edificio de correos de 

l.a ciudad <!e México. Había de todos col.ores. predcminando un verde muy hennoso: 

1a cante:-a estaba bien ect.Jipada y daba trabajo a 150 obreros. El. onix de La 

Pet'ia ganó un premio en l.a Exposición de París.so 

Las condiciones de trabajo en l.as minas oaxaquei\as dejaban mucho que 

desear. y. según Bernstein. 1os sal.arios en Oaxa.ca eran l.os más bajos de l.a 

Repúbl.ica. 51 Los sal.arios ccmunes variaban entre SO y 75 centavos diarios (ni 

remotamente cerca de l.os 3 pesos d:arios de Cananea) y subían según l.as espe

cial.idades .. También. se pagaba en escal.as dif'erentes a l.os trabajadores oaxa

quei'los y l.os extranjeros; por ejcmpl.o. a un carpÚ-1tero extranjero se podría 

pagar entre 1 y 4 pesos pero a un oaxaquei'lo. entre 1 y 1 .. so pcsos.52 un siste

ma de discriminación preval.eciente en otras regiones del. país. sobre todo en 

el. Norte .. Respecto a l.a mano de obra minera en oaxaca. sout:h\o/Orth opinó: 

La mano de obra es barata y es del tod.o satisfactorio cuando está bien 
dirijida (sic). El. sue1do que ordinariamente gana el. minero en Co1orado 
(U.S.A.) es de $3 oro diarios. en Oaxaca es 50 centavos oro. En Col.ora
do existe el sistema de tres cambios por día. el minero trabaja 8 horas 
diario; en oaxaca el sistema es de tres cambios por día, el. minero tra
bajando 12 horas diario. La l.ista de sal.arios de una mina en Col.orado en 
donde se emplea 100 hcmbres. en cada cambio asciende a $900 oro diario. 
mientra una mina igual. en Oaxaca. costará no más de $1CXJ oro. La mayor 
parte de l.os mineros de oaxaca son de pura sangre indígena y conocidos 
por su amabil.idad y temperancia. 53 

No obstante, esta visióneloc;;¡iosa de la situación de l.a mano de obra minera en 

oaxaca, desde el. punto de vista capital.ista, no siempre estaba tan barata la 

mano de obra. dependiendo J~ la región, mejoraba o empeoraba. Por ejemplo, en 

la hacienda de San José en Ocotl.án, perteneciente a la f'amil.ia Mi.miaga. de l.a 

antigua ol.igarquía oaxaquei'ia. había una mina. Los peones de la hacienda tenían 

l.a obligación de trabajar allí;cuando trabajaban en labores propios de la ha

cienda ganaban de 25 a 50 centavos diariQS
1 

pero cuando l.es era impues"":o traba

jar en l.as minas recibían mejor compensación, que variaba entre 50 centavos y 

1 .25 pesos. según inf'ormaba el. mísmo du.ef'io de l.a hacienda en 1912.54 En los ne-

gocios mineros de T1acol.ula. los sal.arios var.iaban entre 32 centavos y 2 ncso5 
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diarios. 55 En 1a mina de La Natividad, a 1os mecánicos, carpinteros, herreros, 

al.bai'li1es Y peones que trabajaban a1 exterior de 1a mina, se 1es exigía 10 ho

ras de -crabajo diario por e1 cua1 se 1es pagaba entre 1 y 3 pesos, ceo excep

ción de 1os peones quienes !"'eeibían 75 centavos diarios. En e1 interior de la 

mina. barrete:"'OS y ademadores trabajaban Si horas y1os peones 10 horas; l.os 

primeros recibiendo 1 • 25 pesos por toda 1a semana y los segwxlos, 87 centavos 

diarios. 56 

La concentración de mano de obra pcr mina en México aimentaba durante e1 

porf'iriato dado que l.a tendencia f'ue hacia ntlnas más grandes: según Nava Oteo, 

en 1 898. el. prcmedio de operarios utilizados por mina en exp1otaci6n E'ue 67, 

cif'ra que llegó a 96 en 1907. 57 La si tu.ación en Oaxaca estaba def'ini tivamente 

por debajo de este pn::medio nacional. debido a que el. tipo de explotación ten

día a ser pequeHo o mediano. La mina más grande del. estado, La Natividad, en 

sus mejores mementos. no ocupaba más que 450 trabajadores .. Los Reyes Go1d Mi

ning Se Mi11ing Co .. empleaba. a 300 y la Cía .. Minera de La Escuadra a 200. igua1 

que 1a Cía. Explotadora y Beneficiadora de Minas AuríPeras en Oc:otlán .. Pero 

estos f'ueron l.os casos excepcional.es. Una que otra mina empleaba a 1 00 tra

bajadores, pero el. prc:rnedio general. para el estado lindaba más cerca de 1a 

cif'ra de 50 trabajadores par mina; muchas minas emp1eaban no más de 20 o 30 

personas. No existen cifras of"icia1es con respecto a1 número total de traba

dores en el estado. pero sumando las cif"ras que dio Hoims. se llegó a lU1 te>

tal aproximado para 1906. de s.155 trabajadores en las minas de oaxaca. 58 

n1inero bastante modesto considerando que solamente e1 mineral de Cananea en

pleaba 6 mil en el. mismo afio .. 

Siempre habían f"u.ncionado varias haciendas de benef'icio en Oaxaca; según 

l.a Memoria Administrativa de 1873. f'uncionaban 29 haciendas de benef"icio pa

ra l.a plata, oro. pl.ano y f'ierro. No obstante l.as de Cinco Sei1ores. Cast:re

sana y Santa Gert:rudis en la Sierra Juárez.59 l.a mayoría de el1as trabajaban 
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en pequci'la esca1a; Mar't"Ínez Gracida en 1os CUadros Sinópticos citó varias 

haciendas de bene.ficio de l.a Sierra que tenían 2. 3 o 4 habitantes para 

1883.~o Rosenzweig describió ese tipo de hacienda antes del porFiriato de 

est:e mcxio: ••... 1a pequei'la hacienda de beneFicio cuyo duei'io se conf'ormaba 

con reFinar y mandar acui\ar unas cuantas barras de p1ata, que 1e diesen l.o 

bastante para sostener a su gente o su casa ..... 061 

Dos hechos tuvieron un i.mpacto sustancial. sobre el. benef"icio de meta1es 

en México en estos anos .. Primeramente. el. Arancel. McKin1ey de 1890 impuso 

derechos sobre l.os meta.1es planosos que importaban los Estados Unidos para 

su benef"icio., el. c:ua1 sirvió para estimul.ar el. establ.ecimiento de Fundiciones 

en México, que empezarcwl a tracar el. plan:>., y después otros metal.es .. 62 Ense

gwido lugar. pero no de menor imp::>rtancia Eue la introducción a México del. 

proceso de cianurac:ión; 1a primera pl.anta de cianuro empezó a .funcionar en 

el. país en 1893. Este pt"'OCed:imiento permitió el. tratamiento de minera1es 

p:::>bres en oro: gracias a ello la producción de Or"O mexicano subió de tres 

mil.lenes de pesos a más de cincuenta mil.l.ones. Sin enbargo este proceso 

tuvo un impacto todavía más notab1e en e1 benef'icio de 1a p1at:a. abaratando 

tremendamente este trabajo (1a ciariuración costaba 4 pesos 1a tone1ada). En

tre 1905 y 1910 J1D.JChas viejas haciendas de beneFicio cerraron. a1 .E'in se 

había superado e1 proceso de patio que venía desde 1a Co1onia; mucho de 1as 

haciendas se transFonnarc:n en p1antas de cianuración. 6 3 

Los mineral.es se beneFicioaban en 1a entidad cuanclo eran de baja 1ey y 

cuando eran de al. ta 1ey se mandaban a 1as f"undiciones de Teziut:lán. san Luis 

Potosi. Aguasca1ientes. Mon.terrey6q. y hasta Gal.es. cano hemos vist:o. Para 

1906. Ho1ms no encontró ni una planta de cianuro, at.mque inFormaba que había 

11 haciendas de beneFicio uti1izando energía e1éctrica o vapcr. La novedad 

en Oaxaca para estas Fechas era e1 uso de 1a e1ectricidad cano Fuerza de ener

gía en l.as plantas; posterionnente se insta1aron plantas de cianuro en La 
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Natividad y en San "1iguel. Peras. Zi.matl.án CLos Reyes Gold Mining 8c Mi11ing 

Co.).65 

A mediados de ia primera década de este sigl.o. se construyeron dos fun

diciones impiortantes para Oaxaca; primero. en Magda1ena Teitipac en el distri

to de Tl.acol.u1a. l.a Magda1ena Smel.ting & Refining Co •• la mitad del capita1 

pertenecía a l.os duei'1os de las minas Ll.oyd R. Hamer y Cía. y 1a otra mitad 

fue vendido a los banqueros de Nueva York. Henry Catl.in Co. Esta nueva can-

paf'iia fue capita1izado en 5 mil.l.ones oro. f'onnada para dirigir tanto l.a fun

dición cano l.as mi.nas. que fueron l.as mejores de pl.ano en el. estado. 66 

Pero el. gran. y ta1 vez trágico. acontecimiento de l.a minería oaxaque

f'la fue la organizac:i6n y construcción de 1.a Oaxaca Smel.ting and Ref'ining Co. 

que prometía ser l.a fundidora más rn::xierna de la RepÜbiica Mexicana. con una 

capacidad diaria de 1 .soo toneladas. Se construyó a oril.l.as del río Atoyac. 

cerca de la ciudad de Oaxaca. en el. puebl.o de San Martín Mexicapan, y fue 

conocid.1. también caro la fundición de San Martín. Además, se construyó un ra

mal. del. Ferrcx:arril. Mexicano del. Sur directamente a l.a fundición para f acil.i

tar el. transporte de sus metal.es. La construcción de esta .fundición iba a ser 

l.a sal.vadera de l.a industria minera oaxaquei'la, que vivía bajo el. handicapp de 

tener que mandar sus minera1es a l.as fundiciones del. Centro de l.a RepÚbl.ica, 

pagando el. transporte ferroviario y el. costo de l.a fundición; l.a erección de 

una mcxierna fundición dentro del. estado era urgente. 67 Habiendo celebrado e1 

contrato con el. Gobierno del. Estado de Oaxaca el. 21 de febrero de 1905. en su 

Mensaje a l.a Legisl.atura Local. de septiembre del. mismo afio, el. Gobernador ex

presó las esperanzas con respecto al. proyecto de l.a fundición: "El Gobierno 

tienen .Fundadas esperanzas de que este negocio se l.l.eve a .fel.iz término, y 

una vez real.izado, podrá reputarse caro uno de l.os más importantes que se ha

yan implantado a l.a sanbra de l.a presente Administración, en bien de l.a ri

queza pública y de l.a el.ase trabajadora."68 La fundición fue esencial.mente 
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tenninac~:o11 para agosto de 1907. con una capacidad de 500 a 6CX> tone1adas diarias. 

Nunca Funcionó debidamente; pues .fue tenninada exactamente cuando l.a crisis ear 

némica de 1907 arribaba. al. país y a Oaxaca.. Negcx:io. tras negocio empezaron a 

para.J.izarse. y despedir a sus trabajad.ores. dejando a 1as enormes instal.a

ci.ones de l.a f"lD'lClición sin el. nú.nera.J. para procesar .. Para noviembre de 1907. 

1a fundición tuvo que l.:iquidar a sus·mecánicos y suspender sus operaciones: 

según ordenes de l.os capital.istas de Boston. accionistas del. negocio. sol.o se 

dejaron l.os veiadores con trabajo.69 La gran E'und.ición de l.a oaxaca Smel.ting 

8c Ref'ining Co. que iba a modernizar y estiJm.ll.ar l.a minería oaxaquefla nWlCa f'un

ci.onó .. 

El. Gobierno del. Estado de C>axaca. tuvo gran f'e en que el. incremente de 

1a industria minera traería a Oaxaca l.a prosperidad.; hizo l.o posibl.e para ani

m..:lrl.a y atraer a1 capita1 estranjero .. En 1901. se establ.eció un curso especial. 

de ensayes en el. Instituto de Ciencias y Artes del. Estado debido a1 progreso 

"notabl.e" de l.a minería en C>axaca; el. Gobierno "creyó conveniente dedicar las 

actividades de al.gunos de sus hijos. hacia un ram:> de tanto interés privado 

y púbiico. ••7º El. Gc>bierno también apoyó activcsnente ia construcción de Fundi

ciones porque se daba cuenta de 1a pérdida para oa.xaca a1 tener que mandar sus 

mineral.es Fuera de1 estado, además de que se creía que e1 establecimiento de 

f'undiciones en e1 estado estimu1aba directamente a 1a prod.ucción. 71 

Abo1idas 1as diputaciones mineras. ia Repúb1ica fue dividida entre 140 

agencias mineras dependientes de 1a Secretaría de Fc:mento .. A1 estado de Oaxaca 

1e tcx:aron cuatro de e11as en: 1a ciudad de oaxaca. Ejutla. Nochixtlán y Te

huantepec. Estos agentes se encargaron de tramitar 1as denuncias mineras en 1as 

zonas asignadas a e11os; en cada edición de1 Periéxlico OFicial. de1 estado se 

pub1icaban rm.achas denuncias de f"t.mdos mineros concedidos .. 72 En Oaxaca, se dio 

el. caso de un agente minero tan abusivo y arbitrario que su presencia imped.ia 

1as denuncias de f'l.Uldos; l.os mineros se quejaron directamente a1 Presiden.te y 
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pronto ellos contaron con un agente más de su gusto.73 

El sistema judicial. de1 estado frecuentemente tenía que resolver l.os 

plei"tos que surgían entre los mineros sobre explotación de minas. Muchas mi

nas se encontraban en litigio, no solamente La Escuadra y San JuanJde Juan 

Baigts que mencionamos arriba. Por ejempl.o, en 1907. el. juez cuarto de lo ci

vil de l.a ciudad de oaxaca exhortó a1 juzgado de CX:O'tl.án a1 embargo de varias 

minas de la Ba1dcmero Mining Co. que había sido demandada par $47.000 por la 

explotación indebida de esas propiedades. 74 

Para contribuir al. estimulo de la minería, el. Gobierno del. Estado ten

día a no exigir una carga pesada de impuestos. Bajo el. Gobierno del General. 

Martín Gonzál.ez se decretó respecto a los impuestos que iban a pagar los mi

neros, en su Memoria de este periodo, Bol.años cacho explicó cano se arregló: 

E1 desarrollo que en estos Úl.tirnos tiempos ha tonado entre nosotros 
la minería, ha probado que el.la es remunerativa para los empresarios. 
y autorizado al. Gobierno para imponer1e su parte proporcional en 1as 

~~~P~~l~~~~~ ~e~~~~a~~~~~ad~~:;c~;º1~e~l~e~~ó~e 
de ese impuesto, por ser ~ntoalmente nuevo, presenta diFicu1tades se
rias. tanto por la escasez de peritos ensayadores que se ocupen en 
rectiFicar 1as manirestaciones de 1os causantes,ccmo por las molestias 
que necesariamente se causan a los industriales mineros. al exigirles 
periodicamente datos concretos sobre su producción. para regular e
quitativamente el impuesto, y atendiendo las indicaciones que esos 
mismos industrial.es hicieron en ese sentido. el Gobierno convino en 
celebrar una igua1a con ellos para que cubrieran 1a contribución p::>r 
medio de cantidades Fijas, durante un ai'\o, dispensándo1es de l.1enar 
al.gunos de los requisitos marcados por la 1ey. 75 

Durante el Gobierno de ?imentel, se consentía todavía más a los mineros: por 

un lado, se mantuvo 1a iguala y no se instaló el impuesto de 1l % de la pro-

ducci6n cano la ley indicaba y, por otro lado. se pernrl.tía a 1os mismos mine

ros decidir cuanto iban a pagar y cé:mo distribuirla entre ellos. 

En 1910, la igual.a se arregló de la siguiente manera: se reunieron los 

mineros (representando 30 de las minas en producción) con el Gobernac1or en los 

sa1ones del Palacio de Gobierno. El Lic. Pimentel. se dirigió a los concurrentes 

recordándoles que el. vaior de 1a igua1a del afio pasado había sido de 13,000 
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pesos (cantidad bastante menor que si hubieran pagado el. ii %) y pregunt6 si 

e11os estaban de acuerdo en pagar esta misma suna para en ai'lo en curso. idea 

que f'ue unánimemente aceptada_,.. Ya de por si. Pimentel. había l.ogrado bajar el. 

p::>rcentaje del. impuesto en 1905. desde 2" a ii %76 aunque él. no l.o p:>nía en 

vigor con tal. de f"avorecer a l.os mineros .. No existen dudas ce que Pirnentel. en

cabezaba. a un Gobierno que defendí.a abiertamente l.os intereses de l.a el.ase 

dcminante. 1.ncl.usive en detrimento de l.as arcas de su pn;,pio gobierno. E1 

mismo dijo cl.aramente que su gobie'f"...o "desea que por cuantos medios están a 

su al.canee. el. desenvol.vimiento de \Ula industria minera que con el. tiempo y 

el. capital. tienen que convertir a esta Entidad Federativa en una de l.as más 

ricas de l.a Repúbl.ica."77 

Se había observado arriba que entre l.as novedades que el. porf'iriato tra

jo a l.a extracción de l.os recursos natural.es del. país. además de l.a expl.otac::i6n 

de l.os metal.es industrial.es. f'ue el. desarrol.l.o de l.a expl.otaci6n de combusti

bl.es. entre el.l.os el. petr61eo. También en oaxaca. hay noticias de 

intentos, por l.o visto. todos f'a.l.l.idos de encc:intrar el. l.Íquido negro. En un 

caso, Porf"irio Díaz escribió a su ccmpadre el. Gra1. Martín Gonzá1ez. Goberna

dor del.. Estado. reconendándo1e que 1e Eaci1itara 10 más pronto J>OSib1e sus ne

gocios a1 Gra1. Hip61ito Char1es. representante de l..a Cia. Petro1era de Pochu-

-t:1a; no sabemos si re1acionada con este intento. hubo noticias sobre 1a cía. 

Petrol..ít-era de Puerto Angel... S.A. cuyo presidente en 1904 era Jacol:x> Grandi

.son y ei Secretario era Gui11enro Heixueiro.78 

El. otro caso f'ue todavía ma.s interesante porque denwestra J..a estrecha re-

1ación que existía entre Weetman Pea.rson, Lord Cowdray. el.. constructor de1 

Ferrocarril.. Naciona1 de Tehuantepec y Eundador de l.a Cía. He>e:icana de Petr61eo 

"El.. AguiJ..a•; y l..a famil..ia de Porfirio Diaz.. AquÍ se trataba. de concesiones 

real.mente sorprendentes por no deci"t' exageradas: en una te1egrama fechada 

e1 21 de marzo de 1902, Porf'irio Díaz hijo. e1 scx::io de Pearson en este asW'l-
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to. aseguraba a1 ing1és que había conseguido tma concesción que inc1uía toda~; 

1os terrenos canunal.es en 1os distritos de Tehuantepec. PO:::hutl.a. Juqui1a y 

Jamil..t:epec para 1a exp1otación de aceites minera1es y carbón de piedra .. Este 

extraordinario negocio. tampoco tuvo éxito. ccmprobad.o por el. hecho que 1a 

concesión Fue dec::l.arada caduca por el. Gobierno del. Estado por no haber cumpl.i

do con el. deber de enpezar 1a exp1oración para maye de 1904 .. 79 El. petról.eo no 

resul.tó ser negocio provechoso en el. estado de Oaxaca y no tenemos noticia de 

que cual.quiera de estas canpai'lias hubiera iniciada l.a produc::ción. 

cano ya se ha visto. l.a contribución del. Pacif'ico Sur a l.a producción 

minera naciCJnal. f"ue mi..n.im.:;¡. Hay nwy pcx:os datos con respecto a l.a producción 

en Gaxaca.; y no hay i..nf'onnación sobre l.a producción por l.as zonas mineras que 

resei'lan::>s anteriormente. Esta escasez de inEonnación cuantitativa l.imita en 

nacho 1.a JX>Sibil.idad de ana1izar l.a prod.ucción del. estado. 

La producción nacional. de l.os meta1es preciosos durante el. por.f'iriato 

en términos de vol.unen ( en ~.) siguió un ascenso constante. pero dad• l.a 

tendenc:i.a de baja en l.os precios de estos metal.es durante el. mismo periodo. 

e1 va1or de l.a produ=ción estaba sujeto a f'l.uctuaciones .. 80 Específ"icamente. 

l.os prec:ios de 1os meta1es preciosos bajaron a un ribilo medio anual. de 2 %, 

aWlQUe 1a etapa de 1877-1907 f"ue de al.za resuJ..tado de la carestía de oro, y 

.1a etapa de 1907-1911 f"ue de baja debida a 1a depreciación de 1a plata, sien

do el.. movimiento de baja más ve1oz que e.1 de al.za; viéndolos separadamente, 

1a tendencia de1 oro f"ue de al.za durante este pericxlo mientras que l.a de 1a 

pl.ata f'ue de baja. 81 

O:mparando l.OS p:lCOS datos que tenemos de la procx1ucción minera de Qaxa

ca. venos que e.1 valor de su prod.ucci6n de 19CX> a 1905 f"ue f"1uctuante, 1902 

síendo el. afio de 1a. producción más val.iosa de $1 ,012,271 (ref'erirse a1 cua

dro sobre 1a produc:ci.ón. minera). que logró ser 1 -09 % de l.a producción na

cional.. Esta ~ación f"al.1a porque estamos canparando tcxia 1a producción 
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oaxaqueí'ia con 1a producción rlaci.ona1 de meta1es preciosos; la oaxaquef'1a in

cl.uía pl.c:mo. cobre y f'ierro pero su producción era muy pequeña. predcminando 

Fuertemente el. oro y l.a pl.ata JX)r eso nos atrcvemc:>s a hacer la única ccmpara

ción que nuestros dal:os pernliten, advirtiendo su f"al.l.a. 

El. Mexican Year Book de 1 91 2 nos proporcionó una información interesante 

aunque contradictoria aEinnando: ''En general., se redujo la producción minera 

considerablemente durante 1911; mientras que no hubo disturbios serios en los 

distritos mineros, l.a mayoría de las operaciones pequeí'ias/medianas suspendieron 

sus operaciones, aunque los dos productores mayores, viz .. las minas de La Na

tividad y San Juan, at.mentaron su producción considerablemente sobre 1910. La 

producci6n bruta para 1911 f'ue estimada en $1,200,0CX> de l.a cual. $1 ,CX>O,OC>O 

f"ue producida por La Natividad y San Juan .. ••82 Ahora no teniendo la producción 

para 1906-07, los mejores af'ios de l.a minería oaxaquei'la, no hay manera de cal.

cu1ar 1a recuperación. Por otro 1ado, 1a misma .fuente dio 1a cantidad de \.Ul 

impuesto (no es c1aro a1 que ref'iere)so1amente sobre oro y p1ata que tendería 

a demostrar 1a caída de 1a industria en Oaxaca: de un a1to en 1904-05 cuando 

se pagaba $6,215 a una baja en 1909-10 cuando se pagó$ 282. 83 

La era de mayor expansión de la industria rm..era mexicana f'ue posterior 

a 1900; a pesar de 1a crisis que se sintió .fuertemente entre 1906 y 1908 1a 

producción de meta1es casi se duplicó entre 1900 y 1910.84 No abundamos sobre 

e1 impacto de 1a crisis econémica en la minería oaxaquef'la. en este lugar sino 

más ade1ante cuando tratamos su erecto sobre la econcmía en general. 

En e1 país, 1a recuperación empezó a se.n.tirse a partir de 1908. La mine

ría repuntaba con e1 aumento de 1a prcxlucción de plata, las plantas de cianu

ro, nuevos capitales, más f'errocarriles, etc. Tanto así que se elaboró \.Ula 

nueva 1ey minera naciona1 1 que entró en vigencia a partir de1 1 ° de enero de 

1910, que intentaba controlar más de cerca a las empresas mineras y trataba 

de imponer una vez más la posibilidad de la propiedad pÚblica sobre e1 sub-
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suel.o. cuando el. minE:rO no obedecía l.as l.eyes .. 85 SegÚn Nicol.au D"Ol.wer,se-

guía 11.egando a México un "extraordinario af"l.ujo de capital. extranjero" a Fi-

ncs clel. porf"iriato que se debia a "l.a bonanza general europea de l.os dos pri

meros l.ustros del. sigl.o XX, a l.a creciente independencia econémica de l.os Esta

dos Unidos y a l.a estabi1.iz.ación del. peso mexicano."86 

Oaxaca también disErutó de esta renovada prosperidad pero no a1 grado 

que se l.ogró en otros estados. El. aná.l.isis de 1.a igual.a nos indica cierta esta

bil.idad de producción. 9Wl.que podrí.a ser que Pimentel. consintiera más a l.os 

miw\c.ros a raíz de 1a depresión manteniendo l.a igual.a a pesar de cierta recu

peración.. Los datos que tenemos son l.os siguientes .. : 87 

~ 

1902 
1904 
1905 
1909 
1910 

~ 

$16,0ClO 
, 5,0CX> 
13,0ClO 
13,0ClO 
13,0ClO 

De estos datos se ve cl.aramente que para 1909 se logrÓ recuperar el. mi.SJID ni

ve1. de 19()5, derostrando un cierto repunte de l.a minería, que ya hemos notado. 

El. periÓdico de J.a ciudad de Qaxac:a, El. Correo del. Sur, que se empezó a 

publ.icar a partir del. aí'lo de 1909, mantenía una col.unna en cada edición inti

tul.ado "Notas Mineras" .. Leyendo es'te apartado para 1os años de 1909 y 1910. nos 

proporciona una visión bastante contradictoria de 1as vicisitudes de 1a mine-

ría oaxaquef'la; 1os editores trataron de temar una actitud optimista y en dos 

oacasiones (e1 14 de noviembre de 1909 y e1 6 de jul.io de 1910) pub1icaron 

in.formes de que "e1 movim:lento minero va a iniciarse de nuevo" o que "1a ;>ers -

pectiva de 1a minería en Oaxaca presenta un aspecto bastante más f"avorab1e de 

poco tiemp::> a esta parte.••88 cuando un norteamericano. e1 Sr. J .w. Durst (con 

intereses en Taviche y en 1a Sierra Juárez) visitó a Oaxaca en1909, comentó 

púb1icamente sobre 10 deprimido de 1a minería oaxaquefla en canparación con su 

anterior visita en 1907 cuando 1os campos estaban en bonanza: los redactores 
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de1 periódico se cnf'ada...-on y escribieron "Nosotros pensamos que en 1ugar de 

meterse a dar opiniones de cosas'!:--~~nemos sabidas debe invertir sus capita1cs 

en otros ramos de l.a inc!\.Cstria. pues hay bastantes todavía inexplotodas."89 

Las no~icias que pub1icó este r~riódico f'ueron diFicil.es de ana1izar; 

al. mismo tiempo que daba noticias de canpra y venta de minas. de desarro110 

de f"undos y Fundiciones ~cerno e1 caso de 1a canpra de l.a mina Gol.d King o l.a 

Semis para expl.otación modernas o 1a construcción de nuevas pl.antas de bene

f'icio caro en l.a mina de El. Guebeshe. también inf'ormaba sobre cierre de minas. 

suspensión de trabajos y remates de maquinaria en subastas públ.icas.90 Otro 

acontecimiento que vino a canpl.icar l.a situación de l.a minería en oaxaca f'ue 

l.a quiebra del. banco norteamericano en oaxaca. The United States Banking CO. 

en 1910. Esta quiebra causó el. f'racaso de varios ccrnercios y a1guna..s minas. 

Un caso f'ue l.a suspensión de trabajos de 1a construcción de l.a planta de cia

nuro que estaba 11evando a cabo The Tehuantepec Silver Mines Co •• propietaria 

de 1a mina San Francisco en Taviche¡ sus directores tenían depositados todos 

sus f'ondos en e• banco .fracasado. 91 Parecía ser que 1a recuperación .fue a me

dias¡ 1a minería no a1canzó a llenar las maravillosas expectativas que tenían 

por igual los oaxaquei'ios y 1os extranjeros. Cuando vino la revo1ución. un ne

gocio irregu1ar y errático se volvió Wl riesgo demasiado grande callsando la 

huida de mucho capital y este ramo entró en decadencia.92 

La Industria. 

este ramo de la econc:mia no experimentó e1 misrro nivel. de prosperidad que 

se vic;;' en la minería y en la agricu1tura durante el porf'iriato. Aqui l.a super

vivencia de las conunidades indígenas y de sus artesanías actuaron cano un f're

no f'ormidabl.e sobre e1. posib1.e desarrollo de las industria en el estado. Oaxa

ca no vivió un auge de la industria textil cerno sucedió en Puebla y Veracruz. 

Para 1910. se reportó 11 0 605 trabajadores textiles para el. estado; s; se resta.t\. 
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l.os 570 obreros textil.es de 1as tres f'ábricas existentes. se observa l.a aplas

tante mayoría de i1.035 trabajadores artesanales de textil.es. 93 La artesanía 

indígena seguía vigorosa. impidiendo 1a existencia de un mercado tan necesario 

para el. crecimiento de una industria capita1ista 'textil.. 

A1 principar el. porf'iriato, había ya dos f'ábricas textil.es en oaxaca. a 

l.os que se af'iadió otra en 1885. Sin embargo, estas mismas tres f'ábricas seguían 

Euncionando al. f'in de nuestro pericxlo. pero ni siquiera l.ograban mantener sus 

nivel.es de l.a década de 1890; sufrieron tma decadencia marcada, debida sobre 

todo a 1a crisis de 1 907. El. impuesto que recibía el. gobierno disminuyó a raiz 

de ésta; entre 1os aftas 1904 y 1908 se pagaba tma contribución entre 37.500 y 

38.800 pesos. l.a cual. bajó a 21 ,378 para 1908--09 y a $18,330 para 1909-10.94 

La industria textil. no pudo prosperar ante l.a ccmpetencia indigena artesanai. 

y menos después de l.os ef'ectos de l.a crisis de 1 907. 

De l.as tres f'ábricas textil.es. dos se encontraban en el. distrito de Et

ia. vecino de l.a ciudad de oaxaca: 1a Fábrica de san José Eundada en 1875. per

teneciente a 1os hijos de Trápaga con 5.232 husos y 1a Fábrica de Vista Henno

sa. fundada en abri1 de 1885, propiedad de José Z.Orril.1a con 4.000 husos para 

este mismo año.95 Hay muy poco información sobre l.a Fábrica de San JoSe. no 

sucede así con 1a de Vista Hennosa que Eue resei\ada ¡:or South'w'orth. 

Para 1901. 1a Fábrica de Vista Hennc:>Sa., perteneciente a Zorri11a Sucs ... 

tenía 6.CXX> husos y trabajaba un turno de noche con tal. de satisfacer 1a de

manda de sus texti1es empl.eando para ese entonces a 400 obreros. Se encontraba 

a 3 ~de Et1a en un edificio moderno e impresionante. muy cerca de l.a esta

ción de Et1a de1. Ferrocarri1 Mexicano del Sur. Sus máquinas eran movidas por 

Eucrza hidrau1ica y sus te1as eran recorxx:idas cano de a1ta ca1.idad, habiendo 

recibido premios en 1a Expasición Inteniacional. de Paris en 1900.96 

Durante e1 periodo de gobierno del. Gral.. Fé1ix Díaz (1867-71) se había 
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concedido un permiso a l.os ing1eses Taná.s Grandison y Sr. Mowa'Cts para 1a 

construcción de una f'ábrica de hil.ados y tejidos en San~ Cruz, Zi.."llatl.án. 

Es'Ca concesión f"ue m::xiif'icada en enero de 1873 para que l.os capital.istas in

gl.eses establ.ecieran su Fábrica en Xía. cerca de Ixtepeji en l.a. Sierra Ju.árez; 

1a intervención del caudil.l.o Fidencio Hernández f'ue f'undamenta1 en ei cambio 

de l.ocal.ización. Terminada en 1875, para 1878 ya se producían mil. arrobas de 

hil.aza y 15.0CXJ piezas de mantas; estos textil.es f'ueron consumidos en los 

distritos de l.a Sierra Juárez y l.a ciudad de oaxaca. Se hacían de a1godón 

"traído por recuas de mul.as desde l.os bajos de Tututepec en el. distri"to de Ju

quila, trayec'Co que 'Cc::maba 20 días.97 En 1910 se habían iniciado l.os 'trabajos 

para l.a construcción de un nuevo edif'icio en el. Marquesado en l.a ciudad de 

Oaxaca, al. cual. se trasl.adaría la fábrica que ahora sería movida por Fuerza 

el.éctrica, pl.a.n que nunca se pudo l.l.evar a cabo por el. advenimiento de 1a re

vol.ución.98 

Según GonzáJ..ez Navarro. para 1877 Xía se val.erizaba en $175.000 y san 

José en $230.0CXl. 99 Para el. ai'k> .fiscai de 1904-05. est:as tres f'ábricas opera

ban un total. de 16.565 husos modernos y 523 tel.arcs. sin embargo. cano hemos 

notado. l.os trabajadores no pasaban de 570 en to tel.. 
100 Para 1 902. Xia pn>du

cía 327.000 kilos anua1mente con una fuerza l.alx>::"al. de 148 hanbres (rec:ibien

do el. sa1ario de 60 centavos diaria.) y 115 mujeres (40 centavos diarios); 

Vista Hermosa producía 206.ooo k,9· anua1me'nte con 170 hanbres (371 a 1.00 ~ 

so diario) y 6 mujeres (25-50 centavos diario); y San José prodt.eía 138.073 k~

con 160 hcmbres (371 - 1.00 diario). 101 En este ai'lo hubo una f'uerza 1abora1 

de 599. que iba en decl.ive de acuerdo con la cifra sei'lal.ada arriba para 1905. 

Otra Fábrica importante de la ciudad de oaxaca f'ue ia de ca1.zado de Ruiz 

Hermanos y Sobrino Sucs. f'1.Dldado en 1878. En 1896 se había erigido \.Dlél nueva 

f'ábrica moderna ce>n maquinaria i.nq:x>rtada de Europa y de l.os Estados Unidos. 

Según Soutllworth. había 400 obreros en l.a f'ábrica y se vendian los zapatos y 
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b:::>tas en toda la r<epública mexicana.102 También en 1a ciudad de Oaxaca se 10-

ca1izaba. 1a Cervecería la Mascota que en 1902 tenía 50 t:rabajadores; en sep-

tiemb:-e de 1903 esta Fábrica f"ue ccmprada por un g:--uJX> de prcminentes capit:a-

1istas oaxa~e~os quienes f'ormaron 1a Cía. Cervecera de Oaxaca y moderniza.-on 

1a Fábrica. Entre 1os accionistas de esta ccmpai'iía es~aban e1 minero J. T. 

Wallace, e1 industria1 José ZOrri11a y A1berto Holm, comerciante y vice con

sul de Portuga1 en Oaxaca.103 

Otra industria en Daxaca f"ue la producción de cigarros. elaborados con 

el tabaco de menor ca1idad produc;~o en el. estado. En la ciudad de Oaxaca esta

ba la .Fábrica La Opera que daba empleo a 260 mujeres; y muchos otros pequeftos 

establecimientos del mismo tipo que tenían de 1 a 3 mujeres cigarreras. Tam

bién en T1axiaco había negcx::ios pequei1os dedicados a la hechura de cigarros, 

con tabaco de ?utla y Jamil.tepec. 104_ En l.a capita1 también estaba l.a Fábrica 

de Jabón La Oaxaquei'la. propiedad de1 f'rancés Luciano Laugier .. 1 05 

Una industria importante f'ue 1a maderera en el. Isnno de Tehuantepec don

de había muchas maderas industria1es y f'inas .. A1lí f'uncionaba l.a importante 

Cía. de 1-".aderas de Sal.ina Cruz, S.A. E.n la estación del Ferrocarril. Naciona1 

de Tehuantepec, de San Je:'ánimo Funcionaba una cervecería mediana. Cerveceria 

del. .Isnno .. 106 La Unión inf'ormaba que un tal Sr. Dause tenía la intención de 

insta1ar una Fábrica para conservar chicozapotes y envasados mandarlos a los 

Estados Unidos, donde creía que alcanzarían una gran demanda; pero no tenem::>s 

noticia si prosperó esta empresa. 1 07 

A pesar de l.as industrias arriba l.istadas, se tendría que estar de 

acuerdo con el. Lic. Bol.años cacho cuando en su Memoria de 1902 escribió: "Res

pecto al.as industrias Fabril. y Manuf'acturera, ...... siempre ha sido entre no

sotros poco satisf'actorio su estado ..... " 1º8 Predc:minaba en Oaxa.ca los ta11eres 

pequei'los artesanal.es, l.as sanbre:-erías, tejedurías, panaderías, carpinterías, 
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ta1a.barterías. mol.inos. Fcrrerías,con 1 a 3 operarios .. Habían tarnbién trapi

ches e ingenios donde se producían azúcar, pane1a y aguardiente y p1antas de 

el.aboración de men;al.. pero en operaciones pequef'las. con excepción de aigunos 

ingenios que ya hemos mencionado .. 1 09 E:nt.onces. a pesar de 1a 11.egada del. fe

rrocarril. y el. habil.itam,E.nto de l.os puertos. l.a industria moderna no fue fa

vorecida por estos cambios. por l.os l.ímites del. mercado regional. y l.a imPol""

tancia de l.a ar'tesanía .. 

El. Comercio y l.as Finanzas .. 

Desde l.a época col.onia.l.., Oaxaca. por su situaci6n geográfica. había si-

do muy importante COJC el. centro cc:mercia1 del. Sur de l.a Repúbl.ica .. De hecho, 

siempre se había retratado a oaxaca C<::rlK) una ciudad ccrnercial. y pal.í tico-ad

mini.strativa; s61o en nuestro periodo adquiri6 l.a f'isionania de un centro mi

nero. Históricamente. l.os comerciantes dc:minaban econémica y pol.Íticamente, 

~ l.a inestabil.idad de l.os hacendados y 1a irregul.aridad de l.a minería y 1a 

casi inexistente industria .. Otra vez, sol.amente en nuestro periodo de estudio. 

1os comerciantes se vieron en 1a necesidad de ccxnpa.rtir su poder con 1os mine

ros. industria1es._ hacendados y banqueros; pero para entonces varios canercian

tes habían invertido en l.a nú.neria o 'las haciendas y vice versa y el. perf'i1. de 

1a ciase daninante se estaba transf'onnando. caro resul.tado del. desarro11o eco

né:mico .. 

Vincul.ado a1 desarro110 y prosperidad económicas que vivía e1 estado. a 

partir de l.a 11egada de1. Ferrcx:arri1 Mexicano de1Sur en 1892. 1a actividad co

mercia1 a\..al\ent6 sensib1emente. a raíz de1 crecimiento de 1a producción minera 

y agríco1a- Para entonces. en 1a ciudad de oaxaca f'uncionaba l.a única Cámara 

de Canercio de Oaxaca. El. habi1itamiento de 1ospuertos del. Pacíf'ico permitió 

ensanchar l.as PoSibil.idades de saiidas al. extranjero y a otros puertos de 1a 

Repúbl.ica. Las páginas de 1os periódicos oaxa.quei'los a'testiguaban 1a gran can-
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tidad de negocios ccrnercial.es activos en las ci.udades más imPortantes de 1a 

entidad y su re1ación con casas ccmercial.es ac'tivas en otros países. Por e

jenp1o. S'tern Brothers de New York anunciaba en El. Correo de1 Sur 9 y ofrecía 

mandar su catál.OQ'o pa.-a poder ccrnprar por correo. 11 O Las páginas de The oaxa

ca Heral.d tenían gran cantidad de anuncios de ese tipo. 

Entonces. con el. auge econánico porE'iriano se fundaron nuevas negocia

ciones canercial.es en l.as que l.os extranjeros residentes en oaxaca tuvieron 

una nutrida participación. Entre l.as casas canercial.es más conocidas dedica

das a 1a importación de artícul.os encontram:>s a Gaymar y Spit:a1ier. E. Lau

gier y Cía.• Enrique Hinrichs y Cía. 1 J. y C. Innes ( en Qaxaca y Ejutl.a) • Luis 

Raynaud y M. A11ende y Sobrino.111 

Siguiendo una constante genera1 del. porFiriato, l.os franceses cx::uparon 

un l.ugar signif'icativo dentro del. canercio, sobre tcxlo en l.a impartación de 

artícu1os de 1ujo de Europa y de l.os Estados Unidos. En Oaxaca tuvo mucha Ea

ma l.a tienda ''La Ciudad de México", Fundado en 1896, por l.a firma Garnier. 

Be11ón y Cía., franceses quienes tenían lUla sucursal. denaninada ''La Barata" 

donde se vendían artículos de vestir de alta calidad importados dando emp1eo 

a 8 dependientes. La Eerretería más importante de Oaxaca también era de capi

ta1 Francés. ''El. Gal.l.o'', aunque era su gerente el muy conocido Sr. Maximil.iano 

Reimers. perteneciente a A. Phil.ipp y Cía. donde se encontraban artlcul.os im

portados para l.a ~ntría y 1a ogricul.tura.112 

Otros importadores de gran importancia eran Francisco Quijano, Ignacio 

Esperón, Al.berto Holrn, y l.os hermanos San Germán. Se notaba una presencia ~ 

portante de l.os espaf'iol.es en el canercio (Allende. Quijano etc.) y de los al.e

manes ( Hinrichs y Holm) • además de l.os ingleses de apel.l.ido Innes. Mo\tlatt y 

Cirandison, dueños de Xía. tenían además un negocio de importación de maquina

ria en la ciudad. De hecho. el. ccrnercio de importación y de exportación, can::> 
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veremos estaba fuertemente daninada por l.a presencia extranjera. Re1acionadas 

c:on el. gran comercio de l.a ciudad de oaxaca se fundaron casas comercia1es en 

l..os puebl.os cercanos, sobre todo en 1ugares cano O::ot1án con pobl.ación extran

jera debido a1 auge minero; en este puebl.o se Fundó l.a Casa Díaz Hermanos en 

1895.113 

También había varias casas dedicadas a l.a exportación de l.os productos 

que se producí~en Oaxaca en esa épc:x:a: metales preciosos, caf'é, piel.es, etc. 

De l.as más importantes estaba l.a casa Seckbach y Cía. que es'tabl.eció una agen

cia en l.a ciudad de oaxaca en 189-4, otra en Ocotl.án en 1901, dedicándose a l.a 

canpra de productos mineros y de caf'é.114 En 1900, también se dedicaban al.a 

exportación de estos productos: Tol.is y Renero. san Gennán Hennanos, A1.berto 

Hol.m, Ignacio Esperón, Gustavo Stcin. A. y M.A11ende y l.a Cia. Aviadora de l.a 

Mina Natividad. Para 1909, parece que $eckbach y Cía, A1.l.ende y Holm mantenían 

su importancia en este negocio, pero ya también se dedicaban a l.a exportación: 

Raf'ael. 01.ivera TOro. Tcmás Kennedy. The Me.xi.can Prod.ucts co ... S.A ... E .. M .. Law

ton, Federico Ruiz y 1'1anue1 Montiei.11 5 

Oaxaca exportaba para el. extranjero y otros estados de 1a RepÚb1ica: 

meta1es preciosos. grana, café, pie1es. sanbreros de palma, azúcar, cacao. 

cera. l.ana, ganado, a1godón, pita, tabaco, vainil.1a, maderas tintóreas, made

ras finas para l.a ebanistería, plantas y yerbas medicina1es. a.i'iil., frutas,co

quitos de aceite, mármc>ies a1abastros, antimonio. puros, mi.ca, cigarros. fie-

rro. carne cecinada.. mezcai. etc .. Importaba. de1 extrajeras y del. resto de 

México: aceite de olivo, acero en barras. aceitunas. almendras. a.l.fcmbras. 

azogue, bonetería. mercería, ferretería, cerveza. cristal.ería, ropa y te1as, 

conservas a.J.imenticias. veias , l.icores. droguería. l.ibros. perf\it'inería. 1oza 

fina y porceiana. maquinaria, muebl.es, papel.. sanbreros, instrumentos musica-

1es, armas. vi.nos, 1.encería, joyas, etc .. i"tG 

E:n Oaxaca existía un sistema de canercio que venía desde 1a época pre--
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cor;:esiana. basado en e1 sist:ema de mercados en 1as regiones zapotecas y mix

tecas, sobre t:odo. Este sistema de mer"Cados seguía f'uncionando en gran parte. 

en l.os Va11es Centra1es. donde según el. dia de l.a serna.na tenia lugar una u ot.ra 

p1aza: T1acol.u1a. O::otián. Zimatl.án, Etl.a. Oaxaca. Ejutl.a. Miahuatl.án. etc.11 7 

En 1a Mixteca Funcionaba un sistema semeja....,te donde l.as p1azas de Tl.axiaco. 

Putl.a Y Huajuapa."1 tuvieron gran importancia. No obstante. cano dice Pastor. 

el. comercio interior de 1a Mixteca 11seguia siendo 10 de siempre". el. intercam

bio de trigo y maí~ entre sus subregiones. Mi.X.teca Alta y Baja; la importación 

de sa1 y a1godón. tabaco y .frutas de l.a Costa a las regiones altas. Tl.axiaco 

era conocido cerno l.a 11ciudad mercado" por su importancia coroercia1 y caro el. 

"París Chiquito" por l.o mis:m:i y el. desarro11o de su cul.t:ura a raíz de su cre

ciiniento eConémico. 118 

Otras ciudades import:antes de l.a Mixteca eran Nochixt1án y Tamazu1apan 

que adquirieron importancia por 1a producción de trigo y harina que 11evaban 

a cabo sus comerciantes mestizos. Huajuapan. que riva1izaba con Tiaxiaco por 

1a importancia ccmercia1 de l.a Mixteca. teniendo una nutrida pobl.ación espa

no1a residente, con ape11idos conocidos en Daxaca, cano l.os Solana, establ.e

ció f\.ertes vincu1os ccmercia1es con Pueble y 1os puertos del Atl.ántico, para 

la sa1ida y entrada de l.os productos mixtecos. 11 9 

Precisamente una de 1as características del crecimiento ccmercial de 

oaxaca Fue ia re1ación que varias regiones del estado formaron con 1as re

giones limítrofes con otros estados. La salida y entrada de prcxiuctos para 

Oaxaca que ofreció el Ferrocarril. Mexicano del Sur, 1a v!ncul.aba más estre

chamente con Tehuacán Puebl.a y México, sobre todo para l.as regiones del. Cen

tro. l.a caf'iada y la Mixteca. Los productos del.a región TUx.tepec~oapan. que 

también se ha 11amado J.a región del Papal.oapan. se cc:rnercial.izaban a través de 

1as casas cancrciales del. puerto de Veracruz. La vinculación de esta región, 

que fonnaba parte de ia cuenca del. Papal.oapan, fue decidadamen~e veracruzana, 
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con 1as ciudades de Veracruz y córdoba. por razones geográficas. 

Las rc1aciones ccme=-cia1es que se estdbl.ecian en e1 Isnno, sobre todo 

con la rcconstn.JCCión del. Ferrocarri1 Nacional. de Tehuantepec. Fueron parti

cularmente i.-nportantes. l.ogrando rel.aciones directas con el. ext:--anjero y es

trechando sus vínculos con l.os estados de Veracruz y Chiapas. La región de l.a 

Costa Chica, Juquil.a y Jamil.tepec. se acercó a sus vecinos guerrerense. sobre 

todo con respecto al. canercio ganadero. Pochutla tuvo su propio puerto, Puerto 

Angel., que 1e permitió rel.aci.onarse directamente con Europa, en particul.ar con 

Hamburgo. 

La información disponible nos hace pensar que la prosperidad econé:m.ica 

también anim6 al. carercio interno del. estado: seguían vigorosos l.os sistemas 

de mercados precol.cmbinos cano ya menciona.nos arriba. También continuaban f'un

cionando con éxito, mini.man.ente hasta l.a crisis de 1907, las ferias anual.es 

que se acostunbraban en varias de las cabeceras de distrito. La f'eria de Tl.a-

col.u1a duraba W1a semana en el. mes de octubre estando muy concurrida; otras 

.f'erias se rea1izaban en Miahuatl.án. Ejutl.a. Etl.a. Jamil.tepec. etc.12º 
Sin enbargo. pasando la crisis de 1907 parece que l.as Ferias empezaban 

a decaer. con excepción de l.a de Juqui1a en diciembre. en épcca de l.a venera

ción de la Virgen de Juquil.a. que en 1909 f'ue'"maqnÍ.f'ica" donde l.l.ega.ron co-

nerciantes de Zimatl.án. Ejutl.a. Ocotl.án. Tl.acolul.a. Ixtl.án y Etla. No obstan

te para 1910. la f"eria de .Jami.l.tepec "estuvo bastante triste. cerno en ningún 

ano ... " porque "aun se resientet¡l.os erectos de l.a crisis. 11121 

Pero a pesar de estas evidencias. Rosenzweig nos proporciona un dato 

desconcertante: para l.os ai\os 1910-11. Qaxaca resultaba ser el. estado con l.a 

menor cantidad de ventas al menudeo por habitante en pesos. 6.57 por habitan

te. más bajas todavía que Chiapas con 8.84 y Guerrero con 8.07 y exageradamen

te inf'erior al estado de Morel.os con 33.28, Sonora con 27.20 o Yucatán con 
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40 .. 18.122 Entonces. aunque crecían visib1emente 1as actividades ccmercia1es 

de1 estado. todavía se encontraba muy por debajo de 1a norma de otros esta

dos de 1a Repúb1ica .. Una vez más. 1a existencia de 1as regiones ais1adas y 

1as comunidades dedicadas a l.a subsistencia no permitieron un mayor aunento 

del. cc:mercio. ni del. mercado interno- estata1. Parecería ser que hubo cier't.o 

vigorización de 1os mercados regiona1es del. estado123 y sobre todo del. ccr

mercio con el. exterior. así creemos que no se debía poner demasiado énf'asis 

en esta ciFra de Rosenzwreig. aunque si demuestra que el. incremento ccmercial. 

oaxaquei'lo estaba l.imit:ado. 

Oaxaca tenían en su costa del. Pacíf"ico tres puertos. El. puerto que pri

mero empezó a desarrol.l.arse. a raíz de l.a producción ca..f'eta1era f'ue Puerto 

Ange1, que para 1883 ya exportaba 166,218 ki1os de café anuaJ.mente. 124 Pron-

to perdió su preeninencia ante Sal.ina Cruz, que con l.a reconstrucción del. 

Ferrocarril. Nacional. de Tehuantepec, adquirió una importancia considerabl.e. 

Este puerto Eue construido y f'orta1ecido a un gran costo poY el. Gobierno y 

su crecimiento Eue vertiginoso: en 1900 tenía 738 habitantes y en 1910 ya 

tenía 5,CY76, entre el.1os varios extranjeros dedicados a1 canercio y en re

presentación de países extranjeros.125 El. tercer puerto de 1a costa era e1 

puerto improvisado de Minizo, cerca de Pinotepa Naciona1, habil.itado para dar 

sal.ida a l.os producCos de l.a región sobre todo ganaderos y algodoneros. 1 26 

5a.1ina Cruz tuvo un auge constante durante el.. porEiriato debido al. he

cho de que el. ferrocarril. unia ambos océanos; en 1904-05 arribaron 52 barcos 

extranjeros, ci.Era que aunentó a 96 para 1908-09. Probab1emente debido a1 in

cremento de importancia de Sal.ina Cruz, Puerto Ange1 decaía, habiendo recibido 

10 barcos extranjeros en 1904-05 y sol.amente 6 en 1908--09. No obstante, Sal.ina 

Cruz se dedicaba. más a.1 ccmercio extranjero mientras que Puerto Angel. ya ten

día más al. canercio nacional. para estas f'echas. 127 También 1a caída del. pre-
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cio del. café debía haber afectado sensibl.emente 1as exportaciones de Puerto 

Angel.. 

Para 1910. Sa1.ina Cruz estaba servido por l.as siguientes l.Íneas navieras: 

The America..-.oi-Hawaiian Steamship Co •• Deutsche Dampf'schif'f'ahrts Gesel.l.schaf't. 

Kosmos, La Cía. Naviera del. Pací.f'ic:o, The PaciE'ic Ma.il Steamship Co., The Ca

nadian-Mexican Pacif'ic Steamship Co •• The Jebsen Line, Toyo Kisen Kaisha y 

The Sal.vador Rail.way Co. Ltd. Steamship Service. A Puerto Angel. l.l.egaba con 

regul.aridad l.os barcos del.a Cía. Naviera del. Pacíf'ico, s .. A.128 

El. Puerto~Minizo que cc:mo hemos visto surgi6 a raíz del. auge econémico 

de l.a Costa Chica, fue estimu1ado pa.rticul.annente por el. Gobierno del. Lic. 

Pimentel.. Este Gobernador l.ogró arreglar con l.a Secretaría de Canunicaciones 

que l.os barcos de l.a cía. Naviera del. Pacíf'ico hiccran f'orzosamente esca1a en 

l.a sección aduanera de Minizo cada 20 días. Parece que f'ueron inf'l.uyentes en 

esta decisi6n le. casa canercia1 c. del. Val.l.e y Cía .• integrantes importantes 

de 1a ol.igarquía de 1a Costa. La Costa empez6 a tener una prosperidad impre

sionante en l.a primera década del. sig1o XX, pero adol.ecía de probl.emas de 

transporte parque no~abía JX)dido construir el. f'errocarril. proyectado. 129 

La apertura de l.a sección aduanal. de Minizo l.e daba l.a sal.ida tan necesaria 

y barata a sus productos; La Unión inf"onnaba con su usual. entusiasmo: 

¿De qué serviría que se intente establ.ecer nuevas f'incas y al.gunas 
f'ábricas si no va a ver una puerta bien abierta. para intercambio de 
productos y de esf'uerzos benef'iciosos de tcxlas ciases? 
No es dif'ícil. hacer l.a contestación supuesto que tcxlos ios que están 
empapados de l.as aspiraciones del. Gobierno con respecto a l.a región 
de l.a Costa. una de l.as Porciones más ricas de nuestro territorio y 
de más dif"ícil. ccmunicación con el. resto de l.a Repúbl.ica. sabe que 
tcxla l.a vida f'utura está concentrada en el. Pacíf'ico. todas l.as aspi
raciones del. Gobierno son preparar para esa vida 10 que será un el.e
mento indudabl.e de actividad y progreso y f'uente de riqueza para el. 
trabajo nacional.. 1 30 

Junto con el. auge econémico de l.a minería. de l.a agricul.tura. del. co

mercio. l.l.egaron l.os bancos. El. primer banco que arribÓ a Qax.aca f'ue l.a su

-ursal. del. Banco Nacional. de México. Al.gunos miembros importantes de l.a s~ 
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ciedad oaxaquei'ia se acercaron a 1 Presidente de 1a RepÚblica. planteándole la 

conveniencia de establecer una sucursa1 en Oaxaca para enf"rentar 1a usura de 

l.os prestamistas y tener 1a p:1sibilidad de acceso a f"ondos para el desarrollo 

econé:mico. Siempre preocupado p:>r su tierra natal. Don Porf'irio obtuve 

acuerdo de los directores del Banco pero llegado el. m::rnento para trasladar 

l.os f"ondos. 800.000 pesos. había un probl.ema, considerando que todavía no 

estaba construida el Ferrocarril. Mexicano del Sur. Quien narró esta historia 

Fue el. Arzobispo Gil.l.0\11, quien resultó ser ~l. mismo la resolución del pro

blema. Los directores del Banco Nacional preguntaron al Presidente con res

pecto a los medios de transpcrte del dinero, pidiendo una escolta de rurales 

o un destacamento del. ejército; ante todo Díaz respondía que no bastaba por 

tener que atravesar el. monte en un camino tan ¡xx:o transitado; el peligro de 

bandidos era grandes y e1 destacamento de so1dados 11.amaría tcxlavía más 1a 

atención. Contó el. Arzobispo: 

Contrariados y cano con.f'undidos e1 Director y e1 Tesorero de1 Futuro 
Banco, se quedaron cal.1ados. A poco 1es dijo Don PorFi~io: e1 medio 
que 1e:: voy a proponer para llevar e1 fondo de ochocientos mil pesos 
en bi1letes de banco., cantidad que Uds. me han indicado, es bien ~en
cillo, y yo les garantizo la completa seguridad. Ayer estuvo conmigo 
el. Sr. Gil.low. Obispo de Oaxaca. y me indicó que en estos días regre
saría a su Diócesis. Pondré en contacto el Tesorero que 1lcva. 1os Fon
dos con e1 Obispo y caminando juntos con tal. de guardar la mayor re
serva, de seguro que el. dinero llegará a su destino. así pues, tra
tando e1 Il.mo. Sr. Gill.ow al encargado del. Banco cerno a uno de sus 
amigos de intimidad. éste colcx:aba la mal.eti ta en e1 coche o 1i tera 
de1 Prel.ado durante el. día y en la noche debajo de su cama, hasta 
llegar a Oaxaca. 1 31 

Otro incremento de1 sistema bancario ocurrió precisamente con la Funda

ción del Banco de Oaxaca.. que abrió sus puertas en noviembre de 1 902. bajo 

una concesión dada en ju1io de1 mismo ai'lo. Para 1907 este banco ya había 

abierto una sucursal. en Tehuantepec y tenía un capital de $1,000.000; su 

pre~idente era el. conocido industria1 oaxaqueño de descendencia español.a 

.Jos·~~ Zorril.1a y su gerente era Guillermo Trinker. 1 32 Para ju1io del mismo 

ai'io. el. industrial Jacobo Grandison. miembro de la dirección del banco. via-
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jó a Jlléxico para tramitar en 1a Secretaria de Hacienda el. aunen.to del. capita1 

de1 banco a S3.CXX>.CXXJ; pero. só1o Fue aceptado ei incremento a $2.CXXl.oex> .. 133 

El. Banco de Oaxaca f'ue el. más af'ectado por 1a crisis de 1 907; a raíz de 

esta crisis. e1 banc:o f'ue absorbido par el. Banco Orientai de México. que te

nía su matriz en Puebl.a .. Por acuerdo con l.a Secretaría de Hacienda esta banco 

a partir de junio de 1 ~ absorbi6 tcxlos l.os derechos y concesiones del. Banco 

de oaxaca y del. Banco de Chipas. que había tenido probl.enas también. Entonces. 

con este acuerdo obtuvo e1 control. de l.a sucursal. en Tehuantepec y pronto a

brió una su:::ursal. en T1axiac::o. auspiciada ¡:x>r 1a ol.igarquía de esta regi6n y 

otra en Huajuapan. cuya representante era e1 importante capital.ista Mateo So

iana. i 34 demostrando l.as fuertes vincul.aciones econémi.cas entre Puebl.a y l.a 

Mi.xt:eca oaxaquefla. 

El. otro banco de Qaxaca era -n.e United States Banking Co. que tenía un 

capital. de S2.CXX>.CXlO en 1907 y era representante de nux:hos importantes ban

cos norteamericanos en Hlbcico; por ejenpl.o. el. Cha.se Nationa1 Bank de New 

York. el. Men:::hants Loan & Trust Co. de Chicago. el. First Nationa1 Bank de 

Bostcm y también del. Royal. Bank oF ca.nada .. 1 3 5 Según Southworth. este banco 

se i..na.uguró en mayo de 1901. siendo dirigido p:>r el. Sr. carios Peterson y 

si.rvi.endo a l.os intereses mineros etc. y para transacciones con l.os baneos 

norteaaericanos. 136 

Sin embargo. en enero de 1910 The United States Banking eo. se vio in

vo1ucrado en un escánda.J.o de propcrciones naciona.1es. Parece que hubo ma1os 

manejos de sus Eondos. ta1 que e1 Gerente Nacional.. George Ham. tuvo que re

nunciar y e1 banco se cerr6 pcr varios días. Se nanbró un nuevo gerente en 

México para hacerse cargo de 1a instituciOO y poner en orden sus negocios. 

para 1ograr 1a reanudac:ión de sus actividades. E1 gerente anterior había des

f'a1cado Eondos de1 banco; este asunto conmovió 1a sociedad oaxaquef\a que em

pezó a preocuparse por sus f"ondos.137 
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También con 1a prosperidad de l.os negocios l.l.egaron 1as canpaflías ase

guradoras a Oaxaca. pe!'O aquí c!is¡x:>nemos de muy 'POCO infonnación. En 1904. 

l.a American Surety Comp.:i.""ly tenía un represent.:i..-ite en oaxaca. e1 Lic .. Jesús 

Acevedo. y el. 1909 el. Sr. Art:uro Fagoaga era el. representante de l.a Cía de 

Seguros "La Nacional". 1 38 

La Crisis de 1 907 .. 

Hubiera deseado poder da.ros. tcx:ando a l.a condición que guardan l.os 
negoc:ios en general. y l.as operaciones del. públ.ico. un inf'onne tan sa
tisf'actorio ccmo el. rel.ativo a l.a situación hacenc1aria; pero. desgra
ciadamente no es así. Las mal.as circunstancias por l.as que atraviesan 
1os mercados de va1ores públ.icos extranjeros desde principios del. año 
corriente. se han enpeorado de día en día a1 grado de producir una es-

~ ~~~~ ~~t~~~r{s~sp~~an~ie~~~~i~=~:~: ~~ 
l.ogró. hasta hace 4 o 5 meses. mantenerse f'uera de 1a i..n.f'J.uencia de 
esos f'actores de perturbación: pero l.a escasez de f'ondos disponibl.es 
a que ac:abo de aludir, ha paralizado l.a inversión en nuestro país de 
capita1es extranjeros. y por ende .. ha obligado a las instituciones de 
crédito a ref'orzar sus existenciasmetálicas. o cuando menos a no de
bi1itar1as. y a negar su concurso a nuevos negocios que no sean de 
primer orden •.• 139 

Así describió 1a crisis econá:nica e1 Presidente de 1a República en su Mensa

je Anual a1 Congreso de 1a Unión en septiembre de 1 907. Esta crisis se había 

originado en 1os Estados Unidos cuando desde f'ines de 1 906 se empezó a sen

tir 1a Ea1ta de capita1es; e1 tipo de interés se elevó y 1os precios superaron 

a1 aiza de 1os sa1arios. A mediados de 1 907 iniciaron su descenso e1 precio de 

1os meta1es. e1 cobre en particular disminuyó a 1a mitad. A estos acontecimien

tos sucedió una crisis financiera y pánico bancario: se caracterizó sobre tcxio 

por una aguda escasez de oro y de crédito.140 Esta crisis pronto se dif'undió 

a Europa. y por supuesto. cc:rR:> atestiguó arriba Porf'irio Díaz, a México. 

La crisis se sintió entre l.os hacendados y ios mineros, que ya no pu~ 

dieran conseguir crédito. La baja de 1os precios de 1os metal.es af'ectó seria

mente a l.a minería mexicana. 1os índices de 1os precios cayeron así: 141 
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1902 - 90 
1906 -108 
1908 - 86 
1909 - 83 
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Cob~ .. 

1892 69 
1900 - 100 
1907 - 126 
1908 - 80 
1910 - 77 

En 1905-06. 1a p1a'ta representaba 40 % y e1 cobre representaba el. 25 % de 1as 

exportaciones de meta1es del. país. Las minas de cobre casi se paral.izaron y 

f"ue sobre manera af'ectado el. negocio de cananea en Sonora. Las minas de plata 

f'ueron af'ectadas por una baja general del. precio del. metal que se venía dan

do desde hacía tiempo y además. por l.a Ref'onna Moneta..-ia Mcxicar..a Ce 1905 en 

que México aceptó el. patrón oro. en vez del. bimetalismo. y 1os precios inter

nos de pl.ata se Eijaban en adelante por ios internaciona1es.142 Esta situación 

af'ectó sobre todo a1 Norte minero. pero tuvo sus repercusiones importantes en 

el. Centro, en San Luis Potosí e Hidalgo. 143 

No sól.o cayeron l.os precios de 1os metal.es, sino también l.l.egó l.a crisis 

al.a exportación de otras materias primas cerno el. henequén y el. al.godón .. 144 

Ya hemos visto incl.usive, quel.a crisis afectó el. precios de 1os 11esc1avos 11 

de Va1l.e Uaciona1. En Daxaca. l.a crisis azotó dura."ll.ente a l.a prosperidad que 

se venía disfrutando desde l.a década de 1890; esta prosperidad se venía des

arro11ando en Oase a 1a exportación p!'eCisamente de 1as materias pri..mas que 

entraron en crisis; 1os meta1es. e1 al.gcxión. e1 café • el taba.ce. etc. apren

diendo Oax:aca 1a dura l.ección de 1a tendencia de 1os precios de materias pri

mas a bajar. mientras que 1os precios de los prcxluctos manufactureros subían 

o se mantenían. 

E1 Gobernador Pimentel. en su Mensaje al. Congreso Loca1 en 1 908 trata-

ba de disminuir los ef'ectos de 1a crisis diciendo. "las ondas de esa pertur-

baci6n económica. han 11.egado. cano era natural. hasta nosotros. pero par 

f'O!"'t:u..,a muy atenuadas ya en su extenso movimiento expansivo ••• ••145 Pero ni 

tan atenuadas; pues 1a esperanza de 1a minería oaxaquena. 1a fundidora de l.a 
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oaxaca Smel.ting &: Refining co. quebró y l.a segunda fundidora de1 estado. 1a 

Cí.a. Fundidora de Magdalena Teitipac tuvo que interrumpir sus traoajos. La 

contra~ación del. préstamo para 1a construcción de ia largamente esperado drt...~ 

naje de 1.a c:i.udad de oaxaca se tuvo que aplazar por l.a crisis. 146 Ta1 f'ue el 

caso que la recientemente creada Policía Montada no tuvo los problemas espe

rados para conseguir efectivos, por todos los mineros y obreros parados a 

raíz de la crisis. Y, la posibilidad de emprender nuevos negocios fue des

cartada. 1 47 

Las empresas mineras de Oaxaca empezaron a para1izarse con rapidez; 

para el. 31 de agosto de 1 907. 22 minas de Taviche pararon sus trabajos por 

f'a1ta de crédito. La Sierra Juárez fue l.a segunda región a resentir l.os ef'ec-

tos de la crisis con el. paro de varios negocios mineros. Sigui6 el. importan

te negocio minero de cobre de Ejutl.a, "Los acotes", pero despidiendo a muchos 

de sus trabajadores y sin 1a posibi1idad de que encontraran emp1eo en otras 

minas .. 148 Un minero de Taviche canentaba a E1 Imparcia1 en octubre de 1 907 

sobre 10 notorio de 11e1 decaimiento y 1a poca actividad que hay en a1gunos 

de 1os nuevos f'undos, no sól.o porque todos l.05 negocios mineros nuevos son 

de por sí dif'ícil.es de abordarse. con decisión. sino tilmbién porque l.as más 

de 1as emp~sas nacientes están f'a1tas de f'ondos. y cano es sabido. el. dine

ro está sumamente escaso desde hace algunos meses .. '' Según éste 1as minas esta-

b1ecidas seguían f'uncionando siendo 1.:is nuevas l.as más af'ectadas por 1a depre

sión. En diciembre de 1 907. el. mismo periÓdico inf'onna.ba. que debido al. decai-

miento, muchos extranjeros. sobre tod.o norteamericanos. habían comenzado a 

emigrar. Algunas seguían f'uncionando con un número reducido de operarios mien

tras otras se habían paralizado tota1mente.149 En Tl.acol.ul.a. l.a mayoría de 

l.os negocios mineros estaban paral.izados caro por ejempl.o l.os intereses de 

Rickards Hnos •• R. Newberry. Trápaga-Díaz Ordaz y La Victoria y Tapada.isa 
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Después de 1.a minería. f'ue e1 carercio e1 que resinti.ó los erectos de 

1a crisis. por razones obvias .. Esto se observaba en l.os juzgados de1 raroo 

civi1 donde se registraron 20 quiebras y embargos para e1 mes de diciembre 

de 1 907 cuando en tiempos nonnaies rara vez llei:.;iaban a 3 par mes.. Para enero 

de 1908 la escasez de moneda se agudizaba y los agiotistas se aprovechaban 

de l.a situación. llegando el. interés aEnSUal. hasta 12 %. Para el. mismo ano. 

la pérdida de ventas por los ~antes de l..a ciudad de oaxaca. los f'orzaba 

a despedir a sus empleados y reduc:ir los sa1ari.os de los que se mantenían. 1 51 

Debido a l.a c:risis en l.a m:i.nerí.a.. el. i.nlpuesto que rE!JCibia el Estado so

bre el. oro y la plata cayó E'uerl:EmEnte: en 1906-07 f"ue de $5.992; en 1907-08. 

$5.523 para caer en 1906-09 a $280 y en 1909-10 a $282. 152 A pesar de que e1 

Gobernador trataba de ver a esta crisis ccnD pasajera. su impacto sobre la 

econc:mia oaxaquefta f'ue devastador. de l..a cual. no se logró recuperar del. tOOo !>t•'<> 

hasta después de l.a revoJ.uci6n. 

Aunque en al.gw¡as partes de 1.a RepÜbl.ica. esta crisis se hizo extensiva 

a l..a producción agríco1a tradicicnal.. por 1a Ea1ta de crédito dis¡xxri.ble a 

los hacendados1 53no parecería ser el caso de oaxaca. Los cul.tivos de exporta

ción f'ueron aCectados. prof'undizando e1 efecto de J.a caída de J.os precios que 

ya se venía experimentando desde mediados de l.a década de 1890. Sin embargo, 

e1 maíz en varias regiones de1 estado tuvo una cosecha abundante para 1907 

cano f"ue el. caso de l.a Costa. donde se dio tanbién el. a1godón en abundancia. 

tanto que se mand6 tuena parte de J.a cosecha a PUebl.a .. En l.os Va1l.es Centra1es 

se dailé> 1a cosecha de maíz debido a 11uvias Euertes en septiBnbre de 1·9<171 54 

no teniendo rel.aci.(Jn directa CDll 1.a crisis .fi.nanc:iera. 
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La Dem;?graf'ía. 

El. anáJ.isis derrográf'ico para el. pcrf'iriato tiene sus pros y sus contir.as. 

Por un l.ado. ha.y ya para esta éixx=a ~ cierta ccnstancia de datos estadísticos. 

reconociendo e1 Gobierno. según Manuel. Maria de zamacona. que 1a estadística. 

constituía 111a única brúju1a C'Ol'l que puede dirigirse con acierto 1a nave de1 go

bierno••.1 La creación en mayo de 1882. de 1a direcciát Genera1 de Estadistica. 

depencliente de 1a Secretaría de Fanento. f'Ue un gran ade1.anto, especial.mente por 

haberse encanendado 1as <Jbras estadísticas a1 acu::ioso y esf'orzado Dr. Antonio 

Plefta.f'iel.. a cuyos trabajos deben tanto nuestros anál.isis. Sin embargo, 1os 

datos de 1os Anuarios Estadísticos y 1os Censos (1895, 1900 y 1910) f'ueron bas

tante criticados, dandc> 1a impresión de que se registraba un rnínero inf"erior de 

habitantes de 1os que en verdad existían. A partir de 1895, se dio una mayor di

f'usi6n de 1a l.iteratura estadística, según Q:::inzáJ.ez Navarro, sobre tock> en e1 Di~ 

tri.to Federa1, Veracruz, oaxac:a., Nuevo Leén y Ja1isco, aunque todavía siendo cri

ticacla 1a calidad de ésta. 2 A pesar de 10 c:lesc:onf1abl.e de estas cif"ras. son l.a.s 

que tenem:>s y a partir de ellas podemos real.izar a1gún análisis. 

En un estudio sobre "Pt>bl.aei6n y desarrol.l.o en e1 México del. Sigl.o XIX", 

Margarita Urías y carios San Juan, encontraron dos períodos dem:>gráf'icos: uno de 

"crisis, transiciái. y de.E'inici6n y otro de un nuevo ri tm:::> de crecimiento de J.a 

pob1aci6n••. 3 Este nuevo ritn'D de crecimiento acel.erado correspc:>ndia al.os úiti

m:::>S 20 anos del. sigl.o xrx. precisanente 1a época en que despegaba México econáni

camente a raíz de 1as potlticas ¡x:Jrf'iristas y su inserción def"initiva a l.a divi

si&i internaciona.1 de trabajo. Si México había crecido muy 1entamente en 1os pz:!. 
meros sesenta aftos de su vida independiente. esto ya se mod.i.Eicaba.: de un O. 7 de 

tasa media anua1 de crecimiento antes de 1877. esta aLme11t6 a 1 .3 entre 1877 y 

1884, para llegar a 1 .6 entre 1884 y 1895.4 

Dentro Oe est:e crecimiento de!Dgráf'ico. oaxaca también crecía. entre 1885 
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y 1895 (de 761,274 a 872,902 habs.) a una tasa medta anual. de 1.0. Si no fUe 

uno de 1os estad.os que tuvo un decreci.mi.ento (D:>l.i.ma) o mantuvo·un rit:nD nuy l.en

to (5an Luis Potosí, Zacatecas. Aguasc:al.i.entes) f'ue de 1os estados cuyc> crecimiE!!, 

to todavía estuvo por debajo del. nacionai. para esos anos.. 0:;rnparándo10 cc:n 

otros estados que tuvieron tasas de crecimiento verdaderamente improesionantes 

(COahu:i.l..a, 5.5, Baja caiif'ornia. 4.1, Veracruz, 3.85 o Ori.huahua., 3.63)5 se ve 

pobre e1 all11ellto demográ.f'ico de Oaxaca; pero uno tiene que tener presente que 

oaxaca f'ue un est::ado- de a1 ta pob1.aciál desde 1a époc::a co1onia1, cuando 1os otros 

estados, con excepción de Verac:ru.z (que creció debido a su i.ndus'tri.al.izaci6n im

portante en el. porfiriato), eran estados prácticamente despobl.ados antes del. Por

f'iriato. 

LO interesante de este asunto, es que cano en oaxaca el. crecimiento econ6-

mico realmente se acel.er6 des()Ués de 1892, su crecimiento dem:::>QráEico debía res

pondera esto. De a1l.i, anal.izando l.os datos 1885-95 podria ser engallador; l.os 

datos de 1895 a 1910 devel.arian l.a rel.aci6n entre crecimiento ec::onánico y-.. 

gr&E'ico, o de hecho hasta 1907, cuando go1pe6 l.a crisis. Para 1910, l.a pcbl.aci6n 

de1 Estado fue de 1 .. 040,398 habitantes,6 manteniendo el. 5° l.ug:ar en pobl.aci6n a 

nivel. naciona.1.. Entonces, nuestra hip6tesis se aEinn6 en cierto grado, p:>rque, 

según datos de Q:Jnzál.ez Navarro, entre 1877 y 1895. el. prcmedio de c:rec::imiento 

anual. Eue de 9,300, entre 1895 y 1910 fue de 10,400 personas (siendo 9,800 e1.P1'2 

medio anual. para el. periodo porEirista) • 7 

La natal.idad del. estado de Qaxaca que era 39.38 por mil. en 1895, l.l.eg6 a 

38.98 por mi.1 en 1905 nuy por arriba de l.a nacionai. que era 29 .. 45 en 1895 y 

32.16 en 1905. La m:irtal.idad de oaxaca en 1895 era 30.54 por mil. y 33.27 en 1905. 

muy semejante al.a mortal.idad nacional. que era 30-97 por mil. en 1895 y 30 .. 10 en 

1905 .. 8 Esta situación podría ser l.a expl.icaci6n del. crecimiento demográ.Eico de 

oaxaca. que se debía Msicamente a un crecimiento natural.. pues caoo VererDS pos-
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t:er.ionEnte e1 Een.':llE!rD migra~ no Eue nuy imp:Jrt:ante en oaxac:a. en ~ 

ci6n can J.o OCU<TidD en otros estados. 

Para ent:erder Ja ~6n de1 estado de CBxaca. se proporciona e1 si

guient:e a.airo de ...tivos:9 

llleSidences en ~ 

874.624 

937.978 

1.0IZ2.039 

889.147 

952.492 

1.045.420 

Elllli.gradOS 

14.523 

14.514 

23.381 

se ~ ~ - :ia .-igreci.6n del. estado se ...,..tenía ""1.ativamente iguai. ~ 

ta 19DG--1910 c:uanlo ~a ...-.tar. ~te <lebido a los ¡:robl..-.s eccn6-

mi.cas - "" SU!ICi.tan:in a partir de 19CT7. de los que omraca se nocuper6 rruy :Len-

~. dJl!Sl_XX,..,idodo en ..... anigraci6n _,.- de C>alCilqUE!flos. f'enáileno que f'ue pan 

de tDdDs lo& días en allDs pa&teriores. 

Si sust:raem:>s l.a pcblaci.6n oaxaquena nativa n!Sidente en el. estado en 191 O 

de :ta pcbl.aci6n total. del. estado. nos da tm total. de 18.359 n!Sidentes que son ex

t:rwljen>S o ~ de otros estados de :ia República. Excl.uyendo ertranjeros. 

en datos pan:entual.eS. :ia -graci.6n f'ue de 1.63 en 1895. 1.52 en 1900 y 2.24 pa

ra 1910 • .-.St:r<sido el. _,to de -.gración que ya hBIDS detec:t:ado. En datos 

JICX'CISlt:ual.es de inKi.graci6n de otros estados. f'ue de 1 • 16 en 1 895. 1 • 12 en 1900 y 

1.76 p;ora 1910.10 
ll.egasido ~al.a ooncl.usi6n de que tanto en témti.nos ab

so'.lll1:0S .,,_, rel.ativos el. f'en(meno mi.grat:ario en Oa>caca fUe de mininla impQrtanc:ia 

praesta~ • 

.Ab:lr'a.. si bien es cierta. esta af'innaci.6n. en ténninos cual.itativos 1a po

blaci6n extranjeno qoe J..J..eg6 a CBxaca tuvo tm ~to naac:ho nés al.l.á de su vol.u

_. ~. ccnsi.derando su papel. en el. desarrol.l.o ec:on6aú.co de l.a época. Ade

Jllis: si bien era peca l.a. pablcrifn ext:ranjera en porcentajes. su c:recimiento de 

UJdas -.s-as f'ue ~te: de 260 personas en 1878, a 814 en 1900·y a 
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2,026 en 1910 .. 
11 

La distribuci6n de esta población :Fue fUertenente mascul.i.na, ~ 

biendo 1,622 hcmbres y 404mujeres.12 

Entre 1a población extranjera, 1a proporci6n de espaf'k)l.es f'ue bastante a1-

ta, y seguía creciendo: en 1 887 había 294 españoles en 1a entidad mientras que 

en 1 91 O l.legó esta cifra a 530 personas .. 1 3 Para 1 91 o. l.a pobl.ac.ión extranjera se 

divide de este m:xlo: 

Alemanes 
Austro-húngaros 
Arabes 
CUbanos 
Crines 
Espaí'lol.es 
Franceses 
Guatema.1 tecos 
Holandeses 

82 
8 

52 
118 
262 
530 
64 
40 

9 

Ingleses 
Ital.ianos 
Ja¡xmeses 
Norteamericanos 
Portugueses 
Suizos 
TUrcos 
otros 

Totai 

128 
42 
10 

499 
7 

11 
87 
77 

2, 026 extranjeros .. ,.,. 

Se trató de importar trabajadores chinos para trabajar en Pochutla y en 1a 

construcción del Ferrocarril Naciona.1 de Tehuantepec, pero no tuvo gran acepta

ción.15 Más adelante vol.veremos sobre l.a población extranjera en e1 estado. 

Para nuestros f"ines, es preciso ana1izar la distribución de l.a pob1aci6n y 

sus cambios en el tientp:) en los 26 distri"tos poUticos que canponían l..a entidad. 

Se observa claramente que los distritos que experimentaron el ma.Yor creci.m:iento 

econánico, también tuVierai un aumento sustancia1 en su poblaci&t, el.los son: 

Cuicatlán, Teotit:lán, Juchitán, ·1e.liuantt:~. Jamiltepec, Fbchutia, "IUxtePEC" y~ 

xiaco (que hasta 1907 inc1uía Put1a). En contraposición. encontraraos que en 1os 

restantes distritos. el crecimiento l"ue 1ento:. o 1a :pobl.aci6n se mantuvo estaci~ 

naria. ccm:> f'ue e1 caso de Teposcol.uJ.a. o registró una baja cano sucedió en Vil.1a 

A1ta. Estos úl.ti.Jros dos distritos habían tenido gran .importancia en l.a ép:>ea. ~ 

l.onia1. para decaer rctabl.emente posterio.nnente. Así parece cl..an:> que había una 

corre1aci6n en ei caso de oaxaca entre auge econánico y crecimiento demográ.f"ico. 

Ahora bien. cono e1 incremento de 1a Población en ios distritos podría de

berse al. desarrol.l.o de ios cent.ros urbanos. en 1os cual.es se encontraba c::::onc:en~ 
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da l.a pobl.aci6n. es necesario anal.izar brevemente el. crecimiento de l.as ciudades 

para ver si este el.emento p:x1rí.a expl.icar satisf"actoriamente ia.situación .. 

Primeramente es necesario seftal.ar que oaxaca no era un estado donde exis

tieron grandes centros urbanos. más bien tenía ciudad.es pequeftas. Hubo dc>s redes 

urbanas: en el. Istmo y en l.a Región centrai.. En. oaxaca. 1os centros urbanos se 

enccxi.traban dispersos, con escasas excep:::iones. y 1a mayoría de l.a ¡x>b1aci6n ra

dicaba en l.oca1idades con escaso núnero de habitantes. 

La concentración de centros urbanos, según el..cuadro de centros urbanc>s, 

en el. estad.o se l.oca1iz.a en l.as siguientes regiones: en l.a z.cma. de desarrol.l.o po.!:. 

.f'irista, l.a red urbana del. rst:no: Tehuantepec, saJ..ina Cruz, Juchitán, san Jeró

nimo e :Ixtal.tepec:: en 'I\J:xtepec-Qloapan, en Ojitl.án e Dcc:atl.An; en l.a ca.nada, 

Huautl.a de Jiménez: San Agustín La>d.cha en Rx:hutl.a, 1a red urbana de l.a Regi6n 

Centra1, con 1a ciudad de oaxaca a l.a cabeza, Zaachiia, Zimatl.án, Tl.acol.uJ.a, Eju

t1a y M:i.ahuat1án; en 1a Mixteca, Tl.axi.aco,:. OJ.al.catongo y Huajuapan de León .. 

Pero además de su 1cx::a1izacil:n, es menester notar cual. f'ue l.a d.i.náld.ca de 

su crecimiento.. Sa1ina Cruz. presentó el. caso más extrem:>, con tma pobl.aci6n de 

135 en 1891. 11egando a tener 5.967 habitantes en 1910.
16 

Otros centros urbanos 

de 1a zona de desarrollo por.Eirista, cano Hua.utl.a y San Agustín Loxicha Camtx>s 

centros ca.Eetaieros), dobl.aron su pobl.aci6n entre 1883 y 1910, 10 miSRD sucedió 

en .$an J~r6nimo (hoy Ci1.Jdad Ixtepec::), que era estac:i6n importante del. Ferro=a

rril. Naciona.1 de Tehuant:epec., y entronque de1 Ferrcx:arri1 Panamericano. otros 

centros urbanos de esta zona demostraron crecimientos considerab1es. con 1a exce.2. 

ci6n de Ojitl.án que decreció. En 1a Región Central.. y l.a Mi.xteca. 1os centros ur-

banos crecieron 1entanente o en aigunos casos m:::>straron un importante decreci

miento de 1a p::>b1aci6n, cano fUeron 1os casos de Ejut1a, Tl.ax:iaco, . TJ..aco1ul.a., 

etc. Las excepciones 1as constituyer0n-:ia.Ciudad de oaxaca y Olal.catongo~7 en 1a 

Mixteca A1ta, ambos centros ccmercia1es importantes. 
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LO anteriormente descrito. pareciera indicar que en 1a zona donde se estin!:!, 

16 el. desarrollo de 1a producci6n agricoia mercantil.. éste también actu:5 can:> Pr.2. 

m:>tor del. crecimiento de ciertos centros urbanos. aunque dispersos. Es JX>Sibl.e 

que e11o respc::n:liera a1 crecimiento de un sector de servicios re1acionados con ~ 

tas nuevas actividades eo::xié:micas. 

A pesar de este crecimiento de centros ·urbanos, oaxaca seguía siendo un 

estado predcminantemente rura1.: o:in 74.46% de su pob1aei6n en zonas ruraies, y 

25.54% concentrados en 10s centros urbanos. E1 porcentaje rura1 incl.usive está 

arriba del. prcmedio nacional. que para 1910 era 71 .32% rural. y 28.68% e1 urbano 

que está por debajo. Waterbury uti:llz6 datos distintos, para 1910 ca1cul.6 1a po

blaci.6n rural. en 86.7% y urbana en 13.3".18 
La Pobl.aci6n oaxaquel'la se encontraba 

e:-".aQerdd.anEnte dispersa; en 1 877, el. estado tenía 1 , 123 municipios que habían au

mentado a 1 , 1 31 en 191o.
1 9 Cl::nD ha expl.icado Gonzál.ez Navarro: 

El. prcmedio más aito de circunscripci6n territoria1 de cada namicipio f'ue 
en Baja ca.iif'ornia: 21,587 late, o sea un área mayor que 1a superficie de 
al.gunos Estados. Sinal.oa ocupaba el. segtmdo l.ugar con 7.138 Jan2; seguían 
l.uego Quintana HOo con 6.293 y Olihuahua y Ooahuil.a con más de 4,CXlO. En 
úl.tinD l.ugar estaba Oaxaca, que con una extensión casi igual. a l...a de Baja 
ca1if'ornia, terúa Wl prcmedio de 82 km2. Pero esto se exp1ica si recorda-
m:>s que el. 41 ¡x>r ciento de l.os 2, 774 rm.url.cipios de toda l.a Repúb1ica en 
1910, eran oaxaqueflos, así caro e1 'Y/ ¡:x>r ciento de l.os que no 11.egaban a 
5CX> habitantes, y que dentro del. propio Estado representaron un 47 pc>r 
ciento del. total., con un pranedio de 278 perscmas. 20 

La existencia de estas pequef"1as pcb1aciones dispersas a través del. territorio de 

C>axaca, se expl.icaba ¡x>r su geografía accidentada, y también ¡x>r 1a sobrevivencia 

de sus etnias :indigenas .. 

Con respectO a l.a. distribución de 1a p:>b1aci6n en términos racia1es, 1os 

datos son conf'usos.. LOs datos para 1 878 arrojaron 1os siguientes pc:trcentajes: 

indios 77%, mestizos 18%, negros 3% y b1ancos 2%. Para 1890, l..a pob1aci6n indi

gena fue de 78" y l..a negra disminuyó a 1 .25", pero esta estadística no consideró 

1a pobl.aci6n b1anca, sa.1vo en aigunos distritos. Pero para dar un ejemp1o de 1as 
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contradicciones. en 1878 1a pobl.aei6n de Cbixtl.ahuaca era 12% i.nd.igena. pero en 

1890 esta cifra era de 97%. denostrando 1a di.Eerencia en 1os criterios uti1i~ 

1os que ignoramos. Un criterio ÍJl1X)rtar'lte era el. del. idiana. Pero si en 1878. 

76" de la pobl.ac:i6n habl.aba idianas i.nd.igenas. e1 censo de 1 91 o daba e1 )JOr'Ol!ftta

je de 49% para hablantes de 1enguajes i.nd.igenas.21 cif'ra que nos parece ,.._.te 

baj• adenés. de que no podria representar la proporci6n indígena de la pobl.aci.6n. 

LOs datos que tenomos son poco satisfactorios; pero nos permiten ""-" a 

la oanc1usi6n tentativa de que en ClBxaca había ..,.. pob1aci6n i.nd.igena bastante 

aita. seguida por la mestiza. con 1..s1a pob1aci6n bJ.anca 1111-'Y baja y una negra en 

asimi.J.aci6n. 

Qxl respecto a la estn.ct:ura de actividades econánicas :inc1uímos \.sl ~ 

que el.aboram:>S en base a dos que amó Gan>er de 1as Estadísticas Econ6ai.cas. -

denuestra en ténninos absol.utos 1a predcminanc::ia de 1a agri.cul.tura en e1. estado. 

LOs núreros que corresponden a l.a industria. creemos. incl.uyen nu:::hos tal.l.eres ar

tesanal.es. que hEm>s visto tuvieron ~presencia f'uerte en el. estack>. Adaé.s. 

en la industria de transf'onnaci.6n se contaban también ias torti11eras. que exp1ica 

en parte e1 a1to rnírero de na.ajeres en 1.a industria. 22 E1 nliaero de trabajadores 

en la industria extrdiva f'ue bastante bajo. pero estas cif'ras no demostraron e1 

desarr'o110 de la minería. porque se empezó a desarrc.1l.ar seriamente a partir de 

1895. pero deca)'6 para 1907--08 notab1emente. Eenáneno que f'ue encubiera> en ].OS 

al'iOS de estos datos; ya se había seflal.ado arriba de 5.000 mineros para 1906. 

Aqu1. se not6 t:antrl.&i. can::> resu1 tado de 1a modernizaciái. el. ruinen> de trabajado

res emp1eados en la industria eiéctrica para 1910. no habiendo n:ingur.o para 1895. 

Es interesante observar también 1a caída en l.os ef'ectivos de J.as Fuerzas Armadas 

y l'bllcia para 1910. Eeró!Eno genera1 en la Rep(ibllca. COlD i~te disminuy6 

el. núnero de enpl.eados públicos. POr otro l.ado. el. minero de empl.eados privados 

creció sensibl.emente. sin duda debido al. estímul.o de1 surgimiento de nuevas EllllJf'e-' 
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sas nac::iona1es y extranjeras. debido al. desarro11o econémico. En general. podem:::>S 
~ 

conc1uir que el. desarro1l.o econémico experimentad.o durante el. porf'iriato en oaxa-

ca. tuvo un impacto importante sobre el. perf'il. de l.a pob1.aci6n económicamente ac

tiva. 

Las Etnias. 

llernos estado hablando const:antenente acerca ~e 1-a ¡:obl.aeión indígena del. 

estado de oaxaca. y precisa desgl.osar esa ¡x>b1aci.6n por etnia. ReslStri.mos l.a Me

m:Jria Adninistrati va de 1 902 con respecto a 1as etnias. su l.oca.1..izac:ión y pobl.a

ciOO en ese ai'k> .. 

~: 

~: 

~: 

~: 

Valles Central.es de oaxaca. POchutl.a. Juquil.a. Sierra Juárez. Choa
pan y parte de 'I\Jxtepec. el. Istm:>.. Pobl.aci6n: 283.590. 29 .. 9% de 
1a pobl.aci6n estatal.. De l.a l.engua zapoteca. hay el. .zapoteco del. 
Va1l.e. del. tehuano. el. nex:i.cho de l.a Sierra. el. de cajones CVil.l.a 
A1ta). el. miahuateco. 
Parte occidental. y SUr del. Estado. parte de distritos del. Centro. 
Zimatl.án. y l.os distritos de Juquil.a. Jamil.tepec. Nochixtl.fm. ~ 
poscol.u1a. Coixtl.ahuaca. Huajuapan. Tiaxi.aco. Juxtl.ahuaca. Sil.aca
yoapan. l.o que se concx::e caro 1a Mi.xteca oaxaquef"la. que se extien
~ también a l.os estack:>s de Puebl.a y Guerrero.. Pobl.aci6n: 204.678 
21 .6% de l.a pobl.ación estata1. La l.engua mi.xteca canprende l.os 
idianas siguientes: mixteco y dialectos. el. amuzgo. e1 chocho. e1 
t:r:i.que. e1 cuicateco. e1 ma.zateco y e1 i.xcateco .. 

Viven en e1 corazón de 1a Mixteca. en distritos de T1axiaco y Jux.
t1ahuaca.. Viven en 1a montaña en rancherías. F'Ob1aci6n: 2.214. 
Lengua trique re1acionada con e1 mixteco. 

o=upan a.1gunos pueb1os de1 estado de Qaxaca de1 distrito de Jami1te 
pee. cercano al. estado de Guerrero. donde habita 1a mayor parte de
esta raza. Pob1aci6n: 2.013. La 1engua amuzga está re1acionada 
con e1 nd.xteco .. 

También 11amados popo1acaS. habLtan 1os distritos de Coixt1ahuaca y 
Tepasco1u1a (y en parte de1 Estado de Pueb1a). E11os se dedican a 
1a manuf'actura de sanbreros de pa.J.ma. J1UJY conocidos de estos distri 
tos. Pob1aci6n: 2.601.. La 1engua chocha está re1acionada con e1-
nti.xt:eco. 

Ocupan parte de l.os distritos de Nochixtl.án y CUicatl.án. Pobl.a
ci6n 13.891. Su 1engua está rel.acionada con e1 mixteco .. 
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O::Upan l.os distritos de Teotit1án y 'I\Jxtepec. Pobl.aci6n: 36,979 .. 
Su l.engua está :rel.acionada con el. mixteco. 

Viven en l.a región conocida can::> l.a Chinant1a. que se extiende a 
l.os distritos de Ixtl.án, Oloapan. CUicatl.án. Teotitl.án. Vil.l.a A1ta 
y Tuxtepec.. ?obl.ación: 18,051. Su l.engua está :rel.acionada con el. 
zapoteco. 

La raza mexicana ocupa principaJ.mer.ate e1 dist:Mtn dP. Teotit1án y 
parte de '1\JX.tepec. PObl.aci6n: 4.592. Lengua: el. náhuatl. 

Los chontal.es ocupan el. distrito de Yautepec y al.gunos puebl.os de 
Tehuantepec. Esta raza no tiene parentesco con ninguna otra del. es 
tado de Daxaca, y se piensa que están emparentados con l.os chanta--
l.es de Tabasco, aunque no hay datos seguros. Pobl.aci6n: 9,948 .. 
La l.engua. chonta1 pertenece a l.a f'amil.ia del. náhuatl.. 

Habitan l.os puebl.os de San Mateo, Santa Maria, san Francisco y San 
Dionisia del. Mar en l.os distritos de Juchitán y Tehuantepec, y sin 
parentesco con l.as otras razas del. estado de oaxaca.. Este puebl.o 
viene del. sur, se sup::>ne de Nicaragua. Pobl.aci6n: 3,486. Su l.en
gua pertenece a l.a f'amil.ia maya. 

Se ha.11.an reducidos a 1os puebl.os de Ori.mal.apa en el. distrito de 
Juchitán. Pob1aci6n: 1.913. Fonnan f'ami1ia con 1a raza ayook o 
mixe; su 1engua es de 1a f'ami1ia zoqueana. 

5e extienden por 1.os distritos de Yautepec. Tehuantepec. Juc:hitán. 
Vi1.1.a A1ta y Qloapan. Pob1aci6n: 31.736. Es 1a única raza de1 
estado ref'ractaria a aprender e1 idicma caste11ano. y awique son 
viajeros y ccmerc:iantes. s61o usan su propia 1engua. El. historia
dor Gay da a 1os mixes una procedencia europea. y en e1. vulgo de 
oaxaca se cree que l.os mixes se entienden con 1os a1emanes. La ra
za ayciok procede sin duda de l.as regiones del. sur. y su l.engua 
nuestra notabl.es ana1ogías o=n 1.a 1.ensua Lul.e. 

O:=upan el. distrito de Juquil.a. Pob1aci6n: 12.499. Su l.engua es
tá re1aeionada con el. zapoteco. 23 

según 1os datos publ.icad.os en esta I"1erooria Administrativa citada. nos da 

una idea de l.a distribu:::ión étnica de l.a pob1aci6n de1 estado en ese ai'lo. La 

¡:x:>bl.aci6n mestiza y b1anca (en que no se distingue cada uno) f'ue de 320,442, o 

seo. 37 .. 8% de l.a p:::>b1aci6n tota1 de Oaxaca que era de 948,633 en 1902.. La pe>b1a

ci6n indigena, entonces. resu1.t6 ser para esta f'echa. 628,191.24 o sea 66% del.a 

tota1' predominando entre ésta 1.os zapotecas (29. 9%) y los mixtecos e 21 .. 6%) • Es

ta nos parece una cif"ra más .factible con que trabajar. que la cif'ra de 49% de l.a 
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pob1aci6n habl.ando 1enguas indígenas en 1910. mencionacl~ arriba. Desgraciadamen

te no tenenos e1 porcentaje de l.a pobl.ación ind.Ígena para 1910. pero no nos sor

prendería si se mantuviera entre 60 y 7<::/X todavía. considerando 1a presencia in

dígena -can acentuadd. en este estado. 

L05 historiadores oaxaquei'ios ref'erian a 1as razas indígenas básicamente 

de dos maneras: o eran nobl.es y buenos. o eran el. mayor obstácuio a l.a civil.i

zaci6n. Uno de los más bri11antes estudiosos de 1a historia oaxaquef'la. Manuel. Ma!:, 

tínez Gracida.. cuya va1iosa obra se encuentra todavía inédita. tenia puras a1aba!:!, 

zas para las razas indígenas de su estado: 

Los mixtecas eran vai.ientes y f'uertes; en l.os zapotecas descol.l.aba más el. 
ingenio y 1a inte1igencia. sobresa1iendo estas cua1idades principa1mente 
en ~us gobernantes.... san además dócil.es porque se dejan persuadir f'ácil. 
mente con razonamientos.. Afectuosos. porque prcx::uran congraciarse con suS 
padres. amigos y extraños; atentos. porque escuchan con interés l.as con
versCleiones y observaciones que se les hacen; respetuosos. porque dan a 
cada cual. su l.UQ"ar en l.a sociedad. y miran con gran veneración a l.os sa
cerdotes y ancianos .•. : servicia1es. porque se cmpei'lan en servir y can-
placer con sol.ici tud desnledída a 1as personas que 1os ocupan y son incan-

~~ s~ ~a~~~~ñf~: ~~ ~~~! ~~ ~~b;~zs~ci:; 
y buena re... 25 

Y siguió describiendo a l.os indígenas oaxaquef'ios. con adjcti vos cc:no sensibl.es. 

rencorosos. tenaces. f'i1ántropos, caprichosos. va1ientes. políticos. supersticio-

sos. etc.26 

Otro oaxaquef'to precx:upado por y 5i.Jnpatizante de 1a situación de ios indig~ 

nas de su estado. era el. conocido 1ingUista e indigenista. Magistrado de l.a SUPr'!:. 

ma CX>rte de Justicia. Lic. Francisco Belmar.. Este oaxaquei'lo f'ue f"undador de l.a 

sociedad Indigenista de México. l.a cua1 organiz6 un congreso precisamente para e!:!_ 

tudiar l.as razas indígenas. su arqueol.ogia. sus l.enguas y l.os medios de civil.iza:!:. 

l.os.. Asistieron otros oaxaqueí'ios interesados en esta probl.enática. estudiosos de 

l.as razas indígenas. el. Lic. Francisco Sa1azar y el. Lic. Francisco Pascual. García. 

importante intel.ect:ua.1 cat61ico de l.a época. También estuvo presente el. conocido 
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educador oaxaquei'k>, Abraham caste11anos.2 7 

Pero no todos eran de 1a misma opinión. sobre t'IOdo 1os gobernantes en sus 

ind.Eonnes y m:rnori.:i::> c'.ldministrativas hab1aban de manera despectiva con respecto 

a 1os indígenas de1 Estado. En 1"861. e1 G:>bernador Ramón Cajiga, se quejaba de 

1os gobernantes indígenas: 

.... duermen egoistas sin hacer e1 bien ni permitir que otros 1o hagan; te
nazmente adheridos a sus costunbres antiguas, resisten toda innovaci6n, to 
da ref"onna, manda sin obstácul.o 1o que quiere su capricho, se sobreponen a 
1a 1ey, se mezc1an en 1as Eunciones j1.Kiicia1es, ~ p1-eitos intrinca 
dos y harto injustos para poder ~ contribuciones que perciben y dis= 
tribuyen a su p1.aecr ••• 28 

Ya henos visto que el.. Gobenlador interi.n:> 801.ai'k>s Cacho ref'eria en 1902 a 1a "a~ 

tia e indo1encia de 1a ciase i.ncligena", siendo sus hábitos en asuntos de higiene, 

"por desgracia viciosos" y "tan apegada a su estado enervante y sus costunbres 

perniciosas''. 29 

Otros dos oaxaquei'k:>s, de renombre naciona1, tuvieron opiniones toda.vía 

peores a1 respecto. E1 jurista Esteban Maqueo caste1l.anos, en 1909, af'inró que 

México seria lD'l país treinta veces más rico, i.mpc:lrtante y respetado, si en vez 

de 11 mi11ones de indigenas tuViera 11 mi.11ones de inmigrantes extranjeros, de 

cuaiquier naciona1idad. E1 dip1anático y empresario don l-1atías Ranero. creía 

que e1 trabajador indígena s61o rendía 1a cuarta parte de 10 que un trabajador 

norteamericano. atribuyendo 1a diferencia a 1a mal.a aJ..imentaciOO y educación de1 

obreI'O . mexicano, quien trabajaba hasta agotarse. 30 Uno se pregunta, ¿qué ha

brán dicho estos autores de 1os dotes de Juárez y Diaz. e1 primero de sangre pura 

zapoteca. y el. otro. mestizo de sangre mixteca? 
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La Estructura. Socia1 - Introducci6n 

Uno de 1os aportes más signif'icat~vos de ios nuevos estudios de historia 

regiona1 a1 andl.isis del. porf'iriato y l.a revol.uci6n. ha sido 1a superaci6n de esa 

visi6n dcminante de 1a predc:minancia del. hacendado tradiciona1 y el. peón exp1ota

do despia.:!ada.:nente. en 1ucha constante. Si· bien o:ox:istír:!in y tuviP.ron imp:>rtancia 

durante el. porf'iriato. con l.os nuevos estudios venos qué canpl.ejidad tenía l.a es

tructura social. porf'irista. y sus ca't1bios. a veces muy bruscos. de regi6n a re-

gi6n. Ahora también tenem::is l.a perspectiva de unos sectores medios bastante rnás 

canpl.ejos: l.os urbanos surgidos con l.a m::x::!ernizaci6n porf'irista y l.os rural.es, 

surgidos de l.o miSlllO y de procesos más antiguos. Ha. adquirido bastante importan-

cia recientemo-nte el. papel. de l.os rancheros cono U."1a el.ase importante en e1 pe

rícx:io porE'irista. 31 :nuy peco estudiadas y conprendidc5 anterlonnente. Frans 

SChryer ha escrito al respecto: 

La estructura social. que se desarrol.16 en e1 México rural. durante e1 poi
Firiato. ha sido crasamente tergiversada a través de un m::xie1o demasiado 
simp1iFicado que retrata un puflado pequei1o de hacendados enf'rentándose a 
una masa de peones pisoteados. pequef1os propietarios empobrecidos y unas po
cas corm.i."lidades indígenas que retenían sus tierras. Un examen cercano de 
1a historia de1 Norte de Hida1go. tanto ccm::> un nLmero creciente de estu
dios de caso de otras partes de México. indican que e1 desarro11o de 1a 
agricu1 tura capi ta1ista en r téxico rural. y los cambios accmpdftantes en 1a 
tenencia de 1a tierra penniti6 e1 surgimiento de una ccmp1eja estructura 
socia1. que f'ue caracterizada por una nueva clase de campesinos ricos. o 
granjeros pequer..os canerciantes. generalmente conocidos corrl:) rancheros. 
tanto cerno por un tipo nuevo de grandes lü.tif'undistas. En otro luyar. he 
argu-nentado que estoJ rancheros probablemente controlaban tanto caro 1a 
tercera parte de la superf'icie arable de t·1éxico y W'la tercera parte de su 
población a f'ines del poFiriato. Sin embargo. cono los raf1_cheros tenían 
un estatus ~uy bajo en la visión de la élite rretropolitana. y debido al ta
mai'l.o relativamente peque~o de sus predios. inclusive de los más ricos de 
los rancheros en conparación con las haciendas enormes. esta clase rural 
f'ue social.Jnente casi invisible a los revolucionarios que vinieron de los 
centros urbanos y a la int:el.1igent:~;i.3. quienes f'or:nu1aron las ideologÍü.s 
de 1a Revolución .Mexicana. .!. J... 

Los rancheros. para dar un ejemplo. fueron un sector importante en Daxaca. aWlque 

no tenenos deinasiada inf'onnación al. resp€Cto; un estudio ~obre sus orígenes. de

sarrollo e importancia urge. se..;ún nuestro capitu1o sobre Agriculturc?". es c1aro 
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que tenían W1 peso considerab1e en varias regiones de1 estado, cano en 1a cos

ta. e1 Istm:>, 'I\..oceepec y en partes de 1a Mixteca, como Huajuapan y Hoch.i.xtl.án. 

Es interesante nota!", aWlque cae f'uera de nuestro estudio, que 1as p~.:!S 

t:res rt?":Jiones r::cn un fuerte peso de rancheros, eran precisainente ias regi.CXleS 

de Qa..">0-=.:i q...:c ::!ur.:n":.e l.:! Revcl.ucj6n 3~ aiia.........,:i co~ los carrancistas en contra 

de 1a sot_..:.ra."lía c..ie1 ~ntro del Estado. A1guna corre1aci6n aunque pequei'la, debia 

existir entre este hecho y 10:.; ef'ec':os de .la 1a:xlernizaci6n porf"irista en estos 

1ugares. 

De to::l.os m::x:los, sei'la.l.arros 1a corr.p1ejidad de 1d t::=:ol..11..!t.:t:ul"'a sccia1, ¡:IVJ."\:I'-""= 

cano Oaxaca estaba en transición. esto dif'icu1ta e1 aná.1isis. Demostraba rasgos 

f'uertemente tradicionales. a1 1ado de unos nuevos modernos; características eni.

nent:emente capita1istas a1 1ado de canunidades indigenas y sobrevivenc:ia del. ar

tesano tradiciona1es. Además, 1a ccmplej.i.dad regiona.1 cc:mp1icaba. todavía más 1a 

cuestión, teniendo l.as o1igarquías regiona1es características distintas según ca

da 1ugar. POr eje:np1o, aWlque se dio un f'uerte impul.so al. desarro11o capitaiista 

tanto en Pcx:hut1a, Jami1t:epec, e1 Isoro y TUxtepec, sus ciases daninantes reg.iona-

1es denostraron rasgos bastante dispares. No había un mocle1o que se pu:iiera uti

l.izar para cubrir a1 estado.. Precisa'l'lerlte, esta característica de transición, de 

una sociedad f'uertenente tradiciona1, a una que empezaba a dani.nar ciertos rasgos 

mode!'"nos 1 hace más c!if'íci1 el a.ná.1:isis socia1. ~al.mente, 10 que present:.anDs a 

continuación es más bien un resumen breve de alr.gunos puntos f'undamental.es que he

m:::ts observado. asentando desde el principlo que 1as clases sociaies en Claxaca.. a 

f'ines del. µorf'iriato son un tena virgen que reclama una investigación y un anál.i

sis mucho más prof'undo. 

La ciase Dominante 

La ciase dominante en oaxaca: demostraba: rasgos canto m:xlernos com:> tradicio-
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nal.es; por esa> :ta ca.1if'icatDS todavía cano una clase ol.igárquica; o sea, un 

grupo reJ.ativa .. en:te pequeño de personas con intereses diversos, pero quienes esti

maban todavÍa la tenencia de 1a tierra cano un el.eren.to de prestigio. manteniendo 

sus haciendas a pesar del. hecho que aJC:has de el.las eran paco rentabl.es. Además 

el. acceso a este gn..spo era brlstante l.i.mitado, había una cierta ".,::¡-..ril.ida.:1 ~iu.1 

pero estaba reservada a lS10S pocos a.f'ortwaados. 

Oaxac:a mantenía cierta col.urna vertebra1 de viejas familias que tenían sus 

raíces en 1.a ool..oni.a; 1a historia de 10S Esper6n ya l.a hem:>s narrado. y el.l.os 

Ead.1i.as tení.an intereses en el. oanercio, haciendas, mi.nas, y f"ueron casatenien

tes nuy impQrtan~ de 1a ciudad de ~. 33 Algunas de estas f'amil.ias que man

tuvieron w¡a posición importante econáni.c.arente en el. porf'iriato .fueron l.os can

diani, l.os Fagoaga, ios Mi.miaga, 105 Bonavides y 1os Bustamante .. 

En 1.a época col.onia1. 1a dcmi.naci.6n econ5m.i.ca y socia1 rad.ica.00. en los co

Jm!rCi.antes espai\ol.es y criol.los de 1a ciudad de Oaxaca, quienes obtenían f'abu1o

sas ganancias. sobre t:odo del corerc::io de l.a grana COChini11a, del a1god6n y tex

til.es de Jam.il.tepec: y Vi.l..1.a A1ta respectivarM!nte. 34 Los hacen<iados f'onnaban otra 

h"ac:c:i.6n de 1.a. c::laSe dcminante pero muy por debajo de los ccmerciantes y no rel.a

cianados con el..l..os, siendo rel.ativamente pebres, porque 1as haciendas no eran 

buen negocio en esa ép::x:a. Ya hmDs citado a Tayl.or a1 respecto, que l.as hacien

das estaban a1t:amente hipotecadas e inestables, cambiando f'recuentemente de duei"io .. 

Este autor sea.a.l.a. que el prestigio de \.8'la. f"amilla raramente duraba más de una ge

neración o dos. 35 haciendo imposib1e tener f'ami.1.ias hacendadas que se mantuvie

ri&-i ¡x>r sigJ.os... En aaxaca sol.amente había seis mayorazgos: Ramírez de AgUi.1.ar. 

Jáuregui Pineio. Ma1donadc. BohÓrqUez. I..azo de 1a Vega y QJendul.ain. 36 Para nues

tro período. o habían venido a menos. can:> 1os Ramírez de AgUi1.ar y Boh6rquez. o 

no se tenia noticia de ellos cano ~donado. G..andul..ain. Jáuregui P.ineio y Lazo 
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de l.a Vega. ta1 vez habiendo desaparecido. Las Eami1ias terratenientes importan

tes que habían sobrevivido, eran 1os !1imiaga. l.os Fagoaga. l.os Bonavides y l.os 

candiani. 

Entre 1os canercia....,tes. el. proceso f"ue un poc:o distinto, pero tampOCO hubo 

WM3. l.inP.al.idad en l.a sobrevivencia de f'amil.ias f'uertes. según el. estudio de 

Hanrlett, l.os canerciantes importantes en Oaxaca eran, Juan Bautista F.charri, A1on-

so 1"'3.gro, Lorenzo Murguia, Andrés de Larrazába.1., Bernardino Bonavía, Pascual. de 

Fagoaga, Diego de Vi11asante y l.os hacendados Si.m6n Camacho, Ignacio Mimi.aga y 

El.":::"rza, -y Mari.3n0 cas1:.!.12ejos.37 Para n'.les1:ro DP-ríodo, ~egui~" "'...n:; F.~~.::'!":'=", ,_~ 

camacho, l.os Mimi..aga, 105 Larra:zábal. y l.os Vil.l.asante caro f'amil.ias econáni.camen

te de primera 1ínea, habiendo l.os M.Jrguia, l.os Magro, l.os Iturribarria (casado 

con Murguia) perdido su i:osici6n en cierto grado, aunque manteniendo cierta situa

ción desahogada. 

Los Mi.miaga, l.os Esperón, l.os Bonavides, 1os candiani, l.os Va1verde, l.os 

Gil., l.os Bustamante y 1os Ramirez de Agu.il.ar, para 1910 f'ueron importantes casa

tenientes de l.a ciudad de oaxaca. Los pri.neros tres, además, mantenían sus ha

ciendas: mientras que l.os otros ya tenían posesiones nada. más en l.a ciudad. Es

tas viejas f"amitias oaxaqueila.S, can:> dijim:>s, formaron 1a col.urna vertebra1 de 1.a 

clase dominante, en el. sentido de que su herencia, ya de sig1os, 1es daba. cierta 

sabor a aristocraciaª Algunos de el1os ya no tenían la misma situación econánica 

de antes, pero se acost~raba. incl.uirlos en tedas las f'unciones social.es por su 

viej;t ~tirpe. 

A mediados del siglo XIX, l.a clase dcminante oaxaquef'1a, recibió una inf'usi6n 

de sangre extranjera, con una f'\.erte predcminancia espai\01.a. aproximadamente en

tre i835 y 1873. Después, con el. porf'iriato, y sobre todo a partir de 1890, esta 

el.ase recibió otra inf'usi6n de sangre extranjera, que también se avenc:ind6 en l.a 

Vieja Antequera; y f'ueron de esas tres partes que se cc:mponí.a 1a clase daninarn:e 
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pcr.Firista, lo que se ha l.1amado l.a ''vi'Ul.istocracia"38 ¡x:>rque se concentraba so

bre todo en los Va1l.es Central.es. 

La Memoria Administrativa del. Lic. Miguel Gastro (1673). inip.:>rtc:Lntt:: m:i.ue1:0 

y liberal. juaristü., incluye una. lista muy va1iosa de los extranjeros radicados en 

el estado para ese a.:>J:o. Esta nos permite visua.1izar cuál.es de J.os miembros de l.a 

clase dcrninante en la épcca. porf'irista habían l.l.~ado con anterioridad. a1 Plan 

de 'I\.octepec, pennitiéndonos también constatar l.a gran cantidad de personas de l.a 

ciase dominante que f'ueron hijos de estos inmigrantes.. Adená.s nos Facilitó denns

trar esta primera inf"usión de sangre extranjera tan vita..1 para el desarrol.l.o de 

J.a burguesía oax:aquefla. 

La l.ista de espafioles avecindados en Oaxaca para 1873. Fue l.a más larga con 

128 personas, siendo con mu:=ho la parte más vigorosa de esta inmigraci6n, tenem:>s 

a 1as siguientes personas: Antonio y Manuel. A11ende (mineros y hacendados) ; Juan 

Ranón, Gregorio y Miguel. Cobo de 1a Pefta (hacendados): Leopo1do y Ram5n Cajiga 

(hacendados): José Gánez Trápaga, José Trápaga, Luisa Trápaga Zorri1la y José y 

Juan Sá.enz Trápaiga (industria.1es y hacenda.dos): José Antonio y A1ejo Larraflaga 

(hacendados): Francisco Ouijano (ccmerciante): José. f'1anuel. y Nico1ás Zorri11a 

(hacendados. industrial.es. f'inanc:ieros); Tcmás y Sa1vador Gémez (hacendados y 

ccrnerciantes en Huajuapan); Fernando y Fé1ix So1ana (hacendados y canerciantes 

en Huajua.pan): y Dámaso Gónez (haicendado y canerciante en Jamil.tepec).39 Impar

ta nocar aquí que buena parte de 1a c1ase daninante pcrf'irista en oaxaca se ccm

ponía de escas personas y sus vástagos. nacidos en e1 estado, pero de quienes sa

bem:>s, par estudios de ccmportamiento de inmigrantes espaí"lo1es. mantenían Fuertes 

víncuJ.os con su madre patria. 

Entre 1as personas de otras naciona.l.idades avecindadas pa!"'a 1 873. tenem::>s a 

l.os ingleses: Constantino Rickard.s (minero). y Juan y Te6Filo Innes (hacendados 

en Ejutl.a). Al.Ulque no estaban en 1a l.ista.saberlDs que ya estaba invirtiendo en 



- 21 5 -

1a fábrica de Xía, TOmá.s Grandison y Benito Hampshire (hacendado).. Entre 1os al.e

manes. ya estaba Enrique Hinrichs (ccmerciante y hacendado) quien después se.ría 

viec6nsul. alenán en Oaxaca. Varios f"ranceses se avecinda.ron ~ oaxaca, sobre ter 

do después de 1a Intervención, caro Fueron 1os casos de Francisco AUdiff'red (co

merciante), Bernardo Berges (hacendado). Juan Baigts (minero, hacendado, tal.. vez 

en nuestra época e1 hanbre más rico de1 estado), Es1:eban Chapital. y Ju1io Liekens 

en el. Istn'O (hacendado).. SabeJDs que ya estaba radicado en el. Istmo adenás Henry 

de Gyves, c6nsui francés en e1 Istmo, y su hijo Fernando (hacendados), at..DlQ\.E no 

aparecen en l.a 1ista de Miguel. castro. De l.~ ~t:eaP1PriC:ano5. ya es-caba Tan:io...s H. 

'Woo1rich en Tehuantepec.. De l.os ita.l.ianos, ya estaban en Oaxaca, Elni1io Brac::hetti, 

Raymundo Manzano40 (Conde de Manzano TrOvama.1.a, hacendados), y quienes no estaban 

en 1a 1.ista dos familias importantes de descendencia ita1.iana para Oaxaca, l.os So

di, descendientes del. Ing .. ita1iano carios Sodi, y l.os Maqueo, descenc:li.entes dei 

mi.1.anés Roberto Maqueo, quienes se hici.erc:in duef'k>s de 1.aS haciendas marquesanas en 

el. Ist;m:), además de mantener una casa conercia1 en l.a capital. de l.a República co

nocida caro Maqueo Hennanos .. 4 1 

Lo que aquí se puede subrayar, es que l.a mayor parte de l.os innigrantes es~ 

:les, Eráneeses, ita1ianos e ingl.eses, ya estaban en oaxaca para 1873.. La úl.tima 

inf'usi6n de sangre extranjera que l.l.egó durante el. porf'iriato iba a ser predaai

nante 1a norteamericana y l.a a1enana. que 11.egaron con l.as ol.as de inversionistas 

y varios de e1l.os tambilm se decidieron a quedarse en oaxaca. Los norteamerica-

nos estaban re1acionados sobre todo con 1as inversiones en 1a minería, can:> f'ue 

e1 caso de carios Hami1ton, Myrcln Wa1ker, Frank Leonard. Haro1d El.ton, E. M. Lawton. 

John T. Wal.l.ace, el. Ing. Adams, Qri.l.l.enno Trinker (banquero) y Charl.es Arthur 

(dentista y vicec6nsul.). 

LOS a1emanes que l.1egaron también tenían a1guna rel.aci6n con l.a minería. pe-

ro sobre todo eran ccmerciantes. cerveceros e inversionistas en 1as Fincas caf'eta-
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l.eras.. 0:no ha notado Daniel.a Spencer estudiando 1a inversión a1emana caf'etal.era 

en e1 soconusco. a 1.os a1emanes 1es era pref'eribl.e invertir en 1a canpra de fin

cas cafecaleras ya es'CaJ>l.ecidas.. Est:.0 también pasó en oaxaca. donde l.os a1emanes 

real.izaron una inversión importante en e1. negocio del. caf'é. sobre tcdo después de 

hecho que pudieron hacer debido a1 respa1do - disf'rutaban de ias casas canercia-

1.es al.snanas.42 Así .fue e1 m:mento cuando llegaron Leo ven Brandestein. Hard.n 

Stekens y Enrique Hof"fman a adquirir sus fincas en Rx:hut1a y Juqui1a. Otros in

versionista.e;; avecindados de Al.emania y Austria eran 1os canerci.antes Al.herto Holm 

(vicec:álsu1 de Portuga1). Gustavo Stein (vicec6nsu1 de Al.enania antes de Hinrichs) 

yHax Reimers. el. gerente de 1a A. Fhil.ippe y ci.a .• que tenía 1a f"erretería más 

grande de 1.a capital. del. estado. 

También en e1. porfiriato l.l.egarcn otros f'ranceses caro Lu:::::iano Laugier (f'un

dador de l.a fábrica de jabón). 1os ccrrerciantes Gus-cavo y Luis G. Be.l.100 y Pabl.o 

Soubervil.l.e. duei\O del. importante Hotel. Francia. siendo muy popul.ar su restaurante 

entre l.a el.ase doninante de l.a capital.. Otro f'rancés que l.l.eg6 en el. porf'iriato 

f'uc. el. Ing. Fél.ix Foex, director de l.a Estaci6n Agricol.a Experimenta1 de l.a capi

ta1 y Paul. LOuis Raymard, el. cónsu1 f'ranc:és y canerciante. 

Hem:>s entrado aquí en detaJ..l.e para p::der habl.ar después de l.as característi

cas de 1a el.ase dominante, entendiendo por esta 1a ccrnposici6n de l.aS viejas fa

milias oaxaquefias. 1os inmigrantes de mediados de1 sig1o XIX. ya bastante arraiga

das para el. ¡x>rfiriato y 1a nueva o1a de i.nversioni.stas que 11egaron sobre todo i!. 

partir de l.a década de 1890. Caoo ha expl.icado Rosenzweig: 

Es evidente que nuchos de sus capital.istas 1e 1legaron a México del. exterior. 
Ya desde los días de Ant:uHano. hubo extranjeros residentes, entre 1os caner
ciantes. artesanos y mecánicos experimentados. y aún agentes conslll.ares que 
se 1anzaron a crear Fábricas de teias. cig~llos. pape1. 1oza. vidrio. ex
plosivos y otros productos. Entre 1aS nac:iona1idades representadas había 
f'ranceses, i..ng1eses. espai'io1es. a1emanes y norteamericanos. cuyo sentido de 
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1as oportunidades económicas contribuyó decisivanente a que ::..~ .f'onnara una 
mentalidad capita.iista. El. caso de este grupo de empresarios extranjeros, 
cuyos caudales eran en rea1idad de .formación interna, y no ahorros traídos 
de1 exterior, y cuyo camp:> de actividades derivaba hacia 1a satisf'acci6n de 
necesidades internas. es ciaramente distinto de l..a cl.ásica inversión extran
jera directa, orientada principalmente hacia el. sector exportador y concebi
da cano una .fuente de dividendc:>s para el. país de origen de 1a inversión .. 43 

Así. de ahora en ade1ante, cuando nos re.ferim::>s a 1a el.ase dani..nante, estanDs ha

b1.ando en Claxaca de esa canbinaci6n; l.as viejas f'amil.ias oaxaquefla.s tendían a ser 

una .f'racc.i6n bastante tradicional., centrando sus actividades en 1.as haciendas, 1as 

minas y en e1 ccmercio; 1os irmigrantes e hijos de inni.grantes invírtierc:Jl'l también 

en el. c::anercio. pero estabcm f"ue:rtenente p-resP.ntes en Ja agricu1tura caftf!1"Cia1 que 

se desarrol.1aba. en el. porf'iriato, y l.a minería, adenás del. desarrol.1o de 1as acti

vidades industria.1es y .f'i.nancieras. Estos Úl.tinDs tenían carac:terísticas rMs el.a

ras de una burguesía en desarrol.l.o, mi.entras que 1as .familias que se mantenían vi!!, 

CU1adas a 1as haciendas más tradicional.es, representaban tc:xlavía características 

híbridas. Pero esto variaba, por ejempl.o, 1os Mimi.aga y c:::amacho, .f'amil.ia nuy vie

ja, mantuvieron sus haciendas tradicionaies pero ya estaban rea1izando otras in

versiones en minería y canercio, igual. situc.=i.6n ocurrió con l.os Esperón y l.os 

Bustamante. pero parecía no ser e1 caso de 1os candiani y Bonavides. 

De todos m:xios. l.as características de esta burguesía en .formación. no l.e 

pennitía dividirse en f'racx:ic:nes cl.aramente def'i..nidas cano industrial.. agraria. ~ 

nera o .financiera. Una característica de l.as el.ases dcminantes l.atinoamericanas 

de 1a época. era que real.izaban inversiones pa.ral.el.as en varios rubros desde 

e1 principio. cx:::m:t f'ueron el. caso en Oaxaca de l.os castro o Al.l.ende. tanto mine

ros cano hacendados. Nadie pod.ia du:lar Qt.e l.os Zorril.l.a. hijos de l.os espaf'lol.es 

i.nni.grantes José y Nicol.á.s. eran cl.aramente burgueses. siendo de l.os 91"UJX>S más 

p::Jderosos de nLE:Stra ép:>ca; pero eran al. mi.9llO tienpo industrial.es e textil.es. 

Fuerza rrDtriz e1éctrica), banqueros y hacendados, demostrando nada más un ejenp1o 

de esta situac:i6n.44 
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Habiarros observado que 1a .f'racci6n hegenétnica de l.a ciase dcmi.nante oaxa.que

fia históricamente había sido. sin l.ugar a dudas. 1os cc:rnerciantes; esta s.itua.

ci6n se m:::xlif'ic6 durante el. porfiriato. dor.de l.os cc:merciantes aunque mantuVieron 

una posici6n de suna importancia. tuvieron que canpartir el. p:xler con 1os mineros. 

hacendados y .financieros. ReaJ..me:nte no saberrDs lo suf'icj P..ntc p~a saber qué f'rac

ci6n predaninaba en esa épcx:a. 

Otra característica interesante y significativa de esta el.ase daninante f'ue 

su actividad poiítica; intervenía directamente en l.a pol.ítica en l.os tres ranDs 

del. gobierno: Jacobo Gr"and.ison f'ue diputado l.=al. y !·!a..-:.~1 ~.x""!..:t Mi.miaga y C~or.a

cho, diputado f'edera1. Lauro cand.iani f'ue coronel. y diputado l.ocal.. mientras que 

Demetrio Sodi l.l.eg6 a ser Presidente de 1a suprema Corte de Justicia de l.a Naci6n. 

Esta l.ista podriam::>s hacer1a nu.iy larga; ta1 vez fuera l.a tradición pol.itica oaxa

quef'la tan antigua, pero no había separaci6n tajante entre l.a el.ase dcminante eccr 

némi.camente y el. poder pcil.í tico. Había también un pequei't.o sector medio al. to pro

f'esionista que jugaba un papel. pol.ítico importante, pero siempre en benef'icio de 

l.a el.a.se daninante. y precisamente cuando ref'erim:::>s a ia oiigarquía oax.aquei'ia o re 

giona1 inciuye l.a ciase datti.nante más este 5ector merlio al.to. 

Para ejempl.if'icar dif'erentes tipos de integrantes de l.a ciase daninante. 

quisiéramos dar a1gunos casos particul.ares. de personajes que ya hem::ts mencionado 

y a1gunos nuevos. A continuación resertarem:>s brevemente al.gunos ejempl.os: 

~ari.1 ~~ ~:;ª¡:&~~- eie~~~;~t(~~~~a).1 ~~~~~=.t~ r1osé~ 
Lagarzona (O::otián) y ia f"inca cafeta1era en Pochutia. San Francisco Mil. AguaS. 
Diputado f'ederal. por e1 Centro (1904) y por Zimat1án (1902). Fue duei'io de varias 
casas y sol.ares en l.a ciudad de oaxaca en 1910. 45 

Lauro M. c.andiani. coronei de1 Ejército. Propietario de ia Hacienda de 1.a SOl.e
aaa ('taíñbi&i conc:x::ida cc:m:> de Crespo) del. distrito de1 Centro. Duef\O de varias 
casas y sol.ares de l.a ciudad de Oaxaca. Diputado al. congreso 1oca1 constantemen
te. entre 1903-1911. representando varios distritos. 46 

~e~~~-in~i~~ef'~~~~~.~ ~s=~~~ui~d~n~~=:=~~nia 
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Hacienda de Yaxé en O::Ot1án. propiedad. de Juan Trápaga L6pez.. En este trabajo,, 
extendió sus intereses a 1a minería. adquiriendo 1.as mejores minas de Tav:iche. 
que inc:1uyeron l.as minas de San Juan y La Escuadra,, 1as más prodl.ctivas,, .Eonnando 
1a base de su innensa f'ortuna. Se cas6 con l.a Sra .. Concepci6n Trápaga, hija de 
Juan Trápaga, tmi.endo estas dos f'ami1ias importantes. Dueno con Federico Z.Orril.1a 
de 1a Pianta hidroe1éct:rica de San Agustín Et1a. SOCio de 1a cía. de1 Ferroca-

~ ~~~:Jn~~s~~ ~~:ni~~~~ ~~i&!~~-
en Et1a,, Al.enán, Rancho Estanzue1a,, San Isidro, Ranchos Naranjos. Ranchc> Narváez. 
San Isidro catana y Rancho San Nicol.ás. No 1e hemos encentrado ocupando ningún 
puesto públ.ico. pero en su cé1ebre p1eito con e.arios Hamil.ton sobre 1as minas de 
San Juan y La Escuadra, que é1 gano. ape16 dil"E!Ct:amente a l'Ort"irio Díaz can:> ami
go personal.. 47 

Jacolx> L. Grandison.. Hijo del. f'undador de 1a Fábrica de Xía,, 'l'Cnés Grandison,, 
propiedad que l?l. hered6. Oueno de 1a f'inc:a caf'eta1era en. Ftx:hut1a. Esperanza .. 
Presidente de 1a O::mpaflÍa Petrol.Í.f"era de Puerto Ange1, S. A.• SOCio de la c:!.a .. 
de1 Ferrocarri1 Agrico1a y Urbano de oaxac:a. Obtuvo un contrato de co1onizac:i6n. 
Diputado 1oca1 desde 1907 a 1 911 y f'ue nanbrado uno de 1os Vicepresidentes de 1a 
o:nverx::ión Naciona.1 R.eel.eccionista en l.a ciudad de México en marzo de 1909.. 48 

Lic .. carios castro. AunqUe no tenem:>s ei dato concreto, imagi..nc.-:>s que es hijo 
del Lic. Miguel. castro. Gobernador juarista del. Estado, por sus intereses eo:x'Óni
cos que parecen seguir 1os de su padre, también minero importante. E1 expandió 
l.os intereses a 1a agricul.tu:ra adenás de l.a minería. y l.1eg6 a ser Presidente de 
l.a SOCiedad Agricol.a de Claxaca.. Duei'io de una f'inca caf"etaiera ubicada en CUi.ca
tl.án. ~ietario de 1a Hacienda de San Antonio y de Santa A:>sa en Tl..ae:01ul.a, de 
San Je>Sl! y Luc:recia, y ei Caf"eta1 La Al..ianza, también en CUicatl.án. A partir de 
1901, Magistrado de 1a suprema OJrte de Justicia de1 Estado. 49 

José Z.Orri11a. Duei'io de 1a Fábrica Texti1 de Vista Henrosa, Presidente de1 Ban
co de aaxaca. Integrante de l.a Junta Directiva de 1a cía. ~a de Oaxaca, 
S.A. Accionista de 1a cía. Ferrocarri.1 Agrico1a y Urbano de oaxaca.. Varias ve
ces tanto diputado 1ocal. cerro diputado f'edera1. En 1904 es Presidente M.lnicipa.1 
de Claxaea. 50 

Ahora, 1.a ciase dc::nti.na..-ite de 1os Va11es Central.es que hern:>s venido caracte

rizando, mantuvo re1.acic:nes cc.n sus contrapartes en 1as varias regiones de1 esta

do, en menor y mayor grado. FOr ejemp1o, 1a el.ase daninante de "I\.zxtepec:. RU.JY 

f'uerte en términos econán:icos. parecí.a que mantenían vín=ul.os 1eves con 1a va11is

tocraci.a. estando más rel..aeionada ccn 1os grupos ec::::orónicos de Verac::ruz.. 05rdoba 

y l.a Ciudad de Méld.co. 51 En canbio. 1a ciase dc:minante de 1a Q)Sta en Jami.l.tepec. 

que se centraba básicanente en tres f"ami1ias poderosas: e1 espafto,. canerci.ante y 

hacendado D&naso GSnEz. 1os De1 Valle (<>=me. All'redo y E1eazar) y 1os Atristain 

tenían re1acicnes nuy estrechas ccn 1.a ciudacl de oaxa::a.. 
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En un punto intermedio, estaban l.os ist:mei'ios, quienes habían recibido varios 

· i.nnigrantes de l.a pr~a o1a, quienes l.ograron ser terratenientes y comerciantes·.; 

~ ·importanr:i.-"ll, manteni~ndo vínr.u.J.os con l.a capital. deJ. estado: l.os de Gyves, 1os 

Woo1rich, l.os :-taqueo. l.os Niv6n y 10S castillejos.. También en e1 punto intenne

dio se encontraron 1.as f'amitias de 1a Mi.xteca, ccrm l.os Fagoaga, l.os Pimentel., l.os 

Vega y 1os So1ana de Huajuapan. 

La regi6n más estrec:hamen.te vincu1ada con el. Centro f'ue l.a Sierra J\Érez, 

que dependÍa de el.1a para su suni..ni.stro al.imenticio y cuya importancia pol.1.tica 

era proverbia1. Esta f'ue una regi6n básicanien.te minera y aqricol.a de pequei'ios 

predios privados y caramaies; rx> existía ninguna hacienda en 1a Sierra. Su cia

se dami..nante f'ue entcn:es minera, llb::has residiendo en la ciudad de Oaxaca (l.os 

A1.l.ende, l.os Castro), dejando l.oS asuntos pol.iticos en manc>S de l.os caudil.l.os de 

1a Sierra que para nuestra época ya habían aiasado intereses econémicos importan

tes que l.os colocaba en o 1laJY cerca de l..a el.a.se daninante val.lista. Estos caudi

l.l.os f\leron e1. Lic. Guillernc Meixueiro, Lic .. Fidencio Hernández y Federico Toro 

(cacique) • 52 

También habla una col.onia de oaxaquef1os muy inf'l.uyentes radicados en el. Dis

trito Federal.. quienes f"uncionaban a través de l.a Sociedad Fraternal.. oaxaqueila. 

que iba en masa a f'elicitar a1 presidente en su cunpl.eaf'ios y cada dos de abril. .. 

En 1902, su presidente era Fél.ix Diaz y su Secretario Fidencio Hernández. En di

f"erentes m:nentos. se encontraban entre sus Eil.aS: Manue1. Ol.ivera 'Ibro, Miguel. 

Bolai'ios cacho. Crist6ba1 c. Chapitai. Esteban Maqueo caste11anos. José Maria cas

tel.l..ark>s, Juan Dub1.án, Ignacio canseco. CXJnstancio Pei'la Idiáquez, Manuel. San Juan, 

Denetrio Sodi, Luis L6pez Hasse, Benjamín Bolaf'\os. Francisco Belmar y Manuel. Brio

se> y ear.tiani, muchos de e11os miembros de l.a administraci6n porf'irista. En di

ciembre de 1907 se el.igi6 una nueva junta directiva en que salieron: Presidente, 

don Denito Juárez, Vicepresidente primero, O::lronel. Fél.ix díaz, Vicepresidente Se-



- ZZ1 -

gundo Lic. Migue1 Bo1ai'ios Cacho. Tesorero Juan Dub1án y cano Presidente Honorario 

Gra1. Porf'irio Díaz. y Vicepresidente J-bnorario Ignacio Mariscal. y Félix Ranero .. 53 

ca-ro veremos había una nutrida presencia de oa.xaqueftos en 1a administración nacio

nal. porf'irista. pero esta sociedad reunía varias gentes que después serian enemi

gos r:"Ortal.es. cc:m:i f'ueron Benito Juárez .y Fél.ix Díaz. y l.uego Miguel. Bol.ailos cacho 

y Fidencio Hernández .. 

En Oaxaca habia una mey estrecha vi.ncul.aci6n entre l.a col.onia extranjera y l.a 

sociedad oaxaquei'ia; que se invitaban mutuamente a funciones sociaie~. deportivas 

además de entrecasarse. No hem::>s encontrado evidencia de ma.1estar o de en.f'renta

miencos. Por ejenpl.o. en ju1io de 1905 se cel.ebr6 un enl.ace matrimonial. importan

te. del. Lic. constantino Ri.ckards hijo. con l.a Sri ta. .Ad.el.a Durán. hija del.. Gra1 .. 

Juan Durán.. LOs testigos f'ueron el. Lic. Joaquín Sandovai. Secretario General. de 

Despac.lio del. Gobierno del. Estado. Gral.. LOrenzo G:lrcia. Jef'e de l.a Z.ona Militar. 

e1 Lic .. Jesús Acevedo y don Enrique Hinrichs. vicecónsul. de A1emania. 54 

Cuando ocurrió e1 misterioso asesinato de1 Sr. Gustavo Stein. irunigrante 

al.enán muy aprecidd-:> en oaxaca. ccmerciante y agente de minas y fincas ca.f'etal.e

ras. además de vicec6nsu1 alemán por una ép::x:a. varios miembros de 1a ciase doni

nante apelaron al. Presidente oial:~ se reso1viera e1 crimen. Esta carta Fue 

Firmada ¡x:ir Jacobo Grandison. Federico Zorri11a. Joaquín Atristain. Max Reimers, 

Luis Bustamante. Tereso Vi11asante, Clar1es Arthur. Rodoiro Franco, Constantino 

Ri.ckards. Gui11enro Meixueiro y otros más. leyendo caro una 1ista de 1a sociedad 

capitalina oaxaque~a. 55 E1 sr. Stein se había casado con una be11a isonena.. Fran-

cisca W001rich. quien se dice tuvo muchos admiradores. 

cada gru¡x:> de 1os extranjeros tenían sus Funciones particulares a que invit~ 

ba a 1a sociedad en general.. LOs espai'lo1es acostumbraban celebrar 1as Fiestas 

de Covadonga. dirigidu" por e1 c6nsu1 espaf'io1 Francisco Gómez Trápaga. 56 
La co1o

nia f'ranccsa celebrab.--1 anualmente e1 14 de ju1io. En juJ.io de 1905. celebrando e~ 
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ta Eecha se real.iz6 t.a"lii3. serenata en e1 Jardín de l.a Constí1:uci6n para juntar fon

dos para l.aS vícti.naas de La i.nundac::i.6n de Q.lanajuato. 57 

La col.cn:ia nortecmnericana era tanbién bastante activa. La Sra ... Haner orga

niz.6 un "'On..l:n::h Garden Part:y-' (Ei.esta de jardín de 1a Iglesia) en noviembre de 

1 907, que tenia par objeto jWl.tar Fondos para ccmprar un terreno para 1a erección 

de 1i1a igl.esia presbiteriana en oaxaca.. Para 1909, ya había un col.egio metodista 

en oaxaca, donclie asistían 80 ni.ftos... Además eran f'recuentes 1os bail.es y cenas or

ganizados por esta co1onia, CCllD l..a que se real.izó en el. Jardín de l.a Cezvecería 

de oaxaca en 191o.58 

Ü1. e1enento importante.>además de interesante, Eue 1a pub1icac:i6n en Oaxaca 

de 1.r1 peri6dico senanai. entre 1906 y 1910. en edición bil.ingl.le. ingl.és y espal'lol.. 

The 03Xaca Heral..d... Se decía que era el. único periódico en ingl.és que se publ.ica

ba entre México y Buenos Aires. De todos no:bs, de 1as tres ediciones incanpl.e

tas Qle hemos podido l.eer, parque n::t se ha pedido encontrar una col.ecciéin de este 

perilxlico en ningún l.ugar de Qaxaca., Ml!xico o Estados Unidos, parecí.a ser un pe

riódico de excel.ente nive1 e i.nf'onnaci.6n.. FUe apadrinado por The Mexican Hera1d 

en 1a ciudad de Héx:ico, quien había mandado Al. personal. necesario para empezar 1a 

enpre:sa.. Sa1ía general.mente de ocho p{tginas, a seis col.unnas a precio de 5 centa

vos, y siendo nalY apreci..ado p:>r l.os l.ectores oaxaqueHos, 59 y derrDstrando l.a vita

lidad de 1a c.o1oni..a angl.oaaEricana, que pudo sostener un periódico de este tipo 

durante cuatro ai\OS. 

Otra in.f'l..uenc:ia. de l..a col.ani.a extranjera en Oaxaca. se notó en 1a introd.uc

ciát de JJUe'VC)5 deportes; nuestra épcx:a vio suscitado un interés firme por el. te

nis y beisbol.. E1 tenis pareci.6 ser propiedad exc1usiva de 1os extranjeros. con 

1a. .Fundaci.6n de l.a "Oaxaca Tennis Cl.ub" por el.. Sr. José T. Wa11ace. e1 gerente de 

l.a Cía. Cervecera. El. O:u-reo de1 SUr acostunbraba am.mciar 1os juegos para quie

nes quisieran asistir. 60 También se abri.eron no nenes de dos negocios dedicados 



- 223 -

a1 boliche: el. Eden Sa1oon and Confectionary y el. Tol.edo Bowl.i.ng A1.l.eys.
61 

Pero el. verdadero éxito de Oaxaca en 1a épaca f'ue el. beis001 al. que rm.icha 

gente se af"ic:ionaba. Primero 1os n::1rtecsnericanos .foITl\3I"On sus propios equi¡x::>s. 

y después 1os ft!Xicanos .fonnaron 1os suyos, l.os que jugaban entre sí amistosa

mente. Los cl.ubes se l.1amaban ''Ref'onna.••, ••o=otl.án'' (de l.os mineros), y el. ''XX''; 

y precisamente se acostunbraba cel.ebrar el. 4 de julio f'iesta de 1os Estados Uni

dos CCX1 un juego de beisbol.. En 1910, se f'orm5 un C1ub l.l.amado el. 11191011
1 que se 

dedic6 a retar a l.os cl.ubes existentes. En estos cl.ubes participaron varios mi.E!!!, 

bros de l.a el.ase dc:rninante extranjera .. 62 Precisamente vino a oaxaca a radicar el. 

periodista ¡x>bI.ano Harcetino Mucii'k>, l.1.amado primero para editar una revista de

portiva l.l.amada ~. y después f'ue el.. redactor de l.os importantes peri6dicos 

oaxaqueños E1 Cbrre<> de1 Sur (1909-11), y después E1 Avance (1911-13).63 Aunque 

no saberoos su desenl.aee, en octubre de 1907, ta.1 éxito estaban teniendo l.os ejer

cicios deportivos en l.a capita.1 del. estado, que se empez6 l.a f'undaci6n de una so

ciedad para f'anentarl.os, que iba a ser sin duda el. CoWlt:ry' C1ub de Oaxaca. Para 

octubre ya hablan ccmprado sus accicnes l.os sei'iores Esteva, Wa1l.ace, Arthur, ~ 

rr:il.l.a, Franco, etc., dem:tstrando 1a unidad entre l.os miembros de esta el.ase do

minante, tanto extranjera con:> oaxaqueiia .. 64 

Siendo tan cosnopo1ita l.a el.ase dcminante oaxaquei'\a. le enCantaban las cenas 

de canidas europeas.. El Gobernador Pimente1 of'recía a sus amigos el. 20 de junio 

de 1910 un banquete para 72 personas en el. Restaurante "El. Ed.én11 con el siguiente 

menú: "Sauterne - R:>tage Printanie.. BoeuFs Eruil.l.és avec trUf'Fes.. Hors d'oeu

vres - Grepincttes de pare. purée avec pcmnes.. Vino f'rancés - Uuachinango Madri

l.egne - Fi1ets de Veau - Sauce Maderé - Punch A l.a Rc:ma.ine - Asperges - Sauces 

Bl.anches - Ol.an1>agne - Di.ndonneaux R6t~'S - Sal.ades - Pudding G:lbinet - Frui ts de 

Saison - ca.fé o 'Thé11
•
65 se ve c1aramente que los oax.aquef1os seguían l.a tendencia 

¡x>rEiriana de imitar 10 francés, aunque se metían por ahí al.gunas cositas romanas 
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o madri1ei'las. l.o que seguramnete no estaba presente era el. riquísino quesil.lo. 

c1ayudas, tasajo y mezcal. oaxaquef'los. 

Una de 1as grandes obras del. Cbbierno, encabezado por el. Lic. Pimentel., f'ue 

1a construcción del. Teatro ''Luis Mier y Terán''• hoy ''Macedonio Al.ca1á.11
, bel.l.o ~ 

f'icio de estil.o ix;>rf'iriano, que corona l.a esquina de Independencia y 5 de mayo. 

No hay mejor rronurnento a1 pcrf'iriato en oaxac:a; esta obra f'ue muy apl.audida por 

l.a sociedad de l.a capital.. porque, caro decía La Denocracia, "En vista de l.a no~ 

ria necesidad que tiene oaxaca de construir un teatn:> que, en proJX)rci6n con su 

grado de cu1tura y adel.anto, l.l.ene 1aS indispensabl.es condiciones de estética e 

higiene que requieren l.os ed.if'icios de esta el.ase .... " Fue de l.os primeros p~ 

tos anW'lCiad.os por el. gobierno de Pimentel. y l.a mesa directiva era caro una l.ista 

de 1a ciase dom.nante: Grll.l.enn:> Trinker, Manuel. María Mi.miaga y C3macho, José 

Z.Orril.la, G.ril.l.enn::> Esteva y Luis Bel.l.6n, Lic. Francisco Parada y Jesús .Acevedo,. 

y Juan Baigts. 66 

Por JJUJChos probl.emas de const:rucci6n y de f'i.nanci.amiento. el. Teatro no se 

inauguró hasta septienbre de 1909. La sociedad oaxaquei'la era rm.JY af'ecta a ia 6~ 

ra.. Entonces. no debe sorprender que vino una ccmpai'Ua de ópera ita1iana para 

1a inauguración de1 Teatro. con ei f"am:>so tenor Miche1e Siga1d.i.. Se conc1uyó su 

tiempo en 1.a capi ta1 oa.xaquef'1a con lUla magna representación de "Aída" de Verdi. 

entre 11f'usi6n de luz artif"ica1 con la esplendente de ia mirada de ojos hernnsos 

de distinguidas damas; perf\me de flores confundido con e1 aliento embal.samado 

que despedían 1abios carmesí, anuncio por orquesta con notas du1ces y arru11ado

ras de a1go gratamente impresionable que se espera ...... 067 

Pero pareciendo tener todos 1os elenentos de una ciase dcminante constitui

da a ia oaxaquei'la. a1go 1e f'a1taba; un plan, un proyecto de dan.inaci6n.. No ~ 

cían tener un proyecto po1itico de daninaci6n ni un programa de desarro110 econ6-

mico, y de regeneración socia1, COTO se dio en e1 Norte,68 por ejemplo en Sonora .. 
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La transfonnación de 1a econcrnia en oaxaca dejaba a1go que desear. y :ta forma

ción de 1a burguesía 1e permitía 1.a sobrevivencia de demasiadas características 

tradiciona.1.es. Su reiaci6n con ei status qua porfirista. teniendo su propio ga-

110 en la presidencia y tanto de sus efectivos en posiciones de i.mpc:>rtancia na

ci.onai. 1e hizo miope con respecto a1 .futuro. No había previsiones para un fu

turo sin Porf'irio oíaz. cuando Madero vino a C\3.Y.aca -en diciBl\bre de 1909. f'ue to-

1:al..mente ignorado por los miembros de 1a ciase daninante .. 

Les Sectores Medios Al.. tos 

A 1os sectores medios los dividi.nos en dos estratos bastante bien def'ini-

dos: ei. sector medio a1to, car:pi1esto por ios profesionistas, sobre todo aboga

dos y doctores sa1idos del famoso Instituto de Ciencias y Artes del Estado, que 

disE'ruraban de una posición desahogada dentro de la sociedad; y e1 sector nedio 

bajo, más heterogéneo, compuesto por profesores, artesanos, comerciantes en pe

quei'1o, etc., en los centros urbanos, y de los pequef'ios propi.etarios, los ranche

ros en las áreas rura1es .. 

El. sector medio alto era nunéricamente pequef'io y tenía bastante hcrnoi.::1enei

dad; era 10 que Basi1io Rojas 11amaba ia ciase media superior.6 9 un pequei'io ~ 

po de prof'esionistas. 1oca1izado sobre todo en ia ciudad de oaxaca. o en puestos 

po1iticos a través de1 estado. por ejemp1o 1os Jueces de Primera Instancia. Este 

grupo. que en gran parte vivía de 1os puestos burocráticos. estaba íntimamente 

1igado con ia ciase dcmi.nante y aceptaba su tute1aje sin objeciones; por eso 1e 

hemos inc1uido en 10 que 11amam::>s ia o1igarquía regional. 

La c1ave para entender a este sector medio a1to sería e1 aná1isis de1 Insti_ 

tuto de Ciencias y Artes de1 Estado de oaxac:a ( ICA). Esta insti tuci6n f'ue de 1os 

primeros centros de estudios 1iberal.es creados en ei México independiente. y uno 

de ios más prestigiosos. iniciando sus 1a.bores e1 día 8 de enero de 1 827, siendo 
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ei primer director el. Fr .. Francisco .Aparicio .. 70 Otros centros de este tipo. l.1a

mados en e1 país Institutos de Ciencias y Artes. f"ueron l.os nUJY cormotados tam

bién de 'l'bl.u::a y zacatecas. pero sin duda el. de aaxac:a f"ue el. m&s importante p:>r 

l.a cantidad de hcmbres sobresa..1ientes quienes estudiaron en sus aul.as .. 

Esta i.nstitu::i.6n surgi6 ccm::> una alternativa a 1a pred::mi.nancia que por si

gl.os había tenido el. f"an::>s0 Seminario de 1a Santa Cruz en l.a ciudad de oaxac:a; 

1as necesidades del. nuevo estado naciente requerí.a de l.a inf"o:rmaci6n de cuadros 

·con una preparaci6n menos teo16gica y más tiberal. en ténninos ec:c:mánicos y pol.1-

ticos. Sin embargo. era .Erecuente que l.os estu:::liantes oaxaqueftos empezaran su 

educación temprana en el. SEmi.nario. pasando posterionnente a ingresar a1 ICA, co

no f'l.Eron l.os casos tanto de Benito Juárez ccm:> de Porf"irio D1az. 

Entre l.as primeras generaciones. estudiaron en el. ICA hcmbres que después 

serían Presidentes. Ministros de Estado. Diputad.os Constituyentes. Gobernadores. 

h:::Jmbres de l.etras ccaD: Juárez. Díaz, Ignacio Mejía. Ignacio Mariscal.. Manuel. 

Dubl.án, Matias lbner<>, .Justo Berú.tez. Lope San Genn.'.in, Manuel. Iturribarria, José 

e:sperál. José Antonio Norieg"a. Marcos Férez, Fél.ix Ranero. Bernard.ino carvajai, 

José María cortés. y entre el.l.os Juárez, san Germán. Marcos Pérez. Dub1án. Norie

ga. Iturribarria. Fél.ix li!Dnero, Esperón y O:>rtés. fueron también Directores del. 

Xn.stituto en distintos m:mentos .. 71 Iturribarria tratando de expilcar este f'en6-

meno tan extraordi..nario. que una escuel.a hubiera f"onnado a tantos hanbres de Es

tado en unos p::::ICOS afk>s. escribi6 un 1ibro rruy interesante que é1 l.l..amS La gene

ración de • 57. 72 

Pero a nosotros nos interesa 1a. siguiente genera:=i6n de1 Instituto, que tal_!! 

bién sigu.i6 f'onnando h:mbres destacados para 1a época por.f'irista. E1 Profesor 

Fide1 López carrasco, estudioso que f'ue de 1a historia de 1a educ:aci6n en ei es~ 

do. llamS a esta generaci6n de 1os "Siete Sabios" de1 Instituto, tomando en prés

tano este ténni.no de 1a generaci6n de Lanbardo T01edano, c»nez H::>rín, et a1, qui!:!, 
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nes realmente eran posteriores. En Daxilca. l.os siete sabios f'ueron de 1.a genera

ción "científica" o i.nF1uida por e1 positivismo ccmtiano en ei Instituto. Eran 

1os Licenciados R:osendo Pineda Cf'undador de1 grupo científ'ico de México y p:>l.Íti

co juc:hiteco de conf'ianza de1 GP__nerai Díaz). El'n:i.1.io Pimente1 (también f'undador de 

1.os científ'i.cos y gobernador de aaxaca. 1902-11). Rafael. Pi.mente1 (su hermano y g~ 

beznador de Chiapas). Ra.fae1 Reyes Spí.rdol.a (padre del. perioc:lism:> m::xierno en ~ 

xico. fundador de1 peri6dico semioficia1 El. Imparcia1). Eutimio Cervantes (Secre

tario de Gobierno del. G:>bierno de1 Gra1. Martín Gonzál.ez. y se dice de l.os aboga

dos personal.es de Diaz). Elnil.io Rabas.a (Gobernador de Chiapas. y jurista e hist~ 

riador) y e1 or. AU.rel.io Valdivieso (Senador de oaxaca y Director de1 l:CA).73 

TOdos oaxaquei'1os con excepción de Rabasa (varios chiapanecos de l.a época acostum

braban mandar a sus hijos a estudiar a Oaxaca. cano fue el. caso de l.os Moguel. y 

1os D:lrzo). f'ueron personajes importantes del. porf"iriato. casi tcxios rel.acionados 

con e1 grupo científ'ico de Lirnantour. y con 1a introducción del. positivism::> en I~ 

xico. 

Para 1902. se ¡x>dría hacer en e1 Instituto l.os estudios preparatorios; 1as 

carreras cortas de conercio. fannac.::éutico. obst~tricas. ~nstrumentista, te1egra-

Eista y de ensay s mineral.es y l.as dos carreras profesLona1es de jurisprudencia 

y medicina.74 La estructura y carreras de1 Instituto sufrieron varias reformas a 

través del. sigl.o XIX hasta el. decreto del. afio de 1885. Formu1ado por 1os Licen

ciados Erni1io R.abasa. Dni.tio Pimentel. y Dr. José Antonio Al.varez. en ese af'to. se 

inició el. periodo "científico" del. Instituto. según su director posterior or. Ra-

món Pardo. Se intentaba "l.ograr una cul.tura ccmpl.eta y 1a mejor preparación pa

ra 1aS necesidades de 1a vida práctica. con el. estudio de 1a ciencia y según e1 

orden del. desarro110 intel.ectua.1 alcanzado por 1a edad y e1 progreso de 1a cu1tu

ra intel.ectual..11
• 
75 

Aunque muchos ••científicos'' i.m¡Xlrtantes verúan de Oaxaca. herrDS encontrado 
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p:x:o acerca de l.a inf'1uencia del. positiviSl'TO can:t .fi1osof!a en 1a entidad. que 

tanto auae tuvo ene.,.~.féxico de 1a época.76 Aparte de l.a re.fonna pc:>sitivista del. 

programa del. ICA, no herros encontrado más menciones de esta f'i1osof'ia en ~ 

ca que siempre había sido cuna y centro del. pensamiento neeamente 1.ibera1. 

Las abogados y doctores graduados del. ICA acostunbraban, l.os que se queda

ron a radicar en l.a capita1 del. estado, U4r cursos al.1i. Así es que encontra

nos a eminentes miembros del. gobierno y médicos de rencmbre, que a pesar de sus 

carga~ pezada3 de trabajo, siempre encontraban el. tiempo para seguir dictando sus 

cursos en el. Instituto. Tal. f'ue ei. caso de1. secretario de Despacho de Pimentel. 1 

Lic. Joaquín Sandova1 quien ensei'iaba Derecho, igua.1 el. Oficial. Mayor Joaquln Atri~ 

tain. En l.a Preparatoria ensei'\aban gentes tan il.ustres cono el. Ingeniero l<Odol.fo 

Franco, Francisco sa.iazar (Tesorero del. Estado e historiador). or. Ad.al.berta Ca

rriedo (l.iterato conocido), Lic. José Manzano TrOVa:ma1a y el. or. Gil.dardo Gánez. 

En Medicina, dictaba cátedra el. Dr. Aurel.io Va1divieso, or. Rarrón Pardo, Dr. Ma

nuel. de Esesarte (Presidente Municipal. en 1 904) , Dr. Fernando Sol.oguren (arque6-

l.ogo también) y Dr. Luis F1ores Guerra.77 Def'initivamente para nuestra época. 

el. Instituto no habla perdido en nada. a pesar de 1.as criticas de Pardo, su a1to 

nivel.. Funcionaba CCl1D un centro importante a través del. cual. se reunía a l.os i!!, 

tegrantes de estos sectores medios altos. Ca.be sei'ia1ar que no habia mujeres de 

rencmbre en este grupo. sol.amente en l.a Escue1a Nonna.1 para maestras. a1 que ubi

carn::>s en el. sector medio bajo. Un dato interesante es que el. ICA. era bastante O!: 

gu11.oso. era que 1as universidades de l.os Estados Unidos aceptaban cc:roo buenos 

sus estudios preparatorios. de ta1 manera que se podrta pasar directamente del. ICA 

a e1l.a.S. dato de importancia. sobre tcdo para 1a co1onia norteamericana.78 

Así CCllO l.o hicimos para l.a el.ase dcminante. quisiéranos dar a1gunos casos 

de integrantes de este sector socia1 para ejempl.ifiear nuestras af'innaciones. F\.le 

de esta el.ase que Porfirio Diaz frecuentemente escogía ~~ona.s que l.e servirían 

CClTrl pol.iticos Fiel.es (por no decir informantes o espías) para trabajar en otras 
regiones del. país. Casos el.aros de esto dem::>straron l.as carreras pol.iticas del. 
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Lic. Esteban Maq'.Jeo castel.1anos (integrante de 1a Cl.:\Se dcminantc Por ser W1 Ma

queo del Istmo) y el. Lic. Miguel. Bol.años Cacho. La historia de l.os hermanos Bo

l.afies cacho fue interesante e indicativa. Quedando viuda. su madre se vol.vi6 a 

casar con el General. Ignacio ~jía. héroe de l.a Ref'onna. quien después del. triun-

fo del. Pl.an de 't\lxtepec. tuvo que dedicarse a actividades ecor.é::mi.cas. debido a 

que se habían frustrado sus pl.anes presidencia1es. Parece que no hubo con él.. 

juarista fiel.. un acercu.niento con Díaz. caro huOO con otros conservadores y l.er-

distas; tal vez porque era el. único general. que mantenía tanto prestigio ~ 

--~· mejante al de Díaz de la Ref'onna e Intervención .... un posibl.e rival.. Lo que sabe-

mos es que durante el. porf'iriato. el. Gral.. Mejía (quien murió hasta 1906). hizo 

una enorme f'ortuna dedicándose a eer empresario en su estado natal.. 'I\JvO intere

ses económicos dispersos; de ser dueño de l.as tierras de Sal.inas eruz. que cedió 

a1 gobierno por un porcentaje. duei'io de muy grandes ingenios de Teotitlán. el. de 

Ayotla y de cuautenpan. tanto que había una estación del. Ferrc:x:arril. Mexicano de1 

Sur. l.1amada Mexí.a, cerca de estos ingenios, además de ser hacendado de varias h!!_ 

ciendas en Et1a. 79 Sin embargo. sus hijos adoptados, 1os hermanos Bol.aftas cacho, 

Miguel.. Ra.f'ael., saivador. Demetrio. sí disf'rutarc>n de l.a protección del. Gral .. 

Díaz, especial.r.lente Miguel.. cuya carrera resei'\am:>s.. Lo que no tenem:is el.aro es 

a quién dejó su cuantiosa fortuna e1 Gral.. Mejía. porque para nuestra época. l.os 

hennanos Bo1af'1os Cacho eran respetados pero todavía se encontraban dentro del. se_s 

tor med.io a1to .. 

1~~-J~!ri~~~~~~)_ca~~-enE~~~i~t~~ ~~o~~~~~ ~~5o~~~d~~~~~~:a 
Secretario del. Juzgado del. Distrito en Olihuahua. Juez de Distrito en Oaxaca. Se
cretario de Despacho del. Gobierno del. Estad.o de oaxaca. Gobernador Interino de 
Oaxaca. Diputado Federal p::>r Otlhuahua, Juez de Distrito en San Luis Potosi. Se
cretario Genera1 del. Gobierno de Chihuahua, Ministro de l.a Suprema corte de Jus
ticia de 1a Nación y Gobernador Constitucional. de oaxaca.. Fue miembro activo de 
l.a Academia Mexicana de Legisl.ación y Jurisprudencia y en 1907 Presidente de l.a 
SOciedad Mexicana de Geografía y E5tadistica.. Fue poeta publ.icado y muy aprecia
do y autor de varias obra::. sobre Jurisprudencia.. ourante su gubernatura se hizo 
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dueilo de 1.a Hac:ienda de Agui1era en el. Distrito de1 centro. 80 

~ci.M:m~ ca™~i~j~:i I~zo y5~ ~~~P~i~~: ~~~~d~ 
te de l.a Junta central.. de Educación por Pi.mentel.. Diputado l.oca1 de 1903 a 1911. 

~~aü°ón~e~c:1 ~~·y~ ~s~~~~~1~t~o~ 
Púbtico. Órgano del. C1ub Reel.ecci.onist:a porf'irista y pimentel.ista de oaxaca. 81 

Lic. Joaquín Sandova1. EstOOió Jurispru::lencia en e1 :rCA. generaci.00 de Pineda y 
Eln.i.1..i.o Pl.mentel.. Fue juez de Primera Instancia en Cbixt1.ahuaca. Te¡x>scol.u1a y 
OOsamal.oapan (Ver.). FUe Juez: de. Distrito 14 ai'k:>s en PUebl.a. FUe Diputado al. Con 
greso Federal.. y Magistrado del. Tribunal. SUperior de Justicia del. Estado. Asuni.6-
1.a Secretaría General.. de Despacho del. GobierTK> del. Estado en 1 902 y siguió hasta 
1911 siendo varias veces gobernador interino. en 1as ausencias de Pimentel... Fue 
catedrático de Derecho en el. ICA. 82 

No Q""'""""" dar l.a ~i6n de que todos l.os egresados del. J:CA se col.oca

ban autaná.ticamente en el. aparato porf'irista; parecerá que l.as p:::>Sibilidades se 

estaban cerrando para 1a primera década del. sigl.o XX.. Vancs a encontrar a varios 

de l.os jóvenes atx:>gados. recibidos a principios de esa primera década. en 1.a o¡::o

sici6n liberal.. que se desarrol.l.ó ;:?f1 oaxac:a.. Muchos l.ograrcn puestos pe.ro no l.es 

satisf'ac:ían a sus expectativas: Lic. Hel.iodoro Diaz Quintas E'ue Juez de Et1a y 

Q:Jnstantino QlapitaJ. lleg6 a ser Diputado Federal.. Supl.ente y Presidente Munici

pa1 de oaxaca .. 83 Esto se debía a 1as caracterí.sticas evidentes de1 sistema po1i

tico porf'irista. que ya no tenía cabida para 1os cuadros jóvenes que sa1ían de 

l.aS escue1as superiores. causando entre ellos un gran descontento. El. mism:t sis

tema que había apadrinado 1a mxienti.zac:i6n de México. y e1 surgimiento y ensanc~ 

miento de 1os sectores madios. ya 1os marginaba.. dejando sin voz a exactamente:,ia 

gente joven. que se había preparado supuestamante para dirigir a1 país. E1 go

bierno anqu.i1osaba entre gente de generaciones mayores.. No había espac:io suf'icie!!. 

te para 1a sangre joven. que ansiaba tener voz y voto. 

Los Sectores Hedios Bajos 

La mayor ~e de 1os sectores medios se enc:ontrabalten 10 que 11amamos e1 

sector medio bajo. que se canponía de maestros. artesanos, cr:::rnerciantes en peque-
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no y 1os dependientes de éstos. y en 10S medios rura1es l.os pequei'ios propietarios 

o rancheros. Ta.-nbién en este sector se ubicarían 1.os empl.eados públ.icos y priva

dos de rango bajo y l.as fuerzas de gendannería. rurales. etc. En nuestro cuadro 

de 1a p::>bl.aci6n econé:mica activa para 1895 y 1910. l.os sectores medios bajos se 

encuentran bajo varios rubros. sobre todo 1a industria de trans.fonnaci6n donde E!!!. 

contram::rs a l.os artesanos. en el. rubro de proEesionistas se encontraría a l.os 

maestros. enfenne.ras. etc •• y en enpl.eados públ.icos y privados. Así rea.lJrente 

no podrenos 11.egar a una cantidad nunérica de esta ciase. caro tampocO pudim::>s ~ 

ra 1os sectores medí.os a1.t:os y 1a ciase dcmi.nante. Sin embargo. hay lD'1 dato que 

nos daría una idea de qué reducidas est:aban estas ciases sociales; en 1910 l.a 

pobl.aei6n de Daxaca tenía un indice de anal.fabetismo del. 91%. 64 LO que se puede 

inFerir de esta cifra. que si bien toda 1a ciase dcminante mascu1.ina y l.os secto

res medios a1tos debían ser a1fabetos. y buena parte de l.os sectores medios ba

jos. aunque no necesariamente todos; el.l.os s610 l.ograron a1canzar a 9% de 1a po

bl.aci.6n del. estado. Así. aunque esta estimación sea terribl.emente débil.. toda

vía nos da t.a'1a idea de que aunque estuviera en crecimiento. l.os sectores medios 

en 03xaca., todavía constituían una parte mínima de 1a pob1aci6n estatal. 

De 1a pob1aci6n de 10S pequeños propietarios. también teneros una visión g~ 

nera1. f'a1tando datos a.na.1.iticos cuantitativos. si bien aqui hESTOs nDstrado que 

es un sector que estaba creciendo desde e1 sig1o XIX. De: todos m:>d.os es muy di

f'ici1 dif'erenciar 1os pequef'los propietarios o rancheros quienes producían para ei 

mercado caTP 1os que herros detectado en 'I\.Dctepec. Juchitán y Jami1tepec. pc:tr ejE!!! 

p1o. de 1os pequef'ios propietarios o minif'undistas de subsistencia con 1os datos 

d.isponib1es. Hace f'al..ta estadísticas más concretas y especif'icas de 1os distri-

tos. 

G:>nzá.l.ez. navarro nos proporciona algunos datos que son 1os siguientes:8 5 



~ 
1895 
1900 
1910 

.Agricu1.tores 

26,771 
153,613 

83.524 
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208,095 
102,465 
186,599 

Hacendados 

9 

Lo que se puede ana1iz.ar de este cuadro es que 1os criterios uti1izados en cada 

ce:'lso debía haber cambiado. porque 1as fluctuaciones en el. núnero de agricuJ..to

res y peones E'ue demasiado grande. Se podría aventurar l.a hip6'5esis rm.iy general. 

que ;>a.rece que el. nCmero de agricuJ.tores o rancheros estaba en aumento mientras 

que el. núnero de peones estaba en decrecimiento. Pero con respecto a1 minero de 

haciendas, hecho que ya hemos anal.izado, estaba muy 1ejos de reflejar l.a reaJ.idad 

agricol.a. 

También en nuestro cuadro de pobl.aci6n econémicamente activa. l.a mayoría de 

l.as personas dedicadas al. canercio. que en 1910 ya eran s. 319 en el. estado. per

tenecían a este sector. considerando que había relativamente pocos ccmercios en 

grande en oaxaca. fuera de l.a capital. o dos o tres ciudades medianas. No obstan-

te, esto no impl.icaba que estos cc..m::?'rcia."'ltes de l.os sectores medios bajos eran t2 

dos p::::>bres, había bastantes que disf'rutaban de una p:>sici6n económica próspera. 

No obstante, l.a cuesti6n de l.as ciases no es una cuestión de status o de ingresos 

sino más bien de l.a situación que ocupa dentro del. sistema econánico. 

Q)n respecto a l.a pobl.aci6n extranjera residente en Oaxaca. heoos visto que 

1a parte más im¡::ortante ingresó a f'onnar parte de 1as ciases dcrn:inantes.. Al.gu-

nos de sus hijos estudiaron carreras pro.fes:ionaies. siendo abogados o doctores. 

caro f"ue e1 caso de1 Lic .. Constantino Rickards Jr ... o de1 Lic. Car1os woo1.rich, 

pero manteniéndose en 1a ciase más pudiente. Real.mente. en ei sector medio a1to 

se encontraba casi nuia participación extranjera; no asi en 1os sectores medio 

bajos.. En ei sector ccmerciante sobre tcxio. encontramc>s 1a presencia de espa

f'\o1es. árabes o turcos y chinos .. 
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Habíarros mencionado que en el. cu1tivo cafetal.ero de Poc:hutl.a se había he

cho un inten'to de importar trabajadores cool.íes cono mano de obra (debido a 1a 

resis'tencia que al. principio mostraban l.os indígenas para trabajar el. café). in

tento que había fracasado. cano respuesta a l.a escasez de mano de obra. Pero va

rios de estos chinos se quedaron en el. estado a seguir otros negocios. sobre todo 

el. canercio. En un expediente del. .N:iE:D de 1903. el. Cbbierno del. E!:itado recibió 

una petición de 1a Ccmisi6n Encargada del. Estudio de l.a Inmigración Asiática en 

Miéxico. del. D.F. con respecto al. número de chinos y japc>neses en el. estado. y si 

existía interés ¡::or agricul.tores o industria1es en empl.ear chinos. 86 

Para 1903. entonces había 175 chinos en el. estado de Oaxaca, dedicados al. 

canercio, o a ser. cocineros. l.avanderos, hortel.anos o jorna1eros, ubicados sobre 

todo en el. Istm:I, con 81 en Juchitán y 66 en Tehuantepec. En Ocotl.án había 6 

chinos y 2 en San Jer6n.ino Taviche, dedicados al. "arte culinario". En el. Centro, 

babia 3 chinos duef'los del. Hotel. chino "Qui.ncogl.ey". En todos l.os distritos se 

decía que observaban nruy buena conducta. con excepción de Tehuantepec donde se 

decia que tenían ma1a conducta. eran perezosos y habían ccmetido al.gunos robos. 

Con respecto a si había interés en contratar trabajadores chinos. sólo Ocotlán 

(500). Juchitán (300) y T1axiaco. para la parte de Putl.a y Atoyaquillo (500 a 

800) rrostraron interés en conseguir estos n\Áreros de trabajadores. La respuesta 

del. jef'e político de Pochutla f'ue interesante; en su distrito habíc:i 8 chinos en 

Pochutl.a y P1una Hidalgo. dedicado a1 ccmercio y él dijo: 

••• manif'iesto a u. que en l.o general la raza asiática no tiene simpatías 
en estos puebl.os. acaso por inf'onnes exagerados que circulan sobre 1os vi-. 
cios y ¡x>ea aptitud para los trabajos de cam¡:::o.. Sin embargo. de varios 
duei'los de f'incas a quienes he dirigido pid~endo su opinión. la generalidad 
ha expresado sus deseos de emplear chinos en l.as labores de campo. siempre 
que sean los que en su país se han distinguido por sus aptitudes para esta 
el.ase de trabajo. pues algunos agricultores de este Distrito. tienen l.a 
experiencia de haber empleado hace ocho o nueve afias al.gunos Olinos que 
vinieron de Tehuantepec y que resul.taron inútiles para el. trabajo. debido 
sin duda a que f'ueron enganchados en su país. entre vagos e individuos no 
habituados a 1oz. trabajos agrícolas. 87 
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Desgrac.i.adamente. para 1os espai'k:>l.es no tenenos s~jantes datos, pero de acuer

do con su condu::ta gene.ra1. en l.os sectores medios bajos. 1os encontranDS caro 

abarroteros, panaderos y d~ de casas de enpeflo. 88 

Fue precisamente de 1aS f"ilas de 1.os sectores medios bajos que sa1.ieron 

1os más destacados miembros de l.a oposici6n rad.i.ca.1 en Oaxaca; su situación 

ec:onán..ica y su edu=ac:i6n penrú..tían a estas persorias vi.sl.unbrar que este régimen 

definitivamente no l.es estaba .Favorecierxio. sus posibi1.idades econánicas esta

ban 1i.mitada.s y las ¡x>l.Í.ticas casi nulas.. Así caro encontraremos adeiante • .fue-

?"'CX1 l.os maestros. cc.merciantes. pequei1os propietarios. artesanos. etc •• quienes 

se adhirieron a1 Partido Libera1 Hexicarx> y a 1.a Asociación Juárez, junto con 

ios abogados desaEectos a1 régimen. 

La situaci6n de l.os maestras. ccm:> sienpre. era bastante difícil.. Ganaban 

suel.dos f1L1Y bajos (cerca de un peso diario). ~ no l.es pennitían vivir decoroS!!, 

nente. pero siendo 1a ¡x>bl..aei6n. con más edt.a:::ación de todo ese sector. pudieron 

ver c1aramente l.as injusticias y d.iscrimi.nac:iooes. hechO que causó que el.l.os in

gresaran en masa a 1as f"il.as oposicionistas .. 89 Quisiérarros aquí seguir dando a!_ 

QWlOS ejempl.os, ceno henDS hecho anterionnente. para denostrar el. tipo de perso

na en estos sectores.. En este caso hem:>s escogido tres casos: dos de el.l.os. 

sebastián Ortiz y l.os hermanos Cuevas Paz. gen.tes importantes de l.a oposición, 

y otro caso, Isaac Ibarra,, quien no era precursor, pero quien ocup6 una PoSi

ci6n polltica destac:ada ¡x>Steriormente (tal. vez C010 ejempl.o, de que 1a revol.u

ci6n después de todo abrió l.as f'i.1as pol.Í ticas a 1os sectores medios). 

Sebastián Ortiz. Naci6 en 1882 en San Lucas Ojitl.án. Distrito de 'l\.Ixtepec, hi
.JO de ccnpesinos chinantec:os. Hizo estudios de primaria en escue1a de este 1~ 
gar 1.uego 1.o llevar"a'l a CUi.catl.án don:le term.in6 su instru:=ci6n primaria. Regre
só a Ojitián. a trabajar en e1 campo cai. sus padres. se hizo pequeilo c:anercían
te y propietario agríco1a-ganadero. De 190'7 a 1909 f'ue maestro partieul.ar, ha
ciendo su propia escuela en su tienda. dando ciases a 75 nillos ¡:x:>r 35 centavos 
a1 mes por ni...flo. Para 1907 era miembro de1 PLM. En 1910 se af'i1i6 al.. Partido 
Antirree1ec:cion.ista y encabez6 e1 primer 1evantamiento maderista de1 estado de 
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Qay..aca. el. 21 de cne:ro de 1911 • con l.a revol.uci6n l.l.eg6 a ser je Fe pol.í tico de 
CUicat1.3n y l.uego de 'n.ixtepec. pero cuando tom6 el. Poder Bol.años Cacho f'ue re:ro
vido d~ sus puestos y posterion:lCl'lte. en 1Y14. Eue fusilado en cuicatl.án por el. 
OObierno conservador. 90 

~~! ªº~!ª~; ~~~anp~ ~~~e: ~~sd~í~~~~t~~:i~ ;~ e~~~t~e 
Regeneración y El. Hijo del. .Ahuizote. Miembros. sobre todo Miguel. que era el. más 
activo. <le l.a f'/'.esa directiva de la Sociedad de Artesanos de l.a ciudad. i:-1.iembros 
de l.a Asociación Juárez y después del. centro Antireel.eccionista de Oaxaca. Son 
partid.::ldos d·~ Benito Juá.rez Maza. l.uego del. ProFesor radical. Juan sánchez para 
l.a c1ecc:i6n gubernamental. de 1912. PUbl.icaban un peri6d.ico a fines de 1911. 11.a 
ma.do El. Yunque. En f'cbrero de 1911 habían sido apresados por haber insu1tado. -
por nJeCho de un impreso. a l.OS caud.il.l.OS de l.a sierra. l'-1eixueiro y Hernández 1 pe 
ro de hechO por ser disidentes del. régi.1len. 91 -

Isaac Ibarra. Nació en 1888 en Lachatao, Distrito de Ixtl.án de l.cl Sierra Juá
rez. hi.Jo de un minero. que murió cuando Isaac era muy joven. El. duei'io de 1a 
mina, un norteamericano l.o 11.evú a 1a ciudad de Oaxaca a seguir sus estudios de 
primaria para regresar a l.a escuel.a de su pueb1o a canp1etar l.a pri.m.:::iria. En 
1905 trabajó caro dc~iente de w-ia tienda en el. mineral d~ La f>lat:i.vidad y l.ue
go se tras1ad6 a l.a ciudad de oaxaca a trabajar can:> dependiente de ccrnercio. 
caro igualmente trabajó en Las Tavi.ches. Hc.lb1aba tanto espafiol. coro za¡::oteco 
de 1a sierra. En 1910 se encontraba. trabajando CCll'O admini5trador de un nego
cio de 1a ciudad de México; estal.1ando 1a revol.uci6n se enro16 con el. Gral.. ,.'\m
brosio Figueroa, de Guerrero, y Fue l.icenciado en el verano de 1911 • regresando 
a oaxaca para organizar una a:mpañia para producir aguarrás. Para noviembre de 
1911, siendo gobernador de1 estado Juárez M .• Ibarra organiz6 y dirigi6 uno de 
l.os bata11ones de 1a Sierra Juárez con gentes de Lachatao y con su licencia-nen
to regresó a 1a vida civil. a su negocio de trementina. Posteriormente f'ue uno 
de l.os jef'es Ce l.a soberanía de l.a Sierra Juárez, quien al. fin desconoci6 al. 
Gral.. !'1eixueiro e hizo 1a paz con los obreg-onista.s en 1920. a1canzando e1 grado 
de General. Drigadier. Fue gobernadot• del Estado breveincnte en 1924. 92 

Las sectores medios bajos tenían otra característica que f'ueron sus organi. 

zaciones social.es que distinguía su ¡:>05ición clasista; o sea. 1a!J. scx:iedades m~ 

tual.istas. La SOC:iedad d~ Artesanos tenía una l.arga historia en e1 estado sien

do organizado en 1872 p::>r un "industrioso obrero" don Francisco Va.sc:once1os. 

quien f'ue abue1o del f'uturo gobe:rnador don Eduardo. y quien inc1usive él. mismo 

11~6 a ser Presidente :1.unicipal de l.a ciudad de oaxaca. En agosto de 1872, don 

Francisco rewti6 a l.os obreros y artesanos de 1a ciudad en una sociedad mutual.i~ 

ta, 11egando su núnero. s&.::rún Iturribarría, a 300. Para 1880, 1a Sociedad de 

Artesanos contaba con un l.ocal en 1a ex-capi11a de Santa catarina, anexa al. con

vento. 93 
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La Sociedad de Artesanos si.gui6 fu."1.clonando todos 10~ ~os del. porfiriatu. 

y dasde 1eso hacia exposiciones de sus artesanías. Cada dici".:::nbre se ~.:llizabu.n 

3U:'.: el.ecclone.:; para su nue-.ra !1esa Directiva. En agosto de 19Cf7 se cel.sbró su 

34° anivcrsar i ::> (se..:¡ún l.a f't;;!Cha de fundaci(ln qu.:! da Iturribarría, debí.u. ser 35) 

en el. Salón de S':!siones del ?al.acio .·iu.-ücipa.l, d·~n::>:;trand.::> su ~ener.:il. .·.1.ceptaci6n. 

"Es l.a sociedad más antigua de Daxaca y ha tenido en su seno a distinguidos ar

tesanos .•. " d~ia ~.94 Para 1J10 y 1911, 11i~uel. uevas ?az ya alcanza

ba. a ser Secretario de la mesa directiva, ejenpl.if:cando l.~ aceptación corro ofi

cial de una persona opositora al. régi:'TY~n.95 

Otrd organización mutua.l.ista d·-=- estos sectON:!'oi que tuvo mucha i...nportancia 

y sigue existiendo ha:;ta nuestros dÍ<..J.:-. es la Scx:iedad de L>ependit.mtes "Ur:i6n y 

?rotección :-'l.utua". Sin emb.:l.""'go. encontrarros entre GUS fil.a!..i. ge~nteJy Cldnlini:..;

tradores -en 1 ~ 'fereso Vi 11.·.J.Sante conocido corn..:-r=L .. ll1tc r!.co eru su Vicepresi:_ 

dente- que nos da una ide•J. e.le que no solamente estaban pre'.:><~11tt.:s 1.os depc...."fldien

tcs y tenia característicaz de una sociedad pl.uricl.asista. En 19ü7. se cel.ebril

ba el. XIII a:l.o de su f'und....!Ción. habiendo sid.:> f'undado en 1894.96 Par<-1 enero de 

1911. encontra:nos 4ue los d·:!pen<lientes de abarrotes elevaban un....t. petición al Go

bernador del estado y a la cá.'1'\a..ra de COi'ler'Cio. solicitando la intervención de él!!!, 

bas entidad.es para qu~ se les concediera el descanso daninical, que ya había si

do concedido a. los dep'.=ndientes de l.::i.~ ti< .. mda..s de ropa. No encontra1rD5 aquí que 

esto petición hubiera sido u.valadd por ~a. SOciedad i·lutual.ista.97 

.:>tra agrupación mutualista presente en la ciudad de O<l.<.aca fue 1..a GcX:'iedad 

:¡utual..ista de 14.3.estros. cuya Fecha ele f'undación desgr.:iciadamente ignorarros. Es

ta aarupa.ción f'uc lidcre~da por el. Lic. Juan ::;ánchez,99 también profesor. quien 

µor ;;¡uchos años fue secretario del ICA. Juan 56.nchez fue un personaje bastante 

conocido en l..::i U:lx3'::.:l. de nuc!:>tros arios. Tenia l..:i. carrer.,.i de profesor J a du

-:":J.S p::-:H.:> na.b..!.J. 1..o:;¡:rado :-e-::i.birse d.~ 1.icenciado. /o cual no ;iennitló su ingreso 
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a 1os s.ect::o:--e~ a1tos ¡x>r ser objeto de mucha bur1a su esforzada carrera. Fue 

U."13 ~r'~ona de 1arga ca..-rera oposicionista. a µesar de su puesto en ei ICA. que 

más bien fuera ad:nittistrativo. miembro de 1a Asociación Juárez. l.l.egando a ser 

Presidente del Centro Antirreel.eccionis'ta de Daxaca en 1909 y teniendo una reu

nión para l·1ac!ero en su casa particu1ar. Fue una persona siempre cc:m.pranetida 

con el. mejoramiento de l.as masas y ridicul.izado por l.a el.ase doninante.. CUand.o 

1os sectores mds radica1es 10 apoyaron cano candidato a l.a gubern<l.tura en l.a di;!, 

cutida el.ecci6n de 191 2. l.os conservadores saca.ron unos núneros de un periódico 

Juan Tabla. con el. sol.o objeto de burl.arse de su candidatura. No obstante. el 

Lic. Sánchez elaboró un f'ol.l.eto conocido en 1905. La vida l.iteraria de Benito 

Juárez. de doc:umentos of'icial.es no conocidos del. aeneréri'tO que f'ue editado pc:>r 

l.as l.ogias masónicas de la ciudad, y que f'ue obsequi.:ldo a 1os obreros en l.a :na

nif'estación del. 18 de julio de 1905.99 

La Ig1esia Cat61ica tuvo una gran preponderancia ideológica y 50Cia1 en 

oaxaca durante el. porFiriato. por ser el. pueb1o de creencias católicas arraiga-

das. además d~1 hecho que el. Arzobisi:x> de Oaxaca. Vi:>nseñor Eul.og:io Gil.lOJ era 

de l.os prelados más activos y enérgicos del. porFir.iato. siendo amigo personal. 

del. presidente y conFesor de l.a primera dama de l.a nación. 

En O::txaca. durante el. porFiriato, habta muy pcx::a actividad sindical.i~ta. 

Esto se debla prirrord.ial.mente a la obra de l.a Igl.esia ca.tól.ica en l.a Fundacj6n 

de Círcul.os Cat6l.i.cos de Obreros en este período, que e~taba de acuerdo con l.os 

preceptos de l.a Encícl.ica Rerum I~arum.100 La primera sociedad de Obreros Ca

tólicos se fundó ¿n O:lXaea en 1885 y segÚn ::ous ~tatutos refonnados de 1 886. te

nía por objeto: 

Art. 2°. E1 objeto principal. de esta Asc:x:iación es l.a m:>ralizaci6n del.a 
ciase obrera p::>r l.a ensef'lanza cristiana. la fUJldación de escuelas cat61i
cas en donde se imparta a l.os ni!i.os esta misma ensei\anza, y la formación 
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Ce un fbndo común pa!Y... que 1os cocios reciban aux:i.1ios en 1as necesidades 
y tribulaciones d•~ 1a vida. 101 

Eran sociedad.es bant..-irtte paternali:>tas. encabezadas pc:>r personas de proEesi6n C,:! 

t61ica de 1a cLJ.se doninante y de 1os prof'esionistas. El. presidente de l.a Socl~ 

dad en 1886 f'ue e1 prestigiado rnéd..icoyarqueó1ogo Dr. Fernando Sol.oguren. quien 

en su MenOria. den prirncr año de 1.a &:c:.ed.ad explicó: 

La cre:;c?S.~za atea que nuestros gobernantes se han enpe.:~do en. dar a l.a Na
Nación catótica. en casi. su totd1idad. causa ya grandes males y los produ
cirá ma.yores. can:> 10 estam:>s lamentando cada día. • •• ¿Cé:m::>. pues. reme 
diar l.os males que causan nuestros gobernantes a. 1a scx:iedad con su ense--
ñanz.a atea? C\.mpl.iendo con lo que lluestro Santísim:> Padre el. Sr. León XIII. 
Rxltíf"ice :...:ix..ino. nos reconi.cnda. en su Encíc1ica Humanun ae..,us • .Formando 
el corazón de 1a niñez con los sanos principios de 1~ rel.igión católica .... 
En estas ciI'Cunstancias. Su Santidad ha con.f'.iado a las sociedades de Obre
ros Católicos l.a def'ensa de 105 ba.luartes que hay que al.zar contra los ene 
m.igos deciar.ooos de l.a Igl.esia. ¿euál.es son esos baluartes? 1a ensei'ianzil 
~~1i~~ en 1a. doctrina cristiana a 1os nH'ios y 1a m:>ra1ización de 1os obt"!:, 

~ro parece c¡tY! esta :;cx:iedad habí.a f'enecido porque a partir de 1905 M:ln

sei'lor Gi110W' empezó a impu1sar de nuevo esta obra. con 1a f'ormación de circu1os 

cat61icos de Obreros.. Es necesario acl..arar que hab1aban de obreros. pero eran 

organizaciones tanto de artesanos. dependientes de ccmercio. cc::mcJ de obre.ros y 

por eso lo tratanDS en este apartado.. Ya para estas f'echas era todavía nús c1a

ra para la Iglesia católica la dif'usión del. an.:irqui.srro y sociaJ.i5Jl"O entre 1as 

c1ases trabajadores tanto obreras ccr.D artes.:!na3. hecho que trataba seriamente 

de detener. obteniendo un éxito considerable en el. estado de oaxaca. Se f'l.UldÓ 

e1 Círcu1o cat61ico de Obreros de oaxaca en 1905. insta1ándose en el. sa16n del. 

eonvento del. Carmen A1to. Gil.l.ow no paró en ga5to= ~.:i real.izar su obra "ha-

ciendo importantes rnejoras en el. ed.if'icio hasta adaptarlo a1 objeto de que se 

trata.. Ha construido un gi.!nnasio. amp1ios salones il.uninados con luz eléctrica. 

mes.as de bi11ar. dos boliches. etc.u Los dcmingos. !-t:Jnsei'ior vi.sit~ e1 círcul.o 

o l.cs daba conFe.rencias y les .fundl> una caja de ahorros. rega1ándol.es Bonos del. 

Banco Hipotecario.,_..- cinco mil. pesos .. 103 



- Z39 -

E1. Regl.anent:O de 1907 estipul..aba: e1 estab1ecinú.ento de este Cí.rcul.o de 

Obreros católicos que sería f'onnado por artesanos. agricul.tores e industriales. 

pudiendo ser miembro§del. misno personas f'uera de estas prof'esiones. can:> honora

rios y protectores; su lena sería: '-oí.os. l-t:>ralidad. Trabajo y Uni6n". tenien-

do ceno patronos a 1a Vi.rt.Jen de Guadal.upe y a San José.. Sus objetivos eran muy 

senejantes a 1os que ya citamos para 1a Scx:iedad f"undada en 1 885. Ahora los 

nti.ert>ros tenían Qt..e: cunp1ir con l.os deberes re1igiosos en genera1 y a evitar con 

sus f'ami.1.ias 1as ''malaS lecturas ... 1a prof'anac:iOO de los días f'estivos. los jue

gos proh.ibidc>s y 1a ooncurrenci.a a 1as tabenlas .. 104 

Para 1907 se dice que este Cí..rcu.10 ya contaba. con. dos mil. miembros y c:¡ue 

l.os dcmi.ngos e1 C".anrEl'1 Al.to se llenaba hasta de 400 obreros. ocupando ginnasio. 

baños y biblioteca .. Para 1910. se re¡:::iortaba una mel!Dresía de 1.781. pero concu

rriendo a sus reuniones s6l.o 1a tercera parte .. 1 05 

No había duda de que tuvo bastante éxito esta obra de H:Jnseflor Gi.l.l.ow.. V.!_ 

sitabrra 1as f'ábricas con e1 objeto de f"onnar más clrcul.os de obreros católicos en 

e11aS.. Así .f'ue el. objeto de su visita a 1.a f"Abrica de Vista l-lenn:>sa. en 1906. 

done.le si l.ogr6 1.a f'ormac::i6n de un circul.o cat6l.ico con l.os obreros. apoyado por 

el. Pdni.ni.strador dcJn Mantel. ZDrril.1.a .. l06 Fero Manuel. Esparza relata otra ver

si6n de l.a conf"onnaci6n de este circu1o nu..cho menos f"avorabl.e.. Dice que Gi.ll.ow 

Eue apoyado por l.a achinistraci6n en 1a enpresa. pero porque esta administracié.n 

era nuy dura con 1os obreros. había f"ac:i1itado 1a entrada ya de ideas socia1is

tas.. Gil.l.ow les hab16 acerca de 1os ma.1es del. socia1isrro "que se sirve de 1os 

estudiantes y de 1os obreros en 1a.s diversas naciones para perturbar el. orden ~ 

cial. y 1a t::ranquil.idad de 1as f"amitias".. Sin embargo. tenni.nando su se.nrón 

Gil.1o..,. 1os obreros f"ueron sal.icndo de l.a capil.l.a. quedando s610 32 con que f"or

mar su clrcul.o. Gi.110W' cuenta que después se SUJX) que ''ya se había introducido 

e1enento scx:i.al.ista" en esta f"ábrica. porque habían llegado obre.ros de otras f"á-
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bricas y 1os habían adoctrinado y organizado y que ya hasta tenían su propio pe

ri6dico.1 C17 Así vemos que sienpre se encontró con éxito 1a obra de M:::>nsei'ior 

Gil.l.ow con respecto a 1os artesanos y obreros, pero siguió 1a Igl.esia en su ~ 

no de evitar l.a difusión y arraigo de doctrinas opuestas a l.a suya. 

El. Prol.etariado 

En nuestra épcx:a, apenas se había iniciado l.a .fonna.ci6n de un prol.etariado 

en oaxaca, de l.os obreros textil.es, cerveceros, de l.a f'ábrica de cal.zado, l.os ~ 

neros. l.os .ferrcx::arril.eros y l.os l:ra.bajadores portuarios. Las cif'ras que tene

rros son pocas pero de nuestro cuadro de pobl.aci6n econónicanente activa, sunando 

l.a gente empl.ead.a en l.a ind.ustria extractiva, de l.a construcci6n, de l.a el.ectri

cidad, de transportes del. cuadro más l.os 570 obreros tex:til.es y l.os 400 del. cal.

zado que mencionarros antes, tenem:>s un número aproximado de 7,653 prol.etarios en 

1910. No ¡xxlem::Js saber cuanto de l.a población dedicada a l.a industria de trans

formación eran realmente obreros y cuantos artesanos.. Faltando esta ci.fra, el. 

porcentaje del. proletariado de l.a pobl.aci6n econé:micamente activa f'ue bastante 

bajo. 1 • 54% en canpa.raci6n con lU1 p:>rcentaje naciona1 para 191 o de 15%.1 oa Es

tas ciFras muy aproximadas nada más sirven para denostrar qué incipiente era el. 

prol.etariado oaxaquei'lo. Sin embargo. hay que hacer 1a ac1araci6n que ciertamen

te para 1906, esta pob1aci6n en ténninos nunéricos, tanto caro en porcentaje. ~ 

bía haber sido mayor por el. auge econánico en que vivía el. estado. considerando 

que 1a econanía se fue en picada a partir de 1907. y para 1910 no se había recu

perado del. todo. Por ejemp10. nosotros anterionnente habíamos dado l.a cif'ra de 

5.155 mineros en 1906 en contraste con 1os 2,032 que aparecieron para 1910. 

Las condiciones de l.os obreros fueron particu1armente sui generis. dem::>s

trando su inccmpl.eta transf'onnación en pro1etarios. Ya hemos visto que en 1a 

Hacienda de san José, perteneciente a 1os Mimiaga. había una mina donde l.os peo-
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nes también tenían ob1igaci6n de trabajar, siendo peones agrícol.a::;. y illineros a1 

mismo tienpo.109 Existía una situaci6n a1go distinto en l.a f'ábrica de Xía, en 

Ixtl.án, ceno decía el. Jef'c Pol.ítico del. Distrito en su inf'onne: 

LOs jornal.es que se pagan están en consonancia con el. medio ambiente de 
l.a región y Ca l.a par que el. costo de l.a vida y l.a re:nuneraci6n del. traba.
jo en otras ramas de l.a actividad ht.mana) han venido el.evándose PI"'O,JT'esi
vamente de al.gunos ~s a esta parte. La5 condiciones econérnicas de l.os 
obreros de esta Fábrica di.f'ieren f'undamentalmente de l.as que rigen en otros 
centros industriales de l.a Repúbtica desde el. m::mento que l.a .nayor parte 
de el.l.os son terratenientes en pequei'lo y casi ninguno depende excl.usiva
mente del. trabajo textil. para vivir. Esto da l.ugar a que al. m::mento que 
el. individuo deja de estar satisf'echo de que el. jorna.1 está en rel.aci6n 
satisf'actoria con el. trabajo, abandona éste para dedicarse a otro, ya sea 
a1 cu1tivo de su terruf'1o o en otras labores en que siempre hay demanda de 
brazos. sin tener estos que ir l.ejos a buscarl.as. • • 11 O 

Este particul.ar mcxlo de emp1ear trabajadores. hacía todavía más dif'ícil. 1a orga

nización de l.os obreros por su cambio f'recuente de ocupación. 

No obstante. parece que sí había habido descontento en l.a Fábrica de Xía. 

En el. misrro in.fonne citado arriba. el. Jef'e Po11tico cont6 a principios de 1912 

sobre una hue1ga de hace 11más o menos" diez ai'ios. por 1a inconf'onnidad de 1os 

obreros con una .nedida correctiva de l.a Dirección. del. cual no dio mayores exp1!, 

caciones. diciendo que f'ue de corta duraci6n y desde entonces reinaba l.a paz y 

1a concordia con excepción de los acontecimnientos de mayo de 1911 • En esa oca

sión huOO trastornos en la f'ábrica por la revoluci6n. 111 

Tenem:>s noticia de una Scx::iedad de Obreros existente en la Fábrica de Xía. 

para septiembre de 19CT7. pero sin 1a .fecha de su f'undaci6n. 11 2 

A mediados de 1912. el. Departamento de Traba.jo, f'undado precisamente en 

la época de Madero, 113 pidi6 al.os gobiernos estatales datos sobre los centros 

obreros, sociedades, etc •• existentes en su entidad. Las respuestas de los d.is-

tritos oaxaqueBos nos dan ima idea de 1a dif"usión de estas sociedades, que eran 

muy pcx:as en oaxaca. De 26 distritos existentes en 1912, ha.y agrupaciones en 

tres de el.1os sol.élll'ente, de 1as cual.es había únicamente dos sindicatos en todo 
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el. estado de oaxaca y 1as otras f'ueron sociedades mutuas que .Fueron permitidas 

durante el. par.firiato.114 

En Ocotlán existía una SOciedad Mutua1ista "15 de Septiembre" en l.a Mina:. 

de san Juan en San Jer6nim::::> Taviche.. En el. distrito de Tehuantepec existían 

l.os dos sindicatos del. Estado: 1a "Uni6n Obrera Benito Juáre2!1 de Sal.ina Cruz. 

el. sindicato de trabajadores portuarios de ese puerto y 1a Alianza de Ferroca

rril.eros Mexicanos de 5a1ina Cruz.. E1 Distrito del. Centro en1..1i'l'er6 sus organiza

ciones que .fueron 1os que ya harDS mencionado en el. inciso anterior, de 1os ar

tesanos. de 1os de¡:::iend.ientes y de 1os círculos Ca.t61icos. Af\adi6 una Asocia

cié:n Mercantil. de 1a Fábrica de Cerveza sin dar más datos que estos .. 11 5 

O>n respecto a 1as huelgas de 1as agn.Jpaciones obreras o de l.as .f'ábricas 

hay nuy paca inf'ormaci6n.. Había una noti.Eicaci6n de una huel.ga de maquinistas, 

f'ogoneros y enp1cados del Ferrocarril. Naciona.1 de Tehuantepec en 1903, en l.a 

que se interrunpi.6 el. trá.f'ico. El. gobienio de México ped.ía a1 gobernador de 

Oaxaca. ''ejercer l.a vigil.ancia y evitar se trastorne el. orden públ.ico•• .. 116 
Ro

sendo Pérez García dio noticia de una huelga en 1a mina de La Natividad, donde 

el. m'inero mayor don Ascensión r-".artínez había organizado a l.os obreros en una so

ciedad mutualista. que después se canvirti6 en 1igas de resistencia o sindica

tos. En 1911, se reaiiz6 1a primera huel.ga que "coincidió" con el. incendio de1 

interior de l.a mina. dejando gran sa1do de víctima.Sy l.a para1izaci6n del. trabajo 

por meses.117 

A pesar de que Oaxaca .fue tal. vez el. primer estado que en 1 868 regl.ament6 

1a industria textil., bastante antes de José Vicente Vil.l.ada en el. Estado de Mé

xico y Bernardo Reyes en Nuevo León, 11 8 tenía probl.emas .frecuentes en sus f'ábri

cas textil.es. En octubre de 1905, encontramos en el. AGEXJ una queja de 1os oper~ 

ríos de l.a casa de Hil.ados de San Agustín Etl.a, l..a que conocemos can:> l.a Fábrica 

de San José perteneciente a l.os Trápaga. Los obreros J.evantaron un ac:ta dirigí-
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da ai gobernador de1 estado quejándose de 1a rebaja de sus jonial.es. diez centa

Vos a cadc:i obrero para la f'iesta del. 8 de diciembre de "La Purísima. Concepción" 

que desde antes robian real.izad.o. y que ahora ya se quería rebajar 25 centavos 

dc1 sueldo de cada uno en cada raya. "cosa. que nos perjudica sobremanera. toda 

vez que nuestros sa1ar.ios. prod.ucto de nuestro t:rabajo. son demasiado cortos y 

que apenas nos alcanza para nuestra subs.istencia••. El. Secretario del. Despacho 

les respondió que no era de su autoridad y que debían ocurrir .:i la que corres

pond:Ía y allí terminó el expcdiente. 11 9 

Sin duda la f'ábrica más conflictiva fue 1a de Vista Henrosa. propiedad de 

los hennanos Zorril.la. Hay noticias ceno las que ya hem::>s mencionado arriba en 

el inciso anterior con respecto al administrador de la f'ábrica, de que había mu

cha explotación de los trabajadores. El periódico 1iberal. E1 Bien Público. en 

enero de 1906 inf'ormaba sobre las ma.1as condiciones que había allí: 

Los vecinos de Vista H-:?r-.osa se quejan de 1os abusos que caneten en esa 
Fábrica p:>r el. Presidente Municip.:il. 1 de acuerdo con el Ad:ninistrador y ~ 
b:>s apoyados ef'icazmente por el. Jef'e Po1ítico del Distrito. 
Allí no hay ni ha habido hace muchos aik>s elecciones populares en e1 sen
tido propio de la palabra. pues las autoridades 500 impuestas a los veci
nos por el.. administrador citado y s610 así se concibe que durante ocho 
afias la Municipalidad no h<:lya cambiado de autoridad. 
naturalmente al1i e1 Presidente Municipa1 es un maniquí y de é1 se vale 
el opresor encargado de la Fábrica para desa.rro11ar todos sus planes. Es
te piensa y aqué1 ejecuta. Así se i.m¡:x:me una cuota a todos 1os operarios 
de 25 centavos semanarios durante dos meses para una f'iesta re1igiosa, 
pues el Presidente cobra y el Administrador naturalmente administra esos 
fondos. que en muchos casos ascienden a centen.:ires de pesos. Que el Admi
nistrador desea un maestro de núsica para sus h.ijos 1 pues a organizar un.:1. 
orquesta con 1os operario5. quiene~ pagan a1 ProFesor, ccmpran al J\drn:inis
trador 1os instrunentos, más caros que en el. O:::mercio y el. Presidente se 
encarga de meter a la cárcel a quien f'alta una sola noche a l.a esco1eta. 
Los preceptores. a quienes paga la CcJ..sa 2'..0rri1la para enseñar a todos 1os 
hijos de los obreros, establecen odiosas distinciones y s61o se preocupan 
de que aprendan los hijos de1 Administrador y los pobres. aunque sienten 
1a amargura de 1a diFerencia y del desprecio. e1 caso es que esté contento 
el caciqui110 1 cuyos manejos seguirem:>s publ.icando para que se m::x:J.ere. 120 

Según Gonzá.lez Navarro. 03.xaCa si estuvo involucrado en las huelgas texti-

l.es de 1906--07. En Veracruz a mediad.os de 1906 había nacido ia agrupación can-
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bati.v¿,. e1 "G:"'an Círcul.o de Obreros Libres" que pronto cont6 con 80 sucursal.es. 

unl\. en oaxaca; no tenerros noticia de esta agrupación. pero pcxlríamos in.ferir 

qu~ Cebía lla.1.>t'r si<..la :.a organización "socialista" que ya existía en Vista Herm:::>

sa C:..Jando GillcrJ vino a int-;?ntar la .forr.tación de un Círculo cat61.ico. También 

aFir.-:i.,. dato '1,-Ue t:¿,.¡¡pcco p:xiemos conf'ir.nar. que una f'ábricu. de Qaxaca estaba pa-

ra1izaGa en diciembre de 1906 cuando se dio e1 enf'rentami~nto de propi.::tarios y 

obrer.:::is que deserntx:x:ó en 1a terrible matanza de P....ío B1anco de enero de ·1 907. 1 21 

Lo 'lUe s! sabe.TOS es que en la pri.."llera mitad de 1907 hubo d.:>s huel.g~ en 

'.'i:::.ta !-iernosa.. La pri:nera había sido r.otiv.:..da p:::>r el mal. trato y ~l despido de 

varios canpai'leros injustamente. L.J. segunda huelga de- agosto de 1907 f'u8 sever~ 

mente criticada p:;.r L:i. Unión, porque se debía a la. inconf'ormi<la.d con la pe.n;une.!!. 

cia del. maestro rruyor en su puesto y se-,JÚn este periódico, por e1 "espíritu imi

tador" que había ¡:x:Jseidc J.a cl.:i.se f'abril. de Etl.:i.. I<esunien-10 su opinión de J.os 

trabajadores de Vista Hermosa, l.os red.:i.ctores af'ir.na.ron qu~ l.os obreros querían 

que 1 '1.a prensa se ocupe a1go de nosotros, que nuestros compatriotas de Río Blan

co, vean que, no sól.o en el.J.os existe el. sentimiento i1uelguista. sino que tam

bién hay hermanos que l.os secundan", 122 reprobando que esto no era suf'iciente r~ 

zón para una huel.ga. No parece que J.os redactores, el. Dr. Manue1 Pcreyra Mejía, 

teníu. mucha simp.:itía por las de.mandas obreraz; pero esto se ccmprendc tClllclrldo 

en consideración que el. Dr. Pereyra era catól.ico conocido y ap::>yaba a l.o~ círcu-

1.os catóJ.icos en contra de otras organizaciones obreras. 

Con respecto al. proletariado tenem:::is muy poc:a in.Formación. y sospechamos 

que tenia características semejantes a J.os obreros de Xía, en ténninos de que ~ 

"" bi.:i muchos campesinos que trübajaban ya por "'jorna1 diario, pero sin haber sido 

separados canp1etamente de sus medios de producción. Con esto nos referimos al. 

hecho de que muchos CCll!lpesinos jornaleros mantenían un pedazo de tierra propia, 
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y tierra conu.rial dado en reparthn:iento común. No tenemos cifras Fidedignas de 

jonial.eros para l.a entidad .. 

Las únicas ciFras que tenenDS. parte de l,..\s que presentamos en e1 apartado 

sobre 1os pequci1os propietaros para agri'Cul.toras. peones y hacendados, demues

tran 1o conEuso de 1a situación, bajando e1 minero <le peones casi cien mi.1 pe~ 

nas en cinco aros y vol.viendo a subir en otros diez aHos. Los inf"onnes de l.os 

Jef"es P01ít:icos de 1908 que hem:>s venido citando. dieron datos igualmente conf'l.J!! 

dido::i, y es c1.aro que cacla Jef"e R::>l.itico utilizaba distintos criterios para enu

merar 1os jorna1eros de su distrito. FOr ejenpl.o, Miahuatl.án, un distrito de 

agricu.1tura bastante tradicional., al.Ulque con un peco de cul.tivo ca.f"eta1ero te

nía 14,078 jornal.eros :rujeres y hcrnbres, y Vil.l.a A1ta, con una gran predcminan-

cía de tierra CQlaJl'l.ül., tenía 11,727 jornaleros, muchos más en estos dos distri-

tos tradiciona.1es que en l.os distritos de Tehuantepec (2,151) y Juchitán (12,818) 

que eran de agricul.tura ccmercial., y de varias pl.antaciones conocidas.123 Así, 

cuantitativamente, es difícil. h.::cer una apreciación más precisa sobre esto; que 

debido a1 avance de l.a ilgricu1tura carcrcia1 y 1as propiedades medianas y gran

des que se dedicaron. a 1os cul.tivo::i de exportación y de ccrnercio naciona1. e1 

pro1etari.ado agríco1a se iba ensanchando. pero requiere un estuc:lio mucho más d~ 

ta11ado. 

Los campesinos 
LO interesante y 10 tr.iste de1 porf"iriato. es que mientras que tenem::as ~ 

tante inf"orm.:ci6n sobre 1a el.ase dcminante y 1os sectores medios debido a 1os i!!. 

f'ormes que ped...Íill1 a 1os Jef'es fb1íticos. 1os Gobiernos y 1as estadísticas recopi_ 

1adas. l.a.s ciases trabajadores f'ueron bastante o1vidadas. Datos sobre obreros 

y ~inos no f'uercn so1icitados con e1 mi.srro interés que se pedían in.Formes 

sobre haciendas y f'incas de importancia o de canerciantes. Así • desgraciadamen-
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te. ¡x:>r l.a natW"'al..eza misma el.i -cista del. gobierno porEirista. nue'!'itras f'uentes 

sobre l.os c~s~nos son bastante general.izadas y deficientes. 

La gran mzisa de l.a pobl.ación oaxaquei\a seguí.a siendo~ampesinos indigenas, 

nux:ho más que l.a mayoría de l.a ¡x:>bl.ación; e. irónicamente. es sobre el.l.os que 

tenemos menor inf'ormaci6n. ;Jo obstante. hem:::is venido hab1ando JXJCO a ¡x:x:o sobre 

el. indígena y el. ca.-npesino oaxaqueños en varios apartados. COID hem:>s visto, l..a 

opini6~ de 1os gobernantes tendía a ser bastante despreciativa sobre l.os indios 

oaxaquei'los, queriendo asimil.arl.os cuanto antes. 

Cc:m respecto a 1a diferenciación social.. de l.os C.JmPesinos. h.:lbía que notar 

que exi~tían l.os pequei"ios propietarios o rancheros, 1os ca.-npesinos com.meros que 

se dedicaban al.. cuitivo de l.as parce1as de ccmún repartimi.ento de l.os puebl.os, 

l.os aparceros. medieros o terrazgueros que se dedicah.:=l.n ;,J cuJ..tivo Ce tierras de 

haciendas u otros propietarios. y l.os peones acasil.lados, que también por dere

cho detentaban una. pequef'ia parcel.a en l.as tierras de l.a hacienda, y l.os jornal.e

ros sin tierra. Aparte pc:xlrÍam:>5 señalar 1a situación particular de 1os "con-

tratas'' de 7uXtepec, que Fueron casi escl.avos, vendidos y ccmprados. 

L>e he=ho, e1 verdadero campesino sería el pequeilo propietario de que heTOS 

hablado arriba en 1os sectores medios, junto con cualquier aparcero o jornal.ero 

que mantUV-:..era una pequeii.a parcel.a. Pero para l.os ¡:::orf'iristas. todos eran e~ 

sinos, <lado que el. prol.etariado agricoia apenas estaba en fonna.ci6n, por 10 r.ú.nf. 

mo en Oaxaca. a:m::> C!l.Si todos l.os tr~bajadores del. campo y hasta al.gunos minero::; 

u obreros textil.es ta"";'lbién, mantenían una P--"X!llef'ia parcela, 1a denominación de 

campesino se vuelve muy general. Bor esta razón hacenos l.a ac1araci6n del. párr~ 

Fo anterior de que existía una dif'ercnciaci6n social. ünportantc entre 1os misrros 

''ca"TIJ)esinos''. Según nuestro cuadro de 1a población económicamente activa, 

274,310 personas se dedican a la agricultura; 55.23 de l.a pr~; pe:ro esto no tana 

e!'1 cuenta a l.az f"amil.ias extendidas y a 1as mujeres y niños supuestamente inacti:, 
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Va.:i que se cr-up.-:iron ta.-nbién en 1as lilbor-ec agríco1as. Hay que recordar que en 

oaxaca l.a p::>bl.ación rural. es arriba del. 74% de la p:>bl.ación y además. que en 1906 

el. 9Z' del.a pobl.aci6n ouxaquei'ia vivía en jacal.es. según los dc:ltos de ~f1a.fie1. 124 

Las conCiciones de vida de l.os campesinos eran bastante difícil.es en esta 

época. siendo ].Q porción de l.a pobl.ución que JTIP'..nos disfrutó de lo~ a.:~os próspe

ros del. porfir-iato. JosG Val.adés citó un libro que desconcx:CJIDS sobre oaxac.'l: 

E:1. l.a vida económica es por demás senci11a. y su vida pasa en l.a monot~ 
nía más triste y desconsol.adora. La mujer mientras está en la infancia 
y la juventud, pasa la vida c;n l.a ocioc:.dad conpleta y apenas l.l.ega a la 
puOOrtad se dedica a moler maíz y hacer tortill..JS. en cu-_¡a cx:upación per
manece hasta que !.C1 muerte la sorprende. S:l her.tbre do;?sd~ niOO se dedica 
a la lalx:>r del. ca:.1po. a1 cuidado del. ganado, al corte ,-fe l.a lei'ia. 145 

Y luego &1 mi.s.;n agre,Ja: 

••• a 1o!:: infortunios de l.os indígen.:is: l.a miserid en !iU alimentación. 1a 
desgr.K:ia en ::;u trabajo. e1 a::;edio de l.as pestes: agréganse la cruel.dad 
con la que el Estado l.es persigue en la paz. l.a!; incesantes e injustifica
das guerras de extcnniniQ. 1os despojos que de aguas y de tierras 1es ha
ce con m:iña. y asiduidad el. gobierno..... 126 

No obstary.te. los indígenas tenían sus propias costumbres y maneras de vivir 

que guardaban celosamente; Roscndo Pérez García narró l.u:::. costumbres de l.os in

discnas de la Sierra Juárez a11á por 1910. Dijo que eran muy respetuosos con los 

ancianos y autoridades, y se acostumbraban h.:icer que los niilos 1es besaran l.a ffi!!. 

no. A las cx::ho de l.a noche era la hora del. toque de áni..mas. despué::; del cual. ~ 

die podría recorrer l.as call.es si no fuera acompañado y alt.mbr5.ndose con un ha

ch6n, o serian castigados por la pol.icia. La gente se casa.b.:l rmr_y joven y los ~ 

dres decidían l.os matrim:>nios. Las personas mayores debían asistir scma.nal.mentc 

y muy de mariana .:ü rosario en el. templo principal.. Los homl>res tenían que e~ 

plir con l.os trdbajos col.ectivos o tequios, siendo 11cl;11ü.dos por un coro de gri

tos en lengua zap:iteca. Se emborrachaban de vez en cuando pero eran de "tempe

ramento apacible. buenos jefes de fa!nilia y amantes de la educación de ~us hi

jos".. Les enca."ltuba l.a rrnJ.sica y gu:>taba formar bandas. Se utilizaba casi sól.o 
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L:\ 1engua. zapoteca y e1 castel.1ano se tenc!rí.a que aprender en 1a escuel.a. O::r.o 

1as tierras estaban en canún. no había prob1ema.s entre 1os vecinos.127 

Los indios eran nruy afect~ a 1a brujería y nuJY su;>ersticiosos. Los bru

jos tenían que ser arriba de 45 años. sean honbres o mujeres. y se especia1iza-

han en el. arte adivinatorio. 1a medicina. el. parto, el. ma.1ef'icio y 1a rel.igi6n .. 

Ent:re muc:has creencias particul.ares que cambiaban de etnia a etnia, muchos creían 

en l.a ~· o sea que al nacer el. bebé, na.cía un anima.1. en a1gún bosque, que 

desde entonces era su tona, "su mejor amigo, l.a mitad de su ser, un otro yo" y 

de a11i en adcl.ante 1a bestia y e1 niño corrían igual. f'ortuna. 128 

La actitu:::J. de l.as autoridades era bastante hostil. hacia el. campesino indí

gena, cu1pándol.e por el. atraso c!el. e:J.tado. Según un pensamiento of'icia1 de 1a 

épcx:a ºLa f'er.:icidad del. :J.uel.o y l.a diversidad de cl.imas de oaxaca alentaba l.a 

'indol.encia' de sus habitantes, circunstancia desaf'ort\..D'lilda que condujo a l.a de

cadencia agrícol.a ••. " 129 A1eccionadora f'ue l.a respuesta del. Jef'e Pol.itico de 

Teotitl.d.n. con respecto a si en ::;u distrito había interés en contratar trabaja-

dores chinos: 

ia .. Los agricu1tores. en general. no desean tener trabajadores chinos. por
que según e1 dicho de a1gl.U'10S de aque11os. tienen ia experiencia de que 
e1 chino es hcmbre débi1 y no aguanta 1as f'atigas que demanda e1 trabajo 
en 1os principa1es ram:>s de agricu1tura que en este Distrito son e1 caf'é 
y 1a cai'ia de azúcar. No obstante. se cree pcxirían servir para horticu1to
res. pues esta industria agrícoia está canp1etamente abandonada, por ios 
habitantes de1 Distrito. sin embargo de que e1 producto tiene mucha deman
da. 

2a. Cc.m:> e1 término medio de1 jorna.1 que se paga en este Distrito es de 
treinta centavos ese sería el que pudiera of'recerse a los chinos inmigran
tes; pero en mi hLrn.i.1de opinión. un jornal de treinta centavos no podrá 
of'recer atractivo zino s610 a nuestros indígenas. 1os cuales. caIO es muy 
sabido. satisfacen con 1nuy p:::x:o ias principales necesidades de ccmer y ves 
tir miserableme:ite y no tienen aspiraciones a mejorar su condici6n. 130 -

Bien. a pesar de este ti¡:::io de actitudes. que son bastante cuestionab1es. 

especialmente a la luz de1 desarrollo de 1a agri:::u1tura canercia1. y e1 aunento 

de peque.i.ios y medianos propietarios en nuestro periodo y a pe.:;:ar de 1as const:an-
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tes a1usiouc5 a 1a "pa.si.vidad" de 1os campesin<:>s oaxaqueiio5. hubo ca-nbios visi

bl.es en 1a situaci6n del. cnmpesinado dur:·mt:? el porf'i:-iato. tanto nc-gativos ccm:> 

positivos. Hubo un sensible avance en cua.r-ito a 1a integración a 1os r.ercados 

:""egiona1es y hasta estatales. hubo ca:."\bios constatab1es en 1a tenencia de la 

t!.erra en vari.as regione5. sobre todo 1os de ügricu1tura canercia1. Sin embar

go, la supervivencia de 1as ccmunidades cerradas indígenas fue un f'actor de su

prena i.'"nportancia para 1os campesinos de oaxaca. caro f'ue el. hecho de que tantos 

terrazgueros y jornal.eros mantenían una pequei"\a parce1a. caro ya habíamos subr~ 

yado, val.e 1a pena recordar que 1a incanp1eta disociación del productor de sus 

medios de producción en 1a mayoría de los casos, t.lista.nci6 a1 campesinado oaxa

quei'io de sus her.na.nos campesinos en otros estados, quienes suf'rí.an una cxp1ota

ci6n más directa y brutal.. 

Ahora, aunque discutiremos más adelante si f'ueron o no "pasivos" los e~ 

sinos oaxaque~os, categoría discutib1e y controversia1 1 tendríamos que estar de 

acuerdo con Waterbul-_r cuando distingue a 1os campesinos de OaY..aca con 1os de 

?10re1os, por tres factores de 1a estructura agraria: en oaxaca predcminaba e1 

nOOo campesino de producci6n (mercantil. si.mp1e), l.a exp1otaci6n más bien indi~ 

ta (del. prcxiucto más bien de1 trabajo), y 1as conunida.d~s cilJTlpesinas demostraban 

una vi tal.idad impresionante y se :nantenían re1ativa.-:-iente cerradas, en conpara-

ci6n con el. caso de More1os donde p~cminaba ya 1a hacienda, 1a exp1otaci6n di

recta. 131 

Los Sirvientes 

SegÚn nuestro cuadro, hay en 1910. 8,162 personas. que se cal.ifican como 

sirvientes dcmésticos, o 1 .64% de 1a pob1aci6n econén..icamente activa. Cerno era 

costunbre que casi tcxtas las casas de ciase dcmi.nante y de sectores med.l.os tuvi~ 

ran sirvientez, encontranos un porcentaje mfu:i al.to de sirvit::ntes que c!e1 pro1et~ 



- 250 -

riat:o industrial.. 

Adenás. e!'l 1a. ciudad. de O:J.xdcd era cos.tunbre que 1os sirvientes más apre

ciados eran los jovencitos que bdjaban de l.a. Sierra Juárez. Can:> hen:Ds visto 

que en esa región era rruiy apreciada 1a ec1ucaci.OO y se hacían grandes sacrif'i-

cios par.:i obtenerla. asi eí"a que ~ f'cr.dtias serranas frecuentemente mandaban 

a sus hijos a la ciudad y 1os colocaban ceno sirvientes en 1as casas grandes. 

con ta1 que pudieran adquirir una educación. o a1 menos a1f'aWtizarse. aprender 

el castellano o un of'icio. Esta f'ue l.a nuy conocida historia de Benito Juárez. 

quien mientras estu::::l.i.aba en e1 Seminario de I.a Santa Cn.Jz. trabajaba en 1a casa 

del. sr. Antonio 1-Bza. Pero no es una historia. única. sino fue la costunbre ge

neral de 1os serranos a través de los sig1os XD<. y XX. 

LOs t1arginados 

Bá.sicarolE!nte aquí. a pesar de que incll.Jye varios grupas de personas que 

Eunc:ionarcin al. margen de 1a sociedad. no en=ontr.:.uxlo cabida 10::]a1 o ubicación 

entre e11a. cau:> ~ian ~gos. prostitutas. delincuentes, bandldos. etc .. , no-

sot:ros podemos tratar ."1 dos de e"'"~ gn..apos muy brevanen'te, los mendigos y los 

bandidos, pero sin proporcionar, CCIID se entenderá, datos concretos con respecto 

a su pro¡:xlrc i6n de la pobI.ación .. 

El. Cbrreo del Sur nostra.ndo PoCa ~ión social, hablaba de las plagas 

::;ocia1es. Según este J"e1Xlrtaje, a los ncndicantes en oaxaca s610 se les per.n.i

tía implorar 1a caridad púbtica un dia a 1a. semana. 1os vienl.es; pero esto no 

era su.Ficicnte para 1os redaC'tores quienes querían ha....--er desaparecer esta p1aga 

scx:ia1. Se quejaba de 1.aS nu:::has nD1esti..as que causaba.. p:¡rque había mendigos 

'"ap6c:rif"os que vistiendo e1 manto de suciedad y mi.seria. C'Ondiciones insepara

b1es de ios verdaderos necesiudos. cst:af'an descaradamente a1 próji.mo ••• ••1 3 2 

lübía ya en O::lxaca e1 Hospicio de l..a Vega que se dedicaba a1 cuidado de 
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1os niños huérf'anos. con tal de da.r1es un oficio y mantenerl.es lejos de andar 

pidiendo l.i.riosna en 1az ca11es. Parece que 1a situación de l.os porclioseros es~ 

ba creciendo JXlN:JUe ya en enero de 1911 1os señores Francisco Sa1azar, Carl.os 

Sodi y 1os can6ni.gos Pedro Rey y Manuel Aguirreo1ea, tenían el proyecto de esta

blecer un a:;ilo para tre'f1d.igos, y planteaban obtener l.a ayuda necesaria para rea

l.izarlo entrevistándose con el. Arzobispo y el. G::>:bernador. 1 3 3 

El. gruJXJ de ma...--Jinados que tuvo más notoriedad durante el. porfiriato era 

el. de los bandidos, que eran mu:::hos y nn..iy conocidos, cada región teniendo su ga

vi.l.1a que sembraba. terror en l.os campos. Se dice que en el. p::>rf'iriato se acab5 

con l.a. pl.aga de los bandidos que habían asol.ado durante todo el. siglo XIX; sin 

embargo l.os encontramos muy activos en Oaxaca a principios del. sigl.0 1 aunque a.1-

gunos de el.l.os f'ueron apresados durante nuestra década. 

Santanón Fue uno de l.os más conaci.dos band.i.dos del. parfiriato, operaba p~ 

cisamentc en l.a Frontera entre oaxaca y Vcracruz. se dice que fueron precis.:ime!!. 

te sus \=~che.-;.:, en el. distrito de OK>apan que contribuyeron a que varios col.anos 

abandonaran el. distrito. E1 O>rreo del Sur, en junio de 1910, reportaba un in-

cid"°Atc con su consabido scnsac:i.ona1i.51TO: 

En la rica H<lcienda "13cl.1a Vista•• perteneciente al.. Distrito de O'loap.am. se 
acaba de registrar un atentado saivaje eotll!tido par una cuadril.1a de ban
do1eros capitaneada ¡x:>r e1 cé1ebrc "Santan6n". quien rior sus f'echorias se 
ha hecho temib1e en buena parte de 1a costa vcracruz.ana y varios puntos 
1imitrof'es en e1 Estac:Jo 00 Oaxac:a. 
El.. Gerente de 1a mencionada llac:"ienda. sr. robcrto Voigt. así cc:.n:::i su scí'\o
ra esJX)Sa • .fUeron cruel..ncnte atonnentados para hacerlos conf'esar dónde 
guardaban el dinero que en haciendas de esta naturaleza nunca f'alta •••. 
O:::mo no consiguieron su objetivo 1os bandidos. dieron muerte al. Gc:re.-itc 
Sr. Voigt y a dos rrozos que a::u:l.i.eron en su auxilio. dejando arn<:irrada a 
1a sra. Voigt. 
Después se dirigieron 1os f'ascinerosos a 1a Hacienda "La Pa1crna". intimidan 
do a1 Gerente. Sr. Gui11erm::> Gu:inguer para que entregara los f'ondos que tu
viera en su ¡x¡c:ter. cuyo objeto consiguieron. con que 4 mil. pesos entreg6 .. -
LOs propietarios americanos de 1.aS Fincas col..indantes se encuentran justa
mente al.armados con tal. acontecimiento y los gerentes de ias haciendas 
"5anta Inés" y '9Tave0" a1 enterarse de sucesos tan atentatorios emigraron 
inrred..iatarnentc.. 1 34 
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Según e1 ::ds;oo periódico. Zantanón ser,lJia rondando en 1CJ misma ~ión. con inten

ción de <lpoderarse de 1a cosecha de hu1c que estaba a punto de sal.ir. que debía 

Val.er a1lí $ 50.000. !1ie11tras tanto. 1.os vecinos est.::iban apel.ando a l.as autori

dades para ayuda. considerando que l.a cuadri11a de santanón era. muy m .. merosa.. 1 3 5 

En su l.ibro sobre l.a rebel.i6n ~genista de .Acayucan. Ver •• El.ena Azaol..;i 

visua.1iza a 5antan6n COTO un bandido social,. a 1a Hobsbawn .. 136 El.1.a jU!JtiF'ica 

sus actos de bandidaje y la muerte de Voigt,. explicando que Voigt le babia ma.1-

tratado en una ocasi6n anterior. Por haber hecho a1ianza con el PU-t,. Santu.nón 

ha sido rcrnantizado por varios auto~s. que son los que sigue Az.:lol.a,. quien ha.-

bl.a de esta ".forma de protesta socia1 individual. en contra de l.os ef"ectos traí

dos por los procesos de cambio por parte de una élite económica o pol.ítica,. pro

testa que. en el. caso de santanón. deja da ser individual. para convertirse en 

una actividad poli tica cuando se adhiere al PLM" .. 1 3 7 

Lo que cuestionanos. de hecho. e!:i ~l mec.:inizrro de ver a l.Ul bandido socia1 

en S.antanón par su a.fi1iaci6n política. que se hace tal. vez par mera convenien

cia política. Pero henos encontrado otro hecho interesante en el caso. tanto 

Azaol.a caro Vanderwcx:d a.firman que Santan6n f'ue muerto el 17 de octubre de 

191O.138 En el. AGEO, nosotros encontrarros Wl expediente de abril de 1911 que 

af'i.rma que en enero de 1911 se sentenció a Santana Rcxiríguez "natural. de /'cayu-

can, vecino ele la Ranchería 1a "Palmi.11a11 de 1a municipalidad de TUxtepec", ¡::or 

haber inFerido lesiones a Epif'anio Pastranu.11
; es sentenciado a dos años de tra

bajos Eorzosos.139 o había otro Sant.::ma Rodríguez, natural de Acayucan, o no 

había nu.aerto. 

Otros bandidos casi igual. de conocidos -:n el Estado de oaxaca. eran Juan 

Espa.Ba., quien robaba y asolaba la carretera entre Oaxaca y T1acolu1a, y el temi

ble Saturnino Jarqui.n, quien también operaba en los distrito5 de Tl.acolula y 

Yautepec. Fue célebre la captura de Juan Cspafia a principios de 1907. ta1 que 
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amerit6 varias páginas de descripci6n en 1a Viem:::>ria Adrr.ini.:str.:itiva de 1907. En 

1908. se había casi 1o.;¡rado apresar a Saturnino Jarquin,, cerca de TOtol.a?an, pero 

el. tendido escapó. Este ba.ndol.ero era f'am::>so por abigeatos, y al f'in se l.OQ'r6 

su capt.ura en ju."1.io de 1910. También se quejabahCe una p1aga de bandidos en el. 

~istrito de Tehuantepc..~, hecho que f'uc desmentido por el. gobierno estatai.140 

Con el. inicio del ¡;ovimiento armado a principios de 1911 , l.l.eg-aron noti

cias de que 1.as gavil.l.as cmpez..:i.ron a aprovechar y pE:?SCar en río revuel.to. El. 

Avance. inFonnab.3. que en enero de 1 91 1 ~ ~Tialixtac de C;Jbrera,, lU'l mol.ino f'ue 

asa1tado y l.uego en Ejutl.u.,, l.a Hacienda de Zoritana f'ue aS.:l.lt.::u:la, resu1tand.o un 

muerto entre los defensores. Al. mes siguiente se asa.J.tó a1 puebl.o de Ja1pan,, 

del. distrito del. Centro,, por asaltantes de sus puebl.os vecinos. 141 

Un caso muy interesilnte q...ie debe estl..Kliarse con más detenimiento,, que aquí 

nada más 1o mencionamos. consideranc.ci!~C:1 desenlace realmente cayó fuera de nues

t:ros límites crono16gicos. fue el del pueblo mixteco de Itundujia. La pri.!nera 

denlUlcia que tenemos de este pueblo corrx:> centro de operaciones de bandidos y ab.!.. 
geatos vino de la cabecer.::i de Put1a. En 1910. Itundujia era un pueb1o importan

te, en la Mixteca a.a.ja. teniendo en esa Fecha una población de 3.559 personas.142 

p:>b1aci6n casi igua1 que la misma cabecera de Put1a. InFormando al gorernador 

sobre los "bandidos" de Itundujia. dice el Jefe Político en agosto de 1911: 

Este pueblo está diseminad.o casi en su tota1idad. en cuadrillas y Ranchos 
a muy grandes distancias del centro de la población. :;in duda para utili
zar 1os terrenos de 1.::ibor y pa.r,:,, resguardar los 1í:n.i tes de1 inmenso terre
no que poseen. Esas ctlildri11as y ranchos en razón de encontrarse tan apar 
tados. más que .inclinados aJ. abigeato pu~e decirse que son bandidos de -
profesión. 1a causa. por estar residenciado~ en lo rn.[1s intrincado de la 
rrnntai'ia. donde la acción de la autoridad es tardi~. ~r lo que no ha podi
do ni podrá soneterse para que depuren la rna.la conducta que observan. cerne 
tiendo toda clase de crímenes. Todos se guardan de no dar cuenta a la autO 
rid.ad de los acontecimientos que pasan so pena de la vid.a al denunciante -
por 1os facciosos; así la autoritl<:l.d en vano busca 1uces para hacer recaer 
1a .:icci6n de 1a justicia. conforme a sus Facul.tades •••• Los hcmbres que 
se han dec1arado bandidos en ~se pueblo y aún 1os honrados. usan ri=1es y 
muy buenos caba11os. los primeros para ccmeter sus fechorías y 1os segun-
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dos para su respectiva def'cnza (sic). La persecusi6n de 1o5 bandi<los es 
pel.ign:r~. hay al.gunos que 501o nuertos en canbate quedar.5n a dis¡x.lSici6n 
de 1a Justicia. 143 

~ autoridades escribieron esto parü pedir apoyo concreto en h:::lnbres y cumas al. 

GlobicrTIO. con ta1 de carbatir a 1os bandidos. S.in enbargo, 10 curioso de este 

asunto f'uc que posterionnente. 1os mismos bandidos. dijeron que en 1a revo1u

ci.6n f'Ueron :naderi.5tas, en distincién de l.os de 1a región que quedaron. l.ea.1es 

a1 porf"irisno. o:n e1 triunf'o Je l..:1 revol.uc:iál. sus enemigos l.es ac:hac:aban el. 

ser z.apa.tistas o vazquistas. por 1a cercanía que guardaban con H::>rel.os y Guerre

ro y l.as incursiones f'recuentes de zapatistas.. E:l.l.os negaban que Eueran bandi

dos, sino más bien revolu=ionarios .. 144 Ecos del. caso de santan6n. Y aquí, pue

de i..nc:l.usive haber existido rival..idacks caro era un puebl.o i.m¡x)rtante y grande 

que p:xlla rival.izar con 1a cabecera pc::r 1a ascerdenc::ia en el. Distrito. No obs

tante. es 1a !Ílica dern•cia que tenBIDS de acusación a casi todo un puebl.o de 

ser l.Sl "puebl.o de bandidos ... 



- zss -

Capítu1o 5 - Uotas. 

1 Citado en Gonzál.ez Navarro. Vida Social. p. 3. 

2 Ibid .• p. 4, 8-12. 

3 f'.argarita Urías Hennosillo y Carl.os San Juan Victoria. "Población y desa
rroll.o en el Mii!xico del siglo XIX" en Investigación Econém.icas. Vol.. 
XLI. No. 162, Octubre-<iicicmbre, 1982, p. 130. 

4 Ibid., p. 1~7, 164-65. 

5rbid., p. 165. 
6 oivisión Territorial., p.6. 

7Gonzá1ez Navarro, Estadísticas •••• p. 68. 
8 rbid.. p. , 56-57, , 6D-61 .. 

9Ibid., p. 12. 

ioibid., p. 74. 

11 rbid., p. 34-35. 
12oivisión Territorial., p. 10. 
13Gonzá1ez Navarro, EStadisticas, p. 34; División Territorial., p. 10. 
14oivisión Territoria1, p. 9-10. 
1 5Gonzá.l.ez Navarro, Vida Social, p. 168. 

1 6vel.asco, p. 192; División Territorial, p. 45. 
17véase Hartínez Gracida; División Territorial., p.11. 
18Gonzál.ez Navarro, Estadísticas, p. 150; Waterbury, p. 417. 
1 9 Gonzá.l.ez Navarro.Estadísticas. p. 16. 
20Gonzá1ez Navarro. Vida Socia1, p. 37. 
21 citado en Gonzá.1ez llavarro, "Indio y ..... ". p. 176-78. 

22ciro F.S.Cardoso y Francisco G .. Hermosi11o. ''Las ciases sa:ia1es durante 
e1 estado 1ibera1 de transición y 1a dictadura porf'irista'' en Cardoso, 
Hennosi11o y Hernández. De 1a dictadura a 1os tiempos 1ibertarios. 
La C1ase Obrera en 1a Historia de MéXíco, #3. Mex.ico.D.F.: Siglo XXI 
Editores. 1980. p .. 67 .. 

2 3r.temoria. 1902; Véase Francisco P~cua1 "Razas de1 Estado de Oaxaca, sus 
----raíomas primitivas y su capae,U~•d para 1a civilización'' en Boletín 

De 1a Sociedad fl.iexicana de Geogra.f'ía y Estadística. 5a époc-a-,--
TCmO 1. 1964 .. 



- ZS6 -

capítu1o 5 - Notas. 

2 4Memoria. 1 902. 

2~uel Martíncz Gracida, Las raza'Sindígenas de oaxaca. obra inédita. 
Y.éxico. 1919. p. 7-S. 

26Ibid .• p. 7-9. 

27Gonzá1ez Nav~rro. Vida Social., p. 276; Véase obra op. cit. de Francisco 
Pascual. García y Francisco Bel.mar, Breve resena histórica y qeo-= 
gráFica del Estado de oaxaca, Oaxaca: Imprenta del Céiñercio, 
l~~~ya~~ªbaXa~~?ei9Q¿~el Estado de Oaxaca, Estudio del 

28citado en Pastor, capítulo sobre sobre 1a Guerra de Independencia, sin 
número, p. 63-64. 

2 9i-1emoria, 1902. p. 10,14, 41. 

30citado en Gonzál.ez Navarro, Vida Social., 150-51. 
31 \.éase Frans J. Schryer, op. cit. y "La Sierra de Jacal.a: Ranchos y Ran

cheros in Northern Hidalgo" en Bcnjamin y McUel.l.ie, op. cit, , P. 
145-172; Jacobs, op. cit. y "Rancheros of Guerrero: t:he Figueroa 
Brothers and the Revol.ución" en D.A.Brading, editor, caudillo and 
Pea5ant in the ~1exican Revol.ution, cambridge: cambridge University 
Press, 1980, p.76=91; Luis Gonzalez. Pueb1o en vilo. op. cit. 

32Schryer. ''La Sierra ••. ''• p. 1G6. 
3 3véase Andrés Porti11o, Oaxaca en c1 Cent.cnario d~ ia Indc dencia, Noti-

cias históricas y esta isticas e la ciu a e a y al.gunas 
leyendas tradicionales. oaxaca: Imprentd dci Estado, 1910.AqUÍ se 
estudia 1a ciudad manzana pe>r manzana dando los duerlos de las 
casas y estab~ecimientos. 

34Hamnett, p. 3 sig. 
35véase Tay1or. Landlord, p. 158 sig. 

36 rbid., p. 153 sig. 

37véase e1 Glosario de Hamnett, p. 156 sig. 

38victor de 1a Cruz. "Las razones de Juchitán" en Hora Cero. 2 diciembre 
1981, aunque no define e1 ténn~no. 

3 9Memoria. 1873. 
40rbid. 
41 Iturrib.::irrÍ.:l, Historia ••• 1867-77, p. 90: Brasseur, p. 130. 



- 257 -

capi~ul.o 5 - !!otas .. 

4 2r>anie1a Spenccr. ''Soconttsco: The Fonnation of a Cof.fee Econcmy in Chiapas•• 
en Benjamín & Mcllel.1ie, op. cit .... p. t29.- 133-34 .. 

4 3Rosenzweig. p .. 429. 
44véasc cassidy, p. 97-98; Soutm.iorth, 1910, p. 221; AGEO, Febrero, 1912, 

Fcrnento, Estadísticas, Varios Distritos; Hol.Jns, p. 311; Southworth, 
1905; A. Porti11o; PO, 13 agosto 1904, p. 1-2; El. Impan::ia1, 14 
jul.io 1902, p .. 1 .. 

46Southworth. 1910, 220; AGEO, Enero, 1912, Fcmento, Estadísticas, Varios 
Distr1tos; Porti11o; Iturribarría, oaxaca en ••• , p. 264; ?O, 6 agosto 
1904, p. 5. 12 jul.io 1905, p. 2. 17 JUl.10 1907, p .. 2. 

47E1 Co~?e~e;re~~ ~~i~~ ~~~t~~ ~~~~~~a;~ ~~~oi~it~~~; 
Oaxaca Progresista, Agosto, 1910 .. 

48AGEO, Febrero, 1912, Fcmento, Estadísticas, Varios Distritos; PO, 5 noviem-

~~ur~~rl~. j~~~~: .~: ~: ~Lt~W,l41Jui~oa;=~~~P~~~·i&;l; 
Prida, Del.a dictadura a la anarquía, México, D.F.: Ediciones Botas. 
1958. p. 265=66. 

4 9E1 Correo del sur, 21 septiembre 1909, p. 1. 8 junio 1910, p.1.; AGF.J:J, 
febrero, 1912, Fcrnento, Estadísticas, Varios Distritos;El Imparcial. 
14 ju1io 1902, p. 1. 

5D.nie Oaxaca Herald, 22 abril 1907, p. 11 y 21; El Im~iai. 26 octubre 
1907. p.8; Bel.mar, Breve ••• , p. 102; PO, 1j JU1io 1904, p. 1-2. 
20 enero 1904, p.1 .. Y-,,- julio 1907, p .. 2. 

51 Entrevista con la Sra. Ma .. Refugio Prats de Herrera, 24 jul.io 1983. 
Tux:tepec, Oaxac:a; Entrevista con el Sr. R.afael Ruiz, 14 junio 
1985, México,o.F. 

52véase Pérez García, Vol .. I y II sobre 1a Si.erra Juárez. 

53E1 Lan21'909~1P-~~ septiembre 1902, p. 3, 3 abril. 1905, p.1 y 19 diciembre 

54e1 Imparcial, 16 ju1io 1905. p.3 .. 

55CPD, cartas , L. 30 C. 10, Doc. 0003648-49. 

5 6 E1 Imparcial, 31 agosto 1 907. p .. 1 .. 

57El. Imparcial., 12 jul.io 1907, p.3. 

5 8 La Unión, 24 noviembre 1907, p.1; El Correo del Sur, 28 diciembre 1.9Q9 
p .. 1 y 6 julio 1910, p .. 1. 

59'I11e oaxaca Herald, 22 abril 1907, p .. 17 .. 

60ei Correo del sur. 5 nov:iembre 1909, p.1 .. 



- 258 -

Ca.pi tu1o 5 - ::etas. 

61 "nle Oaxaca Herald. 9 junio 1907. p. 1 y 2. 

62E1 Imparcia1. 26 mayo 1905. p.3 .. ; E1. Correo del. Sur, 10 .f'ebrero 1910,p. 1 .. 

63Introducción a Rojas, Ef'emérides ..... p. 10-12. 

64e1 Imparcial, 8 cctubrc 1 '907. p·. B. 

6 5E1 Correo del Sur, 21 jwtio 1910, p.1. 

66La Oemccraé::ia. 14 diciembre 1902, p.1. 

6 7E1 Correo del Sur, 11 septiembre 1909, p.1 .. 

6 8véase Garner, "Federalism .... ". p. 117; Aguil.ar cainín, op. cit.; y Héctor 
Aguil.ar Camín, '"Ibe Relevant Tradition: Sonaran Leaders in the 
Revol.ution" en Brélding, op .. cit •• p. 92 -123. 

6~Basi1io Rojas en entrevista, 8 diciembre 1982 en Va11e de Santiago, 
Gto .. nos habló de esta clase media superior .. Nosotros pref'erimos 
hablar de sectores medios, que de una el.ase media, por las di.f'e
rencias y estratos heterogéneos que existían en oaxaca en esta 
épcx:a. 

70Esteban Sil.va v Escobar, ICAE Monoqra.f'ía en ocasión del. CXXV Aniversario 
de ~u f'undación. oaxaca: Instituto de Ciencias y Artes dei Estado, 
1952,p .. 21 .. - -

71 Ramón Pardo, Breve estuclio sobre l.a evolución de1 Instituto de Ciencias 
y artes de oaxaca. oaxaca Imprenta dc.l EstadO, 1926. p. 11-12. 

7 2véu.sc Jorge Fernando Iturriba.rría, La Generu.ción Oaxaquei'ta del. 57. 
Síntesis Biográf"i::-a, ¡.~co,D.F.: 1956. 

73E:ntrevista con el. Profr. Fidel. López carrasco. 31 agosto 1983, Oaxaca. 
Daxaca. 

74véase Mem::>ria. 1902. 

75Pardo, p.15. 

76véase Leopo1do zea. E1 %8itivismo en México, México,D.F.: Fondo de CUl.-
t~.c:i Econé:mica. 1 ; Abe1ardo V111egas, Positivismo y fX)rEirismo, 
l<ex:ico,O.F.: SEP SETE?trAS #4-0. 1972. 

77Memoria. 1907, Sección de Instruc:ción Púbiica. 

7BLa Unión, 24 novienbre 1907. p.5. 

7 9Southworth, 1910; María Pau1o H. Vda. de Moreno. Origen de Sal.ina Cruz, 
oaxaca. oax.: 1977. 10-11. 

80Ramírez. ~--··p. 113-18; E1 Imparcia1. 14 agosto 1902. p.1. 



- 259 -

Capitu1o 5 - Notas. 

81 Ramí.rez. lianbries ..... p. 71-73; La Unión. junio. 1~; E1 Voto Púll1.iL~.19iO; 
PO.~io 1907. p.2. 12 Ju1io 1905. p.2 .. 

82Archivo Basi1io Rojas (ABR) • .I.nf'onne del. sr .. Al.fonso Gémez. Zorri11a. 

83E:ntrcvista con el. Lic. Luis castancda Guzmán. 4 enero 1983. San Martín 
Mexicapan, Oaxaca; PO. 4 junio 1902 y E1 Imparcia1. 14 jul.io 1902. 

84aonzd.lez Navarro. Vida Scx:ia1. p. 532. 
8 5G:::>nzál.cz Navarro. Estadisticas •••• p. 40. 
86AGEO, Noviembre. 1903. Gobi~rno, l·k:Jvimiento de Población,Centro .. 

87Ibid. 

88eonzá.1cz Nav¿irro, Vida Socia1 .. p. 156. 

89v~as~ Ruiz, p. 53. 

90sreve resef\a de l.a vid.:l de Sebastián Ortiz, mimeograf"iado, proporcionado 
por ei Sr. Alberto órt:iz a quien agradcccoos. E:nt:revista con e1 Sr. 
A1berto Ortiz 1-k>ral.e!:i, 23 jul.io 1983, Ojit1án. Oaxac:a; Entrevista 
con l.a Sra .. f.."va Ortiz, 23 jul.io 1983, Ojitl.án , oaxaca: AGN, Gober
nación, Secci6n 1a, 1907, Tranquil.idad Públ.ica, Rcvol.tosos Mago
nistas, caja 3 Ex. 1. Ag'radeccmos al Lic .. Manuel. Herrera habernos 
pror.crcicnado esté" ey¡>Cdi.cmtc; AGEO, Junio, "l.911. Ccbicrn.o, 
correspondencia • Vario!> Distrito:;. 

91 Ramlrez., Historia de ..... p .. 17-19; Rojas, Ef'eméridcs; véase El. Y~. 
noviéribre, 1911; AGF.1:> 1 Febrero, 1911, GOb1erno, Asoci.acioncs 1 
ticas y Soci.:i1es, Centro. 

9 2 rbarra. p. 21 sig. 

93Iturribarría, Historia ••• 1867-77. p. 112-14 .. 

94La Unión. 1° S•"'.'ptirm!:Jrc 1907. p.5. 

95AGl:D, Febrero, 1911. Gobierno, Asociac:iones Políticas y Sociales. 
Centro; El. Avance, 1 enero 1911. La mayoria de las veces que citamos 
al. periOChco E!i Avance. 10 haceros a través de l.as Ef'emérides 1911 de 
Basil.io Rojas. aunque logramos ver algunos artícul.os dei pt:"riodJ.co 
que citilJTIOS directamente. 

96PO. 25 jun.io 1904, p.2; El. Imparci.a1, 12 diciembre 1907. p .. 4; AnEO, Febre-
ro, 1911, Gobierno, ASoc1aci.ones Pol.iticas y Social.es,Centro. 

77Rojas, Et'cmérides ..... p .. 21. 

9SE1 Avance, 27 Clbril. 1911, p.3; La Uniun, 27 junio 1909, p.2. 

99eel.ma.r. Breve •••• p. 106; Rcsnirez. Hist:oria. de •••• p. 17-1 S;Véase Juan 
Tabl.~ Bien ?úhl ico. 1 ° agos'to1~-. -r):4 .. ; véase Li.c. ~luan --- · 
Sanchez. Vida lircorur-l.a de Juá.rez. oaxaca: 1906. 



- Z60 -

Capi tul.o 5 - Notas. 

100Agradecenos al. Lic. Luis Castai'1eda. Guzmán 1os material.es y todas 1as en
trevistas.que nos brind6 sobre l.os Circul.os ca~l.icos de Obreros en 
aaxaca. 

101Estatutos de 1a Sociedad. de Obreros cat61icos. Claxaca: Imprenta de L. San 
Geññlíñ. 1886. p .. 3. 

1 oo,.._,ria de Sol.eme Asanbel.a c:e1ebrada por 1a Sociedad de Obreros cató1i
--cc;s:- a-aca: TipograEía de L. san Gernlán, 1 81!6, p. 7-8. 

1 º3véase Veinte aftas de IXJl"lt:.if'icado. oaxaca: Edición "E1 Bol..etin F.ccl.esias
tico de OiX:alcií"' líñprent:a. "La Voz de l.a Verdad"• 1910. p. 57-59 .. 

104RsQ1amento del. Círcul.o cat61ico de Obreros de oaxaca. oaxaca: Tipografía 
1'La Voz de ia Veraad". 1§07. p. ííí N/ 

i05¡¿ Unión, 20 octubre 1907, p.2; El. correo del. Sur, 11 enero 1910, p.1. 

1 06veinte anos •••• p. G1. 

107t.wiue1 Esparza, Gil.10\.tl durante el. pUrf'iriato y l.a revo1uci6n en oaxaca 
(18137-1922), Tiaxcaia: 1985, p. S::S6. 

1 º8 Rosenzwcig, p .. 438. 
109AGEO, Enero, 1912, Fcment:o, Estad.isticas, Varios Distritos. 

110:Ibid. 

111 Ibid. 
112La Unión, 29 septicembre 1907, p .. 3 .. 
113Ram6n Eduardo Ruiz, La revo1ución mexicana y c1 nDVimiento obrero 1911 

~· México,D .. F.: EC:h.ciones Era. 1976. p. 49. 
114AGEO. Sepi:ianbrc. 1512. Gc>blerno. OrqdJ.1izaciones Pol.1tlcas y Social.es:. 

Cc-ntr'O. 

11 5Ibid.; N3EO. Abri1 1911. G:>bierno, Organizaciones Po1íticas y SOciaJ.es. 
--irchuantcpec. 

116AGEO. Enero. 1903. Gobierno. Cuestiones Lalx>ra1cs. Tehuantcpec. 

117Rosendo Pérez García, Los primeros 12 af1os de1 siq1o XX. en l.a Sierra 
Juárez. oaxaca y nna revoiucion de 8 meses. Obra incd.ita, mccano
g:-a.Eitldo. enero de 1958. p.8. Agradecenos al. Mtro. Anselmo Arel.1anes 
Meixueiro habernos proporcionado esta obra. 

119oonzál.~z N'avarro,"Indio y ••• •• n. 188. 

11 9.AGEO, OCtubre. 1905. gobierno. CUestiones Labora1es. Et1a. 
120E:i Bien Púb1ico, 14 enero 1906. p.3. 



CAPrnJLO 6. 

LA ORGANIZACION DEL PODER POLrrICO. 

·--=·· 

..:. .. ). 



- 262 -

Antecedentes. 

En 1902. cuando Oaxaca hizo f'rente a su primera crisis ¡:x:>l.Ítica del. si-

910 actual., era uno de l.os ~sl:ados más impart:antes de l.a Repúbl.ica. sobre to

do pol.ítica pero también econánicamente. El. hecho de que posteriormente haya 

perdido esa impartancia, no debe confundir nuestra apreciación de Oaxaca en 

l.a úl.ti.ma década del. porf"iriato. En términos econémicos era el. 5º estado en 

inversión norteamericana. 1 era exportador de varios productos tropica1es. t~ 

nía en su territorio el. Ferrocarril. Nacional. de Tehuantepec y el. puert:o de 

Sal.ina cruz, de importancia tanto econánica cano estrat:Ó19;_ca .. En ténninos po:.. 

l.íticos. era el. Estado natal. de Juárez y Díaz, además de muchos otros destac~ 

dos hcrnbres de Estado. Y para algunos, cano ha observado David Brading, a p3..!: 

tir de 1 867 el. Estado mexicano había sido real.mente recreado por Juárez y 

oiaz. quienes incl.usive se convirtieron en l.a encarnación misma de ese Esta

do. 2 

Antes de 1867, l.a característica sobresa1iente de1 Estado mexicano fue 

su debi1idad. Apenas est:aban en proceso de .formación l.a nación. e1 mercado i!!. 

terno. el. poder nacional.. "La rea1idad básica de 1a econanía y de 1a pol.Ítica 

••• reside en 1as regiones. en l.os estados del.a Federación. en 1os canal.es 15:!, 

ca1es de aC1.mU1ación y de ccmercio. en l.as ol.igarquías regiona1es.••3 Esta si

tuación no era privativa de México sino de muchos países 1atinoamericanos pa

ra este período; Marco Pa1acios encontró 1a misma. prob1emáti.ca en Co1cmbia. 

un país también con arraigados regional.ismos que se tenían que superar para 

integrar 1a 11nación11 • El. aná1isis que hace Pa1acios para Co1c:mbia. Funciona 

también para e1 caso mexicano: 

••• a todo 1o 1argo de1 sig1o XIX. l.a Fragmentación regional. del. peder 
po1ítico no será más que l.a expresión desnuda y más visib1e de l.a ause_!! 
cia de una auténtica el.ase hegemónica capaz de unificar po1íticamente 

;: ~~~~e i~~~de1r:~e~~an~o~~0a :er~~s ~~~~g~a de c1a-

Todo e1 p~to 1ibcral. de gobernar avocaba. a 1a construcción de un 
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Estado y e1 desarro1lo econémico de 1a nación. pero el. proyecto 1iberal. t:cma

do del. europeo cnf"rentaba un problema fundamental. cano observó Abe1ardo Vi-

11egas ... E1 libera1isn'O en México apareció antes cano programa que ccmo rea1.!_ 

dad o experiencia histórica .. 115 Tal vez con mucha licencia. se podría decir 

que en Europa. la burguesía creó el liberalismo para temar el. poder. cerno su 

propia ideología.,micntras que en México la clase media tanó el. l.iberal.ismo ~ 

crear l.a burguesi.a .. 

Ta1 vez ex.aigerarros. por que estudios recientes han encontrado un impor

tante desarrol.lo de elementos burgueses en l.a primera mitad del. sigl.o XIX en 

México y América Latina6 pero no l.o es tanto cuando referimos a una burguesía 

integrada cano el.ase hegenónica con proyecto histórico de dcminación tanto ~ 

l.Ítico cano econániCD: esto es precisamente lo que planteaban los l.iberales 

triunf'antes en 1867. La Repúbl.ica Restaurada avanzaba sobre el. proyecto. aun

que cano ha notado Luis Gonzá1ez, "a paso de tortuga .... "7 

Si bien Juárez y Lerdo esbozaron el proyecto de desarrol.l.o pol.ítico y 

econémico de la nación, más bien f'ue Porf"irio Díaz quien 1o convirtió en rea-

1idad. Según Cosío Vi11egas. la Repúb1ica Restaurad.:i. y el. Porf"iriato "son dos 

manentos distintos de una sol.a época•• el período 1867-1910 f'onnaba. la Histo-

ria Mxlerna de México; "entre el wio y el. otro no hay so1ución de continui-

dad. y menos. muchísimo menos; una 'f'al.la' histórica.••8 Y, aunque 1910-11 era 

e1 parteaguas de l.a Revolución, hay tcxlavía una continuidad básica, del. pro-

yect:o l.iberal. y desarroll.o capital.ista. 

Este proyecto era real.izable, una vez integrada una clase dominante ~

cional.. a través de una pol.Ítica de conci1iación entre 1ibera1es juaristas. 

1erdistas. p:>rf'iristas. y l.os Conservadores, que llevó a calx> el ¡x>rf'iriato .. 

Lo interesante del asunto para oaxaca. en términos personales f'ue el. 

distanciamiento entre Porf'irio Díaz y Benito Juárez después de la derrota 

f'rancesa. Varios autores l.o han discutido. y sei'1alado varios incidentes en 
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que el. Beneméri t:o. desair"C\ho. y despreciaba púb1icament:e a1 héroe mil.i tar. Por 

ejempl.o. cuando Díaz mandó a Juá.rez el. parte del. victorioso asa1to de Puebl.a. 

del. 2 de abril. de 1867. Juárez no sól.o no l.e f'el.icitó sino no l.e contestó. o~ 

denando a1 Gcnera1 Ignacio Mejía a responder fríamente "quedaba enterado".9 o 

todavía más inccmprensible. cerno rel.ata Jorge Ferna."fIX) Iturribarría,: 

Al. l.legar Juárez a z..1éxico en jul.io de 1 867. yendo accmpat\ado en l.a mis
ma carroza por el. ex-jef'e de Díaz. el. general Ignacio Mejía, designado 
éste Ministro de Guerra desde su reincorporación en el. Norte -cuando ya 
l.a f'aena mil.itar estaba casi concl.uida-, Juárez y Mejía recibieron al. 
genera1 Díaz con f'rial.dad. sin siquiera invitarl.o a subir al. coche. ca
mino de Tl.a1nepantl.a a México, como era el.eme.ntal. que l.o hicieran con 
el. bril.l.ante jef'e republ.icano, a cuyo esf'uerzo se debía. en gran parte, 
el. retorno del. gobierno a l.a 1egaJ.idad y su ya inminente. esperada y 
triunf'a1 entrada a 1a capita1. Ademá...c:;. o;.az t:.ra pai.sano de Juárez y Me
jía. 10 

Así con:> estos hay anécdotas que describen este distanciamiento. pero 

ignorantes de 1as verdaderas razones, 10 que era c1aro. que había una distin

ci6n ya entre 1os 1ibera1es. m::x:lerados y radica1es; y Juárez, antiguo radi

cal.. cump1ido e1 triunfo mi1itar, ya se inc1inaba nús po-c 1os moderados. 

mientras que Díaz .fue uno de 1os meros 1ideres de 1os radica1es. 

En Qaxaca. esta diferencia había sido estx:>zad.t c1aramente. y agudizad~ 

cuando f'ue muerto sospechosamente en batal1a e1 dirigente radical José María 

Díaz Ord.az en 1860, la bala E'ue atribuído a un rif'le "borlado'•. 11 ncrnbre con 

1a cua1 era conocida 1a f'acción moderada en Oaxaca. Los bor1ados encabezado 

por José Esperón eran muy adeptos en la intriga, y L:t utiliza.ron constanteme!!. 

te para eliminar las f'uerzas porf'iristas en el e-stado. con tanto éxito que 

1ograron causar un serio distanciamiento entre Porfirio Díaz y su hermano 

Félix, cuando e1 último ocupaba 1a gubernatura del Estado de 1867 a 1871. Sin 

embargo. cuando Porf'irio Díaz se lanzó en corira del Gobierno de Juárez. con 

e1 Plan de la Noria en 1 871 • su hemano como GotL_~rnador de1 Estado de Oaxa

ca. lo secundó; siendo derrotado e1 JIDVimiento, Fé1ix Díaz encontró una muer

te terrible a manos de los juchitecos a quienes el había of'endido anterio!"Ttle!!. 
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te.12 A partir de entonces. 1os bor1ados Eáci1mente contro1aron 1a po1ítica 

de1 Estado. 

No obstante. ya parra 1876. ei Gobernador Esperón había enajenado e1 

aJXJYO de 1os caudi11os de 1a Sierra Juárez. Fidencio Hernández y Francisco 

Mei.xueiro. Los borlmos.:habían a1iad.o íntimamente con 1os 1erdistas mien- -

tras que 1os jef'es serranos se consideraban juaristas sobre todo; era su jef'e 

mayor. Migue1 castro. ex-gobernador. ccmpadre e íntino de Juárez. Para este 

entonces teníamos en e1 estado: ju.aristas. 1erdistas-tx:>r1ados y porf'iristas. 

A disgusto con Esperón. e1 21 de enero de 1876. se 1evantó 1a Sierra Juárez 

con e1 P1an de 1a Sierra en contra de1 Gobierno de1 Estado. Parece que f'ue 

después cuando supieron que coincidentaJ.mente. Porfirio Diaz ya había proc1a

mado e1 P1an de Tuxtepec, e1 5 de enero, dos senanas antes. Aunque 1os caudi-

11os serranos, no 1e habían apoyado en 1871, ahora sí secundaron e1 Pian de 

Tuxtepec. Esperón renunció en unos días, y pronto Porf'irio Díaz l.1egó a oaxa

ca que ya estaba en manos de 1os tuxtepecanos, para organizar su apoyo en ei 

te ~tado y marchar sobre Pueb1a. 1 3 

Es interesante apuntar que triun.f'ante en México ei movimiento tuxtepec~ 

no. se <ea.l.izó en Oaxaca una po1ítica de conci1iación que pcsterionnente se S.!:!. 

guiría en toda 1a RepÚb1ica; de hecho. 1a misma ¡x>1Ítca que 1ogró 1a integra

ción de 1a ciase daninante naciona.1. superando 1a vieja 1ucha Liberal.-Conser

vador. y 1a más reciente 1ucha radical.~erada. En aras de 1a conso1idación 

de 1a ciase dc:minante y 1a instauración de 1a paz y estabi1idad po1Ítica. 

Diaz tuvo que o1vidar viejas pugnas y enemistades po1íticas. La paz se hizo 

con 1os que se unieron al. pcrf"iri$Mc. y 1a guerra a 1os que no. Así f"ue que 

en Oaxaca. e1 partido bor1ad.o se quedó 1iquidado al. unirse a1 porfirismo. Co

mo escribió Iturribarría. "Cl.lrados ya de1 hábito de 1a intriga, se incorporan 

1os bor1ados a1 carro de1 pcrf'iriato, 11 y 1ogrando así "acceso a 1as cámaras 
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l.egis1ativas. a l.a judica~ura. a 1os cargos administrativos. a 1os puestos de 

conf'ianza,'' satisf'aciendo sus aspiraciones. 14 

A los caudil.1os serranos juari.st:a..s. Fidencio Hernández y Francisco Mei_ 

JCUeiro, l.es recono:::ió Díaz cerno genera1es y Fueron gobernadores del. estado, 

reaf'irmando l.a importancia política de l.a Sierra. A Manuel. Dubl.án quien había 

cooperado con el. gobierno imperia1ista. y fuera cuflado de Juárez, fue varias 

veces miembros de su Gabinete. Los juaristas que afil.iaron a su régimen, coroo 

Ha.tías Remero, Ignacio Marisc:al. y Fé1.iX Remero, f'ueron col.oc.adosen puestos ~ 

portantes en el. Gabinete o Corte Suprena de Justicia .. 1 5 No hem::::>s podido dese!!, 

traf'la.r l.a historia, pero l.o que sí se obser'Va es que el. Genera1 Ignacio Me- -

jía, juarista y mil.itar renanbrado,tuvo que renunciar total.mente al.a políti

ca, y se dedicó a ser uno de l.os enpresarios más importantes del. estado; ni 

siquiera l.o hem::>s encontrado en l.os asuntos pol.íticos l.oca1.es. 

Sin embargo, esta magna pol.ítica de concil.iac:ión en oaxaca que nos des

cribe Iturribarría, fue anal.izado desde otra perspectiva por Jorge Tamayo, 

que también es vál.id~: 

••• con 1as personas disti~das y va1iosas de oaxaca en 10 inte1ectua1 
y socia1; trató de ganárse1as. pero a1 mismo tiempo 1as retiró del. Esta 
do. Los hizo embajadores, 1es dio cargos públ.icos de gran importancia,-
1os nanbró sus representantes y agentes en l.a po1itica 1cx:a1 de otros 
estados; pero trató de diso1ver y destruir al grupo ju.arista oaxaquef'io, 
que dentro de Oaxaca había sido el. a1a derecha del. 1ibera1ismo. 16 

Fue bastante efectiva esta pol.itica pero no 10 suficiente para acabar 

con ia vieja tradición juarista en oaxaca, que se mantuvo viva, junto con e1 

porfirisroo, y que seria renovada con e1 movimiento 1ibera1 precursor. 

La Po1Ítica Porfirista. 

Lo que México necesitaba, a todo trance, era 1a paz y 1a estabi1idad P!!. 

ra poner en práctica el. proyecto l.ibera1, pero el. af'1o de 1 876 se vió otra vez 

1a nación debatida en guerra civil.. Derrotando primero a Lerdo y 1uego a José 

Maria Ig1esias, a1 iniciar 1 877 1a victoria tuxtepecana eii:~egurada.j el. 1 5 de 
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febrero Porf'irio Díaz aSUmió 1a presidencia provisional. de 1a RepÚb1i~a y ~ 

ta e1 5 de mayo 1a presidencia constitucionai .. 17 Pero se 1e presentó e1 pro-

bl.ema de cerno gobernar a1 país, según l.a Constitución de 1 857. de manera d~ 

crática; cé:mo instaurar en México al. Ein l.a democracia? 

Pues, cerno muchos autores han demostrado, es muy difícil. l.ograr un sis

tema político dem:x::rá.tico en un país de grandes desigua.l.dades, de miseria, 

ana1f'abetismo.sin tradición de instituciones republ.icanas .. Las masas no esta

ban en lo rrés mínimo preparadas para participar cerno ciudadanos pol.í tices. 1 8 

Para resol.ver l.a cuestión entraron l.os positivistas, quienes teóriC3Jt'le!!. 

te prepararon el. advenimiento del.a dictadura; Fueron l.os verdaderos"produc::t~ 

res de l.a ideo1ogía pol.ítica porf'irista, de l.a teoría del. hanb:re "necesario" 

o cano l.o ha bautizad.o Cosío Vil.l.egas, ''el. necesariato.••19 Varios pensadores 

mexicanos de formación positivista, y sobre todo l.os spenceristas cerno Sierra 

y Mol.ina Enriquez. vieron en 1a dictadura e1 único en1ace de 1a evo1ución PI"'!! 
1D 

gresista de1 pueb1o mexicano y sus razas. Después de tan-

tos ai'1os de 11anarquía11 .':"demcx:racia tendría que ser sacriEicada en aras de 1a 

paz y e1 proyecto 1ibera1. Quien mejor 10 podría expresar que Justo Sierra 

en su cé1ebre ensayo. "Evo1t.K:ión µo1ítica de1 pueb1o mexicANO" con que cerra

ba 1a magna obra de 1os inte1ectua1es porf'iristas. que é1 había canpi1ado. 

México. su evolución socia1. 

Sin violar. pues. lUla sola f'ónnu1a legal, e1 presidente Diaz ha sido in
vestido, µor 1a voluntad de 1os conciudadanos y por el ap1auso de 1os 
extraf'ios, de una magistratura vitalicia de hecho; ••. Es un gobierno per 
sona1 que amp1ía. deEiende y robustece el gobierno 1egal; •.. Wl poder -
que se ha elevado, no sólo en el orden materia1. 'sino en e1 mora1. poi-. 
que ese f'enémeno es hijo de la vo1lUltad nacional de salir deEinitivamen 
te de 1a anarquía •••• En suna, 1a evo1ución po1ítica de México ha sido
sacrif'icada a 1as otras Eases de su evolución socia1; basta para denos
trar1o este hecho palmario, irrecusable: no existe un só1o partido po1Í 
tico. agrupación viviente organizada, no en derredor de un hanbre. sinO 
en torno de un programa. Cuantos pasos se han dado pc>r estos derroteros 
se han detenido a1 entrar en contacto con el recelo del gobierno y la 
apatía genera1; eran. pues. tentativas f'acticias. E1 día que un partido 
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l.l.egara a mantenerse organizado. l.a evol.ución política reemprenderá su 
marcha .... Pero si ccmparamos 1a situación de México precisamente en e1 
instante en que se abrió el. paréntesis de su evolución ¡x>1Ítica y el mo 
mento actua.1. habrá que convenir. y en esto nos anticipamos con Firme -
seguridad al. f'al.l.o de nuestros pósteros. en que l.a transf'onnación ha si 
do sorprendente. Sól.o para l.os que hemos presenciado l.os sucesos y~ 
mes sido testigos del. cambio, tiene éste todo su vaior: las páginas del. 
gran l.ibro que hoy cerramos 10 demuestran copiosamente; era un ensuefto. 
-al. que l.os más optimistas asignaban un sigl.o para pasar a l.a real.idad
U."la paz de diez a veinte ai'los; l.a nuestra l.l.eva l.argo un cuarto de si~ 
gl.o; era un ensuei'io cubrir al. país con un sistema f'erroviario que unie
ra l.os puertos y el centro con el. interior y l.o l.igara con el mundo ..... 
era un ensuei'lo la aparición de 1..U'la industria nacional. en condiciones de 
crecimiento rápido, y tcxJ.o se ha real.izad.o, y todo se mueve, y tcxlo es 
tá en marcha, y México: Su Evo1ucióo Social. se ha escrito para demos--= 
trar1o así. y qUeda denostrado .. 21 

Asi era cano se justif'icaba 1a dictadura. dictadura constit~iona1. que 

no se apartó de 1as Fonnas 1ega.J.es. y pasterio:rmente dictadura con vicepres_!. 

dente. Al 1ema positivista. "orden y progreso1122 se ai'tadía "poca Po1Ítica y 

l'1UJCha administración••; en todo caso, co1cx:ando primeramente e1 progreso mate

rial. a1 desarro110 de 1.3.s instituciones Políticas. 

E1 tipa de gobierno que se instauró en México Fue 1a dictadura. basada 

en una oligarquía. Fue un gobierno eminentemente personal.; a1 mism:::> tiempo 

Díaz se apoy6 en esa clase dcminante nacional, recién cohesionada, que ronna.

ba una oligarquía en un país donde la gran mayoría vivía en 1a ignorancia y 

la miseria El. gobie?'TlO oligár-Quico f'ue la f'onna. más Frecuente en que varios 

países latinoamericanos lograron el tránsito al. capita1ismo, la realizac:i6n 

de la modernización; así f'ue el caso de Argentina bajo el "Régimen" (siendo 

la democracia restringida a la misma oligarquía) o la "Regeneración" en Col.el_!! 

bia para citar solamente dos casos. 23 

El. término "oligarquía" viene del griego y 1itera1mente quiere decir el 

gobierno de unos p::x:os .. Dentro de la teoría política moderna, ha sido asocia

do con el gobierno de minorías organizadas o élites (grupos muy selectos). P~ 

ra e1 anáJ.isis político de los países latinoamericanos, se usa "oligarquía" 

como lo contrario de democracia, con respecto a los regímenes en viasde desa

rrollo, "en una edad de transición desde un sistema social y pclítico 'tradi-
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cional.' a un sistc:ma. socia1 y pcr1ítico ''moderno'•'~ para l.os paises que están 

en prcx=eso de modenri:zación. 24 Por eso nos parece l.a mejor manera de ca1ifi

car a1 gobien10 pcrfirista. tonando en cuenta U:nto su organización po1.Ítica 

y socia1. <Xl1.:> su interés Por el. desarrol.l.o económico. 

El. modo en que Porf'irio Díaz afianzó su ¡xxier fue a tI"avés de l.a centr~ 

l.ización pol.itica. acrecentando el. dcminio del. Centro sobre 1os estados. La 

l.eal.tad Pol.ít.ica tenía que ser para él... Para rea1izar esta central.ización. se 

avocó a l.a destruc:ci6n de l.os caud:il.l.os y cacicazgos que se 1e opusieron; l.os 

que aceptaron su tutel.aje fueron integrados al. ~n. cerno fue e1. caso de 

l.os caudi.1.1os serranos de Oaxac:a. Uti.l.i.ZÓ 1a mano dura contra l.os l.evantami.e!!. 

tos; además de l.a guerra abierta contra l.os bandol.eros, y guerra de extenni

nio contra 1.os i.ndios rebel.des, cc:m:> 1.os apaches o l.os yanquis. 2 5 

Una vez establ.ecida su peder indiscutibl.e, y el. mecanismo de l.a reel.ec

ción a partir de 1884. se concentró en organizar su equi¡x> po-1.ítico. Su gabi

nete fue bastante establ.e: Joaquín Baranda ocupó l.a cartera de Justicia e In!!, 

trucc:ión Púb1ica por más de 20 aftos. igual pasó con Ignacio Mariscal. en Re1a

ciones Exteriores. mientras que José Yvcs Li.mantour estuvo encargado de 1.a.s 

finanzas nacional.es por 18 af'ios. TCJmbién había Gobernadores quienes ocuparon 

sus puestos por 1argos períodos carc Teodoro Dehesa en Vcracruz. Francisco ~ 

í'ledo en Sinal.oa. José Vicente Vi11ada en e1 Estado de México y Bernardo Reyes 

"" Nuevo León. 
26 

E1 sistsna para 1a designación de 1os diputados y senadores fue muy ~ 

ticu.1ar relató José c. Vaiadés. seguramente basado en e1 Archivo Rosendo Pin~ 

da en su tx>SeSión. Mientras que era Secretario de Gobiernación Manue1 Romel"O 

Rubio. su secretario particu1ar. Rosendo Pineda (juchiteco) preparaba. una l.i§.. 

ta de posibl.es candi.datos; Ranero Rubio revisaba. 1a 1ista y 1:i. entregaba. al. 

Presidente. quien tenía 1a Úl.ti.ma pal.abra. Así se hacía l.a ~1lU'ltad popul.ar; 
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10 interesante era que 1os diputados no necesariamente representaban a su Pr.2. 

pio estado .. En 1892, del.os 18 diputados de Ja1isco, tres eran "ja.l.iscienses; 

Francisco Bu1nes representaba como diputado un distrito de Chihuahua que ni 

conocíu. El. mismo hijo del. benemérito, Benito Juá.rez Maza rue diputado tanto 

por Oaxaca como ix>r Nayarit .. 27 Según Cosía Vil.l.egas, "el. Congreso, al.ge sesne

jante a1 cua:-tel. de invá.l.idos o el. depósito de oficia1es. La cámara de dipute 

dos se asemeja mucho a un museo de historia natura1, donde se ha1la \.Ul ejem

pl.ar de cada especie; y el. sena.do está ccmpuesto invariablemente de antiguos 

genera1es y de ex-gobernadores. 1128 Se guardaban l.as Formas democráticas y 

constituciona1es ¡:>ero vaciad~~ de contenido; l.a concentración del. poder en el. 

hanbre necesario era indisputabl.e .. 

Oaxaca y l.a Pól.itica Porfirista. 

Dentro de esta pol.ítica en que l.os hcrnbres de con.fianza del. General. 

Diaz eran sumamente poderosos. 1os oaxaquei'1os jugaron un papel. vi tal... Para 

contro1ar su propio estado. e1 Presidente mandaba cano Gobernadores sobre to

do, m.il.itares de su propia con.f'ianza. en su mayoría originarios del. estado, 

pero des1igados ele los intereses local.es y tota1mente f'iel.es a él... Así que su-

cedieron a los caudi11os serranos en l.a gubernatura. los general.es Mariano 

Jiménez. Luis Mier y Terán (veracruzano). A1bino Zertuche. Gregario Chávez y 

Martín Gonzál.ez G=ubriéndo todos el. período de 1 883-1 902): por supuesto entre 

1881 y 1883 el. mism:> Gobernador del. Estado :fue Porfirio Díaz. 29 

Estos general.es. de quieneJ>¡:~taba absol.u~amente seguro de su l.eal.tad 

oiaz. gobernaban al. Estado manteniendo inf'ormado al. Presidente de todo l.o que 

pasaba en su tierra. Algunos gobernaban tratando de encaminar el. Estado al. e~ 

mino del. pI"'Ogreso, cerno :fueron l.as gestiones de LUis Mier y Terán y Gregorio 

Chávez. y otros más bien apenas gobernaban, de manera bastan't_.¿i arbitraria. 

cerno :fuera el. caso de Martín Gonzál.ez. Lo que sí estaba el.aro, era que el. Ce!!, 
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tro imponía el. <:;pJernador qui.en no era miembro de 1a ol.iga:rquia regional.. si

no adicto al.. Presidente .. De todos rocxios. hay que acl.arar que l.a ciase dcmitla!!, 

te era canpl.etarnen'te l.cal. a Porf'irio Díaz, quien l.os favorecía abiertamente. 

En l.a Col.ección Porf'i.rio oia.z. hay cantidad de cartas dirigidas directamente 

a1 General. de miembros importantes de 1a ol.igarquía l.ocal. pidiendo diversos 

tipos de f'avores.30 

Dicen que 1as l.igas est~has que mantenía Porf'irio Diaz con varios oa

xaque.Plos se debían a su hennandad con el.l.os a través de l.a f'racmasoneria, ha

biendo si.do él. presidente fundador de l.a 0 &ogia cristo No. , " de l.a ciudad de 

Oaxaca. Ignacio Pombo, oaxaquei'lo. fue el. gran maestro de l.a masonería mexica

na e intimo de Diaz; con su hermano Fueron l.os contratistas del. vestuario y 

equipo para el. ejército 10 que l.es hizo hanbres muy ricos .. 3 1 

Bul.nes se quejaba. mucho del.parti.cu1.ariSRQ del.. presidente para sus país~ 

nos, sei'lal.ando que era ''tan oaxaqucllista caoo Juárez 11 y que en 1886, de l.os 

22:7 diputados a l.a cámara naciona1, 62 eran oaxaqueflos. Escribió este autor: 

E1. general. Díaz. había diseminado a l.os oaxaquef'los can:> gobernadores de 
Estado o jueces de Distrito o circuito. o jefes de Hacienda. o adminis
tradores de1 Timbre. o secretarios generales de gobierno. o inspectores 
de Hacienda. para que fuesen para éi. 10 que 1os jesuitas para e1 Papa. 
encargados de sostener 1a fe en e1 héroe de l.a paz. l.a doctrina de 1.a 
Gracia par e1 reel.eccionismo ••• 
E1. privil.egio oaxaquef'io duró sobre México .. desde 1858 hasta 1911 t53 
af'iost 32 

Hay varios casos de este particul.ar uso de l.os oaxaquef'los en ia po1íti

ca de otros Estados; ya hem:>s visto que el. Lic. Migue1 Sol.af\os Cacho fue diP,!! 

tado. Secretario General. de Despacho para el. Gobierno de Chihuahua. además de 

haber sido Senador por Tamau1ipas y Mag'istrado de l.a Suprema COrte de l.a Na~ 

ci6n. El. Lic. Esteban Maqueo Castel.l.anos fue Juez de Distrito en sonora. ade

más de ser el. juez que condenó a l.os magonistas en su fracasado intento inS!:!, 

rreccionario en 1906 en Chihuahua. 33 En esta misma vena .. es interesante ano--

tar que 1a l.is'ta en l.a Col.ección POrf'i.rio Díaz de personas. aparte de l.os go-
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bernadores. que tenían el.ave persona.1 con l.a que se podían canunicar con e1 

Presidente está nutrida de personas de Oaxaca.. 34 

Son muy famosos l.os casos de 1os col.alx>radores oaxa.quei\os más connota

dos del. porfiriato. caro fueron Matías Remero. Ignacio Marisca1., Manue1 Du- -

b1án. Fé1ix Remero,. y su misro sobrino. Fé1ix Díaz. para que aquí repitiera

mos sus historias. Pero hay una persona cuyo ca.so,. es particu1a.nnente impor-

tante y poco concx:ido; hab1amos del. juchiteco. varias veces diputado. Rosendo 

Pineda. 

Pineda era hijo natural. de lUla jilchiteca y lD'1 Francés; pero nwy joven 

f'ue mandado a estudiar en México. siendo el. mismo FDrfirio Díaz responsabl.e 

por su educación .. De a11Í en adel.ante f'ue una persona de suna con.Eianza de 

Porfirio Díaz .. Fue el. secretario partiC\ll.ar de Manuel. Remero Rubio. con qui.en 

aprendió can:> operar en ia pol.ítica. i .. e. cano intrigar. Posteriormente., co

mo miembro el.ave de 1a Cáma.ra de Diputados., fue consejero pol.Ítico del. Presi

dente, además de ser en varias cx:asiones su "pol.i tical. troubl.eshooter11
.. Por 

otro l.ado,. Rosendo Pineda fue miembro f'Wldadar del. "partido científ'ico". siE!!!_ 

do 1.l.amado por el. mi.SJID Limantour "el. eje de1 diamante" de1 grupc>. SegÚn Pua. .... 

Eue e1 verdadero hcmbre atras de 1os cientíEicos "buenos" en oposición 

a 1os cientificos ricos ~ Limantour. Macedo y Casasús.35 

Se observa 1a importancia po1ítica de Pineda. a través de 1as citas de 

su correspondencia: en Va1adés. siendo e1 vo:::ero de Díaz en e1 Congreso .. Es 

precisamente aquí donde se notaba que 1os viejos tuxtepecanos. gentes que se 

habían a1iado a Díaz en 1876. muchos de e11os mi1itares. estaban siendo reem-

p1azad.os en 1a pc>1Ítica por 1os nuevos e1ementos burcx::ráticos. más eficien- -

tes. cano son 1os casos de Pineda y Limantour .. 36 

Así se ha estab1ecido que 1a re1ación que guardaba e1 Presidente Diaz 

con su estado natal y sus paisanos f'ue particu.J.armente estrecha. en ambas di-
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recc:iones. Aho:-a se ha preguntado. si oaxaca, entonces, f'uera \D"l estado cen

-cra1ista o f'edera1ista. 37 Esta controversia no nos concierne sobremanera 

ac¡ui, sino para señal.aria; ha sido según nos parece una cuesti6n de conveni~ 

cía. Considerando l.a permanencia de presidentes oaxaqueflos en el. Pa1acio Na

ciona1, Oaxaca realmente si::¡uió l.a política de esos dos presidentes quienes 

f"ueron l.os centraiistas por excel.encia de México. Por el. otro l.ado, el. muy 

util.izado recurso de l.a retana de l.a soberanía por parte del. estado se util.!_ 

zaba sobre todo cuando estos personajes habían tenido retos a su poder. y 

el.l.os mismos habían estado en conflicto ( 1 858, 1 871 , 1 876) ; en el. Ú1 tim::> caso 

de l.a soberanía de 1 91 5, vino precisamente a raíz de l.a pérdida de Oaxaca de 

su preeminencia en l.a pol.ítica naciona1. 

oaxaca y Su Crisis Pol.ítica de 1902. 

Oaxaca vivió su primer crisis pol.ítica del. sigl.o en 1902; el. Gobernador 

del. Estado, el. Genera1 Martín Gonzál.ez fue muy poco popu1ar con 1.os oaxaque-

nos, quj.enes buscaban l.a manera de convencer a1 Presidente de poner 1.D'la J)erS2 

na más del. gusto de el.l.os. Pero a1 Genera1 Díaz nada 1e pa.recia peor que tra

taren de imponer1e una decisión; 1as cosas siempre tenían que sal.ir de él.. 

Prida rel.at6 que cuando a1gunos oaxaquei'ios habían estado a disgusto con l.a ~ 

bernatura de Gregario Chávez, habían ido a ver a Díaz, con 1a sugerencia del. 

Senador Apol.inar Casti11o. Esto rue cuando Díaz escogió a su viejo ayudante 

mil.itar, JeEe del. Estado Mayor presidencia1, Martín Gonzál.ez., para l.a gobe~ 

tura de oaxaca. Posteriormente, el. Presidente ref'ería que el. Sr. Castil.10 1 su 

intimo amigo, había sido también su candidato y se l.amentaba de que l.o hubi~ 

ran escogido l.os oaxaquei'los, f'orzándol.e a rechazarl.o "para que no creyeraftque 

aceptaba impcsiciones .. 1138 Y 1a misma historia se vol.vió a repetir ocho ai'los 

después. 

Martín Gonzá..l.ez provenía de l.os medios pobres de Ocotl.án, habiendo 



- 274 -

ascendido socia.1.mente a través de 1a carrera mil.itar, siendo amigo ínti.Joc> de 

Porfirio Díaz; pero era un hcmbre de muy pocas l.uces y bastante arbitrario .. 

Manuc1 Brioso y Candiani 10 describió cano una persona irascib1e, intemperan

'te y propenso a mal.tra'tar de pal.abra y aun de obra a 1os que 10 tenían de ce!:_ 

ca. Basi1io Rojas re1ató cerno era también un hombre enam::>radizo. al. extremo 

que perseguía 1a guapa esposa ist:mei'la de1 viceconsu1 a1emán, casi causando un 

conf'1icto internacional... Bu1nes af'innó que era muy aEin a 1as cantinas y "ver: 

ge1es de toda el.ase de parrandas. 11 39 

La sociedad oaxaquef'\a 1e puso e1 apcdo de ''I-1artin Cac1ito" y constante

mente se bw--l.aba ~ de su gobernador ineu1to. Se empezóa editar un perícxlico en 

1a ciudad de Oaxaca 11amado "El. Huarache" • obvia referencia a1 "cac1e" o ti¡x> 

de huarache con que 1e habían apcdado al. Gobernador. Hacía a1usiones bastante 

críticas y violentas a su gobierno; ta1 que Don Martín pidi6 a1 je.fe pe>l.Íti

co del. Centro que f'uera recogido el. perióciico y aprehendidos 1os rcda.ctores. 

carios Bravo pudo escapar a Tux:tepec pero 1os j6venes escritores JOsé Ma. Vi

dai'ia y Darío Pérez f'ueron encarce1ados y 1uego mandados a1 servicio de 1as a!:_ 

mas. a pesar de que se movi.eron f'uertes inf'1uencias a su f'avor. Este inciden-

te caus6 mucho disgusto con e1 Gobernador y f'ue recordado ccmo ejernp1o de su 

arbitrariedad.40 

Los oaxaquef'ios se quejaban con f'recuencia a1 Presidente acerca de1 go

bernador; cuando aumentaban 1as quejas. según Iturribarría. 10 que hacía 

Diaz era 11amar a Don Martín a Méx.ico. dejando gobernar a1 Secretario cfieral.. 

de Despacho. Se dice que estas salidas 11egaron a sumar 27 ;1ieses en totaJ..;41 

Por eso se escogían interinos capaces cano f'ueron en dif'erentes momentos. Eu

timio Cervantes. el. abogado pref'erido de1 mismo presidente. e1 hábi1 isoneHo 

Nico1ás López Garrido. y al.. Último e1 Lic. Migue1 Bo1af'ios Cacho. No obstante. 

oiaz def'endia a su amigo. dejándo1e permanecer en 1a gubernatura de 1894 a 

1902. Dc:>n Martín 1e f'ue tota1.mente f'ie1 y 1.e mantenía inf'onnado sobre abso1u-
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tamente tcxio 10 que pasaba en oaxaca. 42 

Pero iniciando 1 902. 1os oaxaqueftos se empecinaron en buscar una a1 ter

na ti va a l.as arbitrariedades de ~in Gonzál.ez. dándose con un candidato que 

el.1os pensaron seria pe~f'ecto: e1 Teniente Coronel. de cabal.l.ería. Fé1ix Díaz. 

sobrino de don Porf'irio. quien 1e había criado par l.a temprana muerte de su 

hennano. el. ex-gobernador de Oaxaca. 

Entonces. en varios lugares del. t:stado enpezaron a trabajar a f'avor 

de 1a candidatura de~éorone1 Fél.ix Díaz .. Se ha dicho que e1 Diputado Federa1 

por oaxaca don Em.i.1io Ruiz f'ue uno de l.os el.enentos más activos estando en 

contacto con los oaxaQUei'10S cano con los pol.íticos del. Centro. Parece 

que es-ca candidatura tuvo auge tanto entre 1a a1ta sociedad cano entre l.os ses, 

tores medios. Entre l.os jóvenes pol.íticos que secundaron a1 candidato f'el.icis

ta, estuvieron el. Lic. He1iodoro Diaz Quintas y el. Profesor Adol.f'o G. Gurri6n, 

quíenes después serían m.ienbros importantes del. movi.mi.ento precursor .. Como es

cribió un autor anéxtlmo: ''La agitación cundió y el. el.amor f'ue genera1 en f'avor 

de Fél.ix oíaz ........ 43 

E1 je.Fe pol.ítico de Juchitán, escribió a Díaz en 1902, que ya había agi

tación a f'avor de su sobrino en ese distrito, pidiendo instrucciones de can:> 

proceder. El. mismo día el. Presidente recibía una ccmunicación del. Dr. Mauro 

Butrón. del. mismo distrito. Favoreciendo esa candidatura. pidiendo permiso pa-
"Ít" 

ra trabajar por el. ,._Coronel.. cuya candidatura. ''se hace cada día más popUlar ••• '' 

Por supuesto, dijo el. doctor en su carta. si el. Presidente decidiera en contra. 

1a aceptaría con 1a "sunisión de tcxl.o buen ciudadano ••• 1144 

También había maniFestaciones de apoyo para Fé1ix Díaz en Tl.axiaco, y 

en ia Sierra Juárez. l.as cual.es Fueron perseguidas por l.os gobie~ l.oca1es.4 5 

Mientras tanto, l..os partidarios de don Martín iban f'onnando cl.ubes gonzal.istas 

en varios puebl.os del. Estado; y, todavía el. Gran El.ectdor no había hecho una 
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dec1aración a1 respect:o. seguían 1as dos candidaturas viento en popa .. En Oco

tl.án hubo W1a pnx::l.ama a f'avo=- de don Martín. y e1 C1ub Paz y Progreso se d~ 

c1aró gonza1ist:a en 'I\.oetepec. A mediados de marzo, en Tl.acol.ul.a, se reunieron 

más de 6CX> p ei--...ona.s para instaiar un c1ub gonza1ista, quienes después sa1ie

ron a 1a cal.1e vitoreando a su candidato .. 46 

E1 Gobernador se había ido a México a hab1ar con el. Presidente sobre 

el. asunto; él. mismo decía que había pensado regresar a Oaxaca hasta junio en 

un tel.egrama. a1 Oficia1 Mayor Francisco Be ·lmar: 

Enterado de su te1egrana de ayer. Pensaba pennanecer aquí hasta el. mes 
de jwlio próxi.nD pero en vista de l.as vac:i1aciones que tienen personas 
que debían cooperar a 1a postu1ación que en mi f'avor se está haciendo, 
me he resuel.to a estar en esa para fines de este mes, haga saber esto 
a1 Sr. Gobernador interino. Si acepté mi candidatura es ¡x>r que .fue acoz
dada y no es cierto que presidente apoye candidatura Fél.iz (sic). 47 

El. día 7 de abril. 11.egó don Martín de México en el. Ferrocarril. Mexicano 

del. sur; su rece¡:x:ión f'ue todo un acontecimiento, obscquiándol.e en Tcmel.l.:í'n 

WJ banquete arregl.ado Por el. 11Cl.ub Demcx::rático E1ect -ora1" a1 cua1 asistieron 

e1 Dr. Adal.berto carriedo. Lic .. José Inés Dávi1a y f-1anue1 Martínez Montero f¿.1)4/C 

otros. haciendo uso de 1a palabra estas conocidas personas En Oaxaca. también 

hubo gran recepción. haciendo reunión en e1 Palacio de 1os Poderes .. Al. termi

nar. 1os gonza.l.istas recorrieron 1as ca11es vitoreando a su candidato: hubo 

serenata. Fuegos artiFicia1es. serpentinas ,conf'etti. etc. 48 Parecía que venía 

e1 gobernador con su segunda reelección asegurada .. 

Pe..."""O estos acontecimientos no aca11aron a 1os f'e1icistas. quienes tam

bién recorrían 1as ca11es de 1CJ. capitcl..1. pronunciándose a Favor de1 Coronel. 

Fé1ix Diaz .. Pero para estos. no hulx> serenatas ni f'uegos artif'icia1es. sino 

que, Fueron apresados. 10 cual. contribuyó a dai'1ar todavía más l.a popul.aridad 

de1 Gobernador. Lo interesante Fue que Porf'irio Díaz todavia no habl.aba. púb1i

ccsnente y mandó este curioso telegrama a1 gobernador interino Bol.ai'ios Cacho: 
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Sé que ha.y a1gunos presos por escanda1ito ocurrido a 1a 1.1.egada de Gonzá-
1ez vitoreando a Félix Díaz. Diga Ud. a Martín que no me cliri.io a é1 por
que deseo que a1 rasgo de generosidad que está indicado sea espoptánea 
de el.. Contésteme. Porf'irio Díaz. 49 

Lo que parece c1a.ro acá es que Don Porf'irio, probabl.emente para abril. ha

bía decidido en contra de l.a pennanencia de Martín Gonzál.ez. pero tampoco es

taba seguro de nembrar a su sobrino, odiando que 1e impusieran cual.quier ncm

b:-amiento .. 50 

Para entonces, est:aba sa1iendo en Oaxaca un nuevo periódico, E1 Estandat'-

te que f'avorecia la candidatura de Fél.ix Díaz; col.aborabanen el. varios j6venes 

intel.ectual.es cono el. Dr. Luis Fl.ores Guerra, Dr. Ram5n Pardo, Dr. Manuel. Pe

reyra Mejía, Lic. Hel.iod.oro Díaz Quint".'.l.:> y el. Prof'esor Adol.f'o c. Gurrión.51 

La agitación política en el. estado nata1 del. Presidente había 1.1.egado a un 

punto áJ.gido. 

El. desenl.ace f'ue rápido y contundente. El. 4 de junio ambos cnadidatos 

renunciaron públ.icamcnte a sus candidaturas. Además, Gonzál.ez tuvo que pedir 

l.icencia a1 mismo tiempo a 1a gubernatura, 1a cual. f'ue asumido como interi.na

to por e1 Secretario Genera1 de¡Despacho,Lic. Miguel Bol.afias cacho, viniendo 

e1 ex-Gobernador a residir en l.a capital. de l.a República. Fél.ix Díaz, después 

de renWlciar su candidatura, recibió Wl castigo pol.ítico de su tío, siendo 

mandado cano cónsul. General. a Chile, donde quedó en el. exilio por afio y med.io~2 

por meterse en pol.itica. 

Con l.a renu..,cia de a;nbos candidatos, se dió a conocer el. nombrC9JÚ.ento 

del. tercero en discordia, el. prominente abog'ado de Tl.axi.aco, el. Lic. Ernil.io 

Pimentcl.. Inmediatamente, todas l.as regiones del. Estado se apura.ron a l.evantar 

l.a bandera pi.mentel.ista incl.uyendo a l.os antiguos gonza1istas y Eel.icistas. De 

l.a noche a 1a maña~a el. estado se hizo pimentel.ista, conocida ya l.a decisiC:.,. 

del. Presidente. El. 29 de junio se cel.ebraron l.as elecciones, l.as cual.es f'ueron 

ganadas por el. Lic. Pimentel. por unanimidad53 ¿Pero quién era Pimentel.? Lo más 
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f'undamenta1 que se podría decir de Emi.1io Pimente1 en ese momento, era que 

era un oaxaquef'to residente en 1a capita1 de 1a Repúb1ica. dedicado a su prof~ 

sión de abogado. y que era miembro importante de1 f'amoso ''Partido Científico .. '~ 

oaxaca y e1 Partido Científico. 

Pcte.r Henderson a.firma que debía haber sido José Yves Limantour, e1 ex

perto Secretario de Hacienda, y reconocido jefe de1 grupo científ'ico, quien 

sugirió 1a posib1e candidatura de Emi1io Pimente1 para Oaxaca, pero no da su 

f'uente. 54 Esto sería 1a persona más obvia, pero ta1 vez se pcdría especular 

sobre 1a ingerencia de1 Lic. Rosendo Pineda, quien saOO'nos que fue amigo de 

Pirnente1 1igado po1iticamente con é1Jccmo 10 seña.1ó Iturribarría,55 además de 

ser consejero infonna1 de1 presidente. Sea quien f'uera, 1a gubernatura de Pi

mente1 representaba una victoria importante para este grup::> po1Ítico siendo 

oaxaca. cano heme~ hecho hincapié ya varias veces,. estado nata1 de1 Presiden

te. y pieza pol.Ítica importante dentro de l.a nación. 

El. Lic. Emil.io Pimentel. nació en 1a CIUDAD DE Tl.axiaco. de Wla f"ami1ia 

accmodada CPimentel es ape1l.ido de 1a clase dcrninante en esa región). a media

dos del. sigl.o ~. Hizo sus estudios de jurisprudencia. junto con su hermano 

Raf'ael. quien también sería pclítico. (llegó a la gubernatura de Cliiapas), en 

l.a segunda generación praninente. del. Instituto de Ciencias y Artes que mcn~ 

cionamos en 1a parte sobre l.os sectores medios a1tos. o sea con e1 grupo de 

Rosendo Pineda. Emil.io Rabasa_, . i::-tc. Recibió su título prof"esional. el. 7 de di

ciembre de 1876. Muy joven. f"ue Secretario General de Despacho del. Gobierno 

de Oaxaca. bajo l.a gubernatura del. General Luis Mier y Terán C 1 884-87) .. 5G 

Limantour contó en sus Apuntes sobre mi vida. cc:m::> se habia f"onnado el.. 

grupo conocido ccmo l.os científ"icos. que él negaba que f"uera partido cono le 

11.amaban. y de hecho nunca f"ue verdaderamente un partido pal.ítico. sino más 

bien un grupo de a1iados pol.Íticos .. En f"in, según Limantour. all.Í por el. ai'1o 
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de 1881. regresó de Estados Unidos el. Lic .. Manuel. Ranero Rubio (el. suegro de 

Porfirio Díaz). y abrió lUl buf"ete jurídico. Deci.dió tmirse a 1os esf'uerzos po-

1.iticos que estaba rea1izando Diaz y considerando 1as extendidas re1aciones 

socia1es y pol.íticas que él. tenia. su buf'ete sirvió cano "trait d 1 union" en 

pa1abras de Limantour. para f'onnar l.D'l n'Ú::l.eo de muchos hcmbrcs destac:adas de 

diversas opiniones pol.íticas. ''En este buEete 'Can bril.l.antemente concurrido 

f'uimos acogidos con gran benevol.encia y siq:>atía a1gunos jóvenes que entonces 

entrábamos a J.a vida del. foro: Rosendo Pineda. Justo Sierra. Joaquín casasús. 

Roberto Nuf'lez. Ernil.io Pimentei. José H. Gamboa. Fernando Duret, y -yo. Manuel. 

Gutiérrez. Nájera y Juan de D. Peza. Eueron también de l.os nuestros ..... "57 Esto 

fue el. origen del. gn.Jpo científico, por l.a f'il.osof'ía p::>Sitivista que inspira

ba a estos jóvenes intel.cctuaies, y subrayam:>S que Pi.mentel. f"ue de l.os miem-

bros original.es del. grupo .. Durante este período 11.egÓ a ser diputado federal., 

en el. segundo gobierno de Porf'irio Diaz .. 58 

En 1 892 Fue miembro de 1a delegaci6n oaxaquef'1a a l.a Gran Convención de 

J.a Unión Liberal.. en 1892 .. La historia de l.a Unión Liberal. es si..mamente impor

tante para 1a historia po1ítica de1 porEiriato: Pin~ ia organizó auxi1iado 

¡x>r Martín Gonzá.1ez a11Í se recono:::ió ya 1a existencia de este grupo. Va-

rios autores han narrado con distintas perspectivas este intento por parte de1 

grupo científico de establ.ecer un partido po1ítico con programa. para dirigir 

1os destinos de1 pais.59 

A1 ser nombrado, Secretario de Hacienda, José Yves Limantour, en mayo 

de 1893, fueron 1os Lic. Rosendo Pineda, Elni1io Pimente1. Justo Sierra y Pab1o 

Macedo a entrevistarse con él. para presentar1e un programa de gobierno de acuer

do con 1as determinaciones de 1a CX>nvención Liberal.. inc1uyendo ios puntos de 

1a inam::wi.1idad de 105 jueces de l.a SUpl"'Ellla COrte, l.a 1ibertad de prensa y 1a 

instauración de 1a vicepresidencia: cano se c;abe e1 p~to f'racasó. Para 
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1895. con l.a muerte de su mentor. Remero Rubio. Limantour ast.m.ió l.a jef'atura 

de este gn..ipo.60 Pero de l.o que hemos ¡xxlido 1eer entre l..íneas de estos re1a

tos. parece que había dos f'acciones entre 1os científ'icos, l.os que reconocían 

más bien l.a dirección de Rosendo Pineda, el. "eje del. diamante" del. grupo, quien 

tenia el. profundo respeto de todos (sobre todo de Prida y Bul..nes) y l.os que 

reconocían 1a dirección de Li.mantour. (quien era públ.icamente l.a cabeza del. 

grupo) quien si qu:isieramos creer a Bul.nes. prcf'eria l.a canpai'lia de sus amigos 

ricos canc> Macedo y Casas~.61 No obstante. nuestro objeto ha sido demostrar 

sin l.ugar a dudas el. papel. de1. Lic .. Pimentel. 11 quien parecía estar más l.igado 

con Pineda. pero de EStine. de Liman'tour, cerno pieza el.ave del. grupo; no era só-

10 un amigo de l.os científicos sino integrante importante del.. grupo .. 

Posterionnente. Pimentel. fue encargado con una misión dipl.aná:t.i.ca,, sien

do ncmb rado cónsul. mexicano en Río di Janeiro, donde fue muy apl.audido por 

ser una persona c:ul.ta y artística .. Se dice que el. Lic .. Pi.mentel. era un pianis

ta excel.ente. con un oído pcrf'ecto. y poeta. De regreso a1 país f'ue diputado 

f'edera1 por su estado. una v~¿ más. y Presidente Municipal. de l.a ciudad de 

México. 62 Así cuando astwió l.a gubeni.atura del. Estado. era un hcrnbre de amp1ia 

experiencia po1itica. 

Ahora. es f'undamenta1 para nosotros. exp1icar ¿qué si.gnif'icado tuvo que 

un científ'ico 1.1egara a 1.a guberna.tura de oaxaca en 1902? Había sido siempre 

e1. hábito de1. Presidente Díaz ei causar desavenencias entre 1os personajes de 

su gabinete. así en vez de que se pudiesen unir en su contra. se l.a pasaban 

disgustándose entre el.l.os. Su 1ema entonces era divide et impera. CUando Liman

tour 1.1.egó ai Gabinete. era representante de una jóven generación de hanbres 

preparados para gobernar. muy distinto de l.os 1.uchadores tuXtepecanos. Encontró 

su primer contrincante en el. Sec=-etario de Justicia e instrucción PÚb1.ica. ei 

Lic. Joaquín Baranda. con quien soiía tener fuertes disgustos .. Pero Limantour 
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resu1tó casi mágico. no sól.o bal.anceó el. p¡~esupuesto. def'ici1=ario desde l.a 

Primera Repúbl.ica Federai. sino que l.ogró un superávit. Fue e1 .''Wi.za...-d" Einan

ciero que México tanto necesitaba: por eso. l.ogró ganar e1 respeto del. Presi

dente. quien se apoyaba más y más en su Secre'tario de Hacienda. 

La creciente importancia de Limantour dentro de l.a pol.ítica y dentro del. 

Gal:>inete. mejoraba l.a f'ortuna de l.os científ'icos en varios sentidos; causan-

do ccmprensibl.ernemte mucha envidia. Tanta inf'l.uencia l.l.egó a tener Liman~ 

sobre el. Presidente que se cuenta que en 1 898 Díaz propuso a Limantour que 1e 

dejaría l.a presidencia para 19CX> a 1904 .. 63 De aquí en adel.ante se empezaron a 

caidear las pasiones pol.íticas y a Formarse c1aramente l.as f'acciones a nivel. 

de G3.binete .. Dicho sea de paso. no sabemos si don Porf'irio estaba en serio. 

porque a1 .fin y a1 cabo no dejó nunca l.a presidencia para rea1.izar su Eaaoso 

viaje de vacaciones a Europa C hasta que por l.a f'uerza l.o hizo en 1 911 ) • CU.an

do se supo de esta conversación. se sol.taron l.as ambiciones po1iticas. 

El. enemigo mayor de Limantour. Baranda realizó un estud.io. se dice que 

a petici6n de1 Presidente (en 1899\ acerca de 1a posibil.idad jurídica de Li

mantour de asumir a l.a presidencia. cortando de tajo 1as ambiciones del. Secre

tario de Hacienda_, pronunciando el. Secretario de Justicia en so1emne inf"orme. 

que LiJnantour estaba incapacitado de ser presidente por que sus padres eran 

de nacimiento .francés. y un mexicano tenía que tener padres mexicanos. Huertas 

1as ambiciones presidencial.es de Limantour. el. aseguró el. fin pol.Ítico de Ba

randa. forzando Diaz a exigir su renuncia cano Secretario de Justicia.64 

Con l.a creciente inf'l.uencia de l.os científicos en el. gobierno y su ~ 

dencia sobre el. Genera1 Díaz.. recién demostrad A por l.a sa1ida de Baranda del. 

Gabinete. se iba formando un grupo opositor. un grupo que se ha 11.amado ••anti

científ'ico" porque f'ue su enemistad con aquel.1os que l.os unieron. Los anticien

tíf'icos se dedicaban a ccrnbatir l.a infl.uencia y ¡:xxler de l.os cientíEicos con 
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c1 Presidente y en el país en general. La rcnl.Dlcia de Baranda del Gabinete. 

fue un go1pc fuerte para este grupo; e1 prominente Gobernador de Vcracniz. TCS?_ 

doro Dehesa, ::imigo íntimo de Porfirio Díaz fue de los importantes anticientíf!_ 

cos. Otro fue el mismo Coronel Félix Díaz, Íntimo de Dehesa, habiéndose casado 

con una de los A1colca, de ln alta sociedad vcracrnznn.a, y siendo diputado fe

deral por ese estado. Dehesa hcred6 las relaciones políticas que había cstnbl~ 

cido Barnnda pero la p.icza clave de ese grupo, iba n ser el General Bernar<lo 

Reyes de Nuevo Lc6n, a partir de 1902. También fueron hostiles a los científi

cos, los otros miembros del Gabinete com:. Ignacio Mariscal, Justino Fcrnándcz 

y el General Manuel Gonz61ez Cosio. 65 

Por eso, pensamos que es interesan-ce dejar hablar a un rc~~ista importa!!_ 

te, José L6pcz Porti1lo·y Rojas, sobre los científicos, y como los veía la opo

sici6n. Hab!a que decir que la posici6n dc1 Lic. L6pcz Porti11o fue de l..:as m.6s 

sopesad~~. siendo nrucho más fuertes y apasionadas las dcnt.mcias, de personas C!!_ 

mo Fé1ix 01'..az, quien era enemigo acérrimo de Rnm6n Corral, o de Rodo1fo Reyes, 

hijo del g~ncral • 

•.• aquellos hombres, que durante cerca de veinte año~. influyeron pode 
rosamcntc en 1os destinos de nuestro país, y estuvieron a la cabeza dC 
nuestras principales operaciones financieras, industriales y mercanti
les. Estrechamente ligados con Limantour, que tenía las llaves del te
soro, y que dominaba prácticamen"tc n los demás Ministros. por medio de 
una ley que e1 invcn-r.6 para tener ingerencia en los gastos y proyectos 
de las demás Sccrctnrias• eran los hombres de la situaci6n, y en sus 
manos estaba la suerte de casi todas las empresas. El mayor número de 
c11os fue de abogados; tenían bufete abierto, hablaban inglés y francés; 
eran instruidos; se valían de numerosos ayudantes y disponían de todo 
género de facilidades para arreglar sus asuntos: en el Palacio en los 
tribunales, en el Ayuntmnicnto, y, en gcnernl. en todas las Oficinas 
PGb1icas. Los abogados y hombres activos que querían competir con ellos, 
se hallaban en condiciones de absoluta inferioridad a su respec-r.o, y no 
P?dían llevar a cabo las grandes combinaciones que los científicos te-
j ían y destejían a su arbitrio. ni or~anizar las gigantescas empresas 
que, por la atracción del influjo político iban a parar a manos de los 
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mn.i.gos y Cavorit~s del Ministro de Hacienda .. Eran apoderados de fuertes 
compafiÍas extranJcras • pr.i.ncipalaente ing1csas • americanas y fr3Jl.cesas; 
arreglaban concesiones de Bancos locales• de minas ricas• de exp1otacio 
nes pctrol{:Ccras y de todo género de empresas opul.cntas..... .. -
Los abogados y holllbrcs de negocios que n:» pertenecían. al. círculo domirul!!. 
te miraban con desagrado y hasta con ira la inaudita prosperidad de los 
bufetes y despachos de sus rival.es¡ y el público en general. qlE' veía S.!!, 
lir de la n:xliocridad pea.niaria a la opu1encia. a lK{uellos sci\ores. fue 
concibiendo contra el.los ...a ma.1evolenc.ia sorda. todos los días creciente. 
De suerte que• tm.i.éndosc y ~se la mala disposici6n de los lDlOS 
con el rencor de los otros. se produjo el disgusto general. que pronto 
se convirt:.i6 en odio y tole to1.e contra tan afortunados luc:hadores .... 66 
*Ley del Rég~n de Bienes Nacional.es. 

El afio de 1902 prcscnci6 el enfnm~ento enconado entre los reyistas 

y los científicos; en enero de 1900 D(az; 11=-S al Gcncra1 Benmnlo Reyes• Gober

nador de flbcvo Lc6n., a ocupar la cartera de Guerra. a raíz de la DRJDrte del Ge

neral. Felipe Berrioz..iba1. Reyes ñE enérgico '"., su Secretaría., avocándose al 

mejoraai.cnto dc1 ejército y crc6 1a-.,,. f~sa y popular., en su ~nto., segl.Ul.

da reserva. que dcspcrt6 los senti.aientos patrióticos a través de 1a República. 

y gan6 para este Gcncra1 mucha ~6n. 6 7 Según Li.mantour. había teni.do ante-

rio~ntc buenas relaciones con el Gen:!ral Reyes• pero a raíz de un propuesto 

viaje del Presidente a Europa. en Cfl.E se suponía que Li.man.t:our tomarla 1a presi

dencia interina. asl.stido por Reyes. surgieron los prob1cma.s. Limantour., anos 

después• a firm6 de que 1e parecla que estando él en la presidencia y Díaz en Eu-

ropa., y c1 sin elementos militares a disposici6n., estaría tentado Reyes a rea1i

za.r 1.n coup d''ctat. Luego cscribi6: "Desde el scgwido año de estar dcsempcfü:mdo 

la Cartera de Guerra., ya para nadie eran dudosas las mi.ras políticas del general 

Reyes., ••• el partido rcyist.a se f'uc formando y robusteciendo rápidamente., al 

principio con ciert.o sigilo., y des~ abiertamente y hasta con arrogancia., aun

que cuidando siempre en sus t.rabajos de propaganda de manifestarse sunisos al 

Presidente ••• ,pa 

A fi.B:s de 1902 .. los rcyistas ~aron una canpaf\a trcnEndamente anti-

ci.ent.ífica en la prensa nacional., fl.mdando el hijo del General Rodolfo Reyes. 
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un pcri6<lico,. La Protesta,. Li.mantour protcst6 ante c1 General Oíaz, quien pidi6 

cuentas a Bernardo Reyes, quien dijo que no era rcsponsnblc por lo que hacía su 

hijo. Pero cuando los ci.cnt.íí'icos logniron conseguir pruebas de que el C.Cncral 

Reyes estaba directamente relacionado con la c.ainpaña anti-limantourista, tuvo 

que renunciar a la Secretaría de Guerra y regresar a la guberna'tura de Nuevo 

l.c6n. 69 DÍaz" había perdido la confianza en Reyes• a quien veía ahora como rival 

importante por su gran popu1aridad en el país,. y el Presidente sigui6 apoyando

se fuertcm:!ntc en Limantour. Este incidente afiadi6 lefta a la divisi6n cicntífico

anticicntíf"ico. 

Fue: en esta coyuntura,. que los científicos volvieron a insistir con el 

Presidente sobre el proyecto de la vicepresidencia, pues el enfrentamiento se 

había suscitado por quien reemplazaría al Presidente si hubiera tomado un viaje 

a Europa .. Al fin,. los científicos convencieron a Díaz de 1a necesidad de e1egir 

un vicepresidente,. rcf'onna que se rca1iz6. jl.Ulto con 1a ampliaci6n dc1 período 

presidencial a 6 anos. para las elecciones de 1904. Ahora el problema era quien 

poclría ser el vicepresidente .. Según Limantour. Díaz se la ofreció y el 1a recha

zó surgiendo dos hombres muy canpetcntcs: Ram6n Corral de Sonora y Olegario t«t

lina de Yucatán,. dos hombres,. adcnaás partidarios del grupo científico. El Presi

dente escogi6 a C.orral y de all.í en adelante lo ignoró. Corral era un hombre in

teligente y recto, pero un poco brusco en su trato; fue objeto de una campana 

que le acarrc6 un odio general. campaña organizada por 1os anticientí.ficos. ce

losos de que l.os científicos habían logrado colocar l.U1 adepto suyo en un puesto 

tan fundamental. Ellos habían sugerido las candidaturas de r-étix Díaz o Tcodoro 

Dehesa. Poro al Presidente le parcci6 que no le gustaba la idea de un viccprc-

sidcnte a pesar de que ya tenía 74 afias, y sigui6 conferenciando con Limantour 

y otros ministros sobre a5\.D'ltOs de Estado, sin tomar nunca en cuenta a Corral. 

Limantour y sobre todo Roscndo Pi.ncd.a eran los que infonnaban a Corral de los 
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.asuntos más importantes. 70 

Ahora visto a trav&s de esta perspectiva naciona1. la sclecci6n del go

bcrna.dor de Oaxaca 11 y la crisis que se suscit6 allí simu1táncamente con el ere-

ciente enfrcntruniento Litnantour-Rcycs en el Centro 11 asunc nuevas proporciones. 
L\_ ~'4,J'(.I~ 

Se pucJe analizar mejor dentro de este contexto 11 y la lucha qtx? se dió "Je la Re-

pública ~ntrc las fuerzas científicas y anticientíficas para lograr mejores po-

siciones. Esto fue analizado posterionnentc. en algwl.OS artíc:ulos 11 que escrib ,..; 

el periodista'f,,.3bogado poblano. Luis Cabrera. desde la posici6n anticientífica. 

Pero las listas que cstableci6 Cabrera son muy reveladoras de como el grupo cien

tífico había difundido sus allegados no solamente en el gabinete sino en varias 

gobernaturas de los Estados 11 y entre los Senad<JlllSy Diputados. 71 Entonces, el he

cho de que se haya decidido por la candidatura de Emilio Pimentcl de Oaxaca a me

diados de 1902 • fue una victoria bastante importante para el grupo científico• 

colocando uno de sus integrantes más importantes en un Estado políticamente clavo. 

Ahora, considerando la nutrida participaci6n de oaxaqueños entre los cien

tíficos: Pineda, Pimentel, Rafael Reyes Spíndola (redactor del pcríodico semiofi

cial El Imparcial), Rafael Pllncntel, Esteban Maqueo Castellanos, etc. nos hemos 

preguntado sobre la fonnaci6n de un grupo científico en el Estado de Oaxaca, so

bre ~l cual nllllCa hemos encontrado informaci6n. Inquiriendo a personas que vivie-

ron la época en el Estado, Don Angel Taraccna y Basilio Rojas, ambos dijeron que 

no había tal organ..izaci6n; 72 la falta de inf'onnaci6n escrita al respecto los apo

ya. Así cuando lleg6 el Lic. Emilio Pimentel no había WUl organizaci6n de su gru

po que le ayudaría a establecerse en el poder; pero como la decisi6n de Díaz era 

ley para los oaxaqucños, pronto se organizaron sociedades pimentelistas. 

Por invitaci6n del Sr. José Zorrila y el Lic. Guillcnno M?ixuciro el día 

2 de junio de 190Z se fund6 el "Club C.cntral Un.i.6n y Paz" en la ciudad de Oaxaca 

para postular el Lic. Emilio Pimentcl candidato para gobernador. Al mismo tiempo 
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se acord6 la fundaci6n de un pcri6dico que se llamaría La Uni6n que sería el 

6rgano de tal club político. La membrcsía del Club Central Uni6n y Paz era co

mo una lista de los hombres más importantes de In clase dominante y de los pro

fesionistas. teniendo entre sus filas a Pascual Fenochio. Jacobo Grandison. Fe

derico Zorrilla, Angel San Gennán. Luis Bustwnantc, Guillenno Trinker hijo, 

Le6n Esper6n, Joaquín Bc~avidcs, José ~limiaga hijo, ctc. 73 

Pronto se fonnaron clubes políticos pimcntclistas en todas las cabeceras 

de los distritos de Oaxaca, el 4 de junio se instaló el Club Sierra JtID.rcz, el 

6 de junio el Club Libertad en Tlacolula, y al día siguiente el Club Orden y 

Trabajo en Zimatlán de Alvarcz, y así sucesivamente, el Club Uni6n en Pochutla 

(8 de junio), hasta el 12 se f"onn6 el Club Democrático Uni6n en un lugar tan 

alejado como Choapan. para apoyar al candidato o!'icial .7 4 También se fund6 otro 

pcri6dico en la ciudad de Oaxaca para apoyar al Lic. Pimcntc1. llmnado ~

~· que a diferencia de La Uni6n sigui6 su publicaci6n a través del año de 

1902. Este pcri6dico también infoTinaba sobre la fundaci6n de clubes pimcntelis

tas en distintas partes del Estado; 75 la maquinaria porfirista se había puesto 

en marcha. Maravillosrunente • cuando el Lic. Pimentcl tom6 el poder en diciembre 

de 1902. ten!a el apoyo de toda la sociedad oa.~aqucfta. 

Recordamos que debido a que la agitaci6n política ho~ía subido considera

blemente de tono en la primavera de 1902, el General ~tartín González tuvo que 

rcnl.lllciar a su candidatura a una scgl.mda rcclecci6n, también Fue obligado a pe

dir una licencia del pucs~o de Gobernador, nsuniemlo 6stc intcrimunentc e::-:~l. Lic. 

Miguel Bolaños Cacho. Ya Gobernador electo el Lic. Pimcntcl, y en el poder Bola

ños Cacho se calm6 el mnbientc político del estado. Bolafios Cacho estuvo en el 

poder seis meses, para dcspu6s entregar el puesto el primero de diciembre de 

1902. 

La mayor obra de Bolaños Cacho,. además de organizar >. llevar a cabo las 
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e1eccioncs para diputados, locales y federales, senadores y gobcrna<lorcs, fue 

1a pub1icaci6n de la Memoria Administrativa de 1902, una de las mejores y más 

completas qua había tenido el Estado hasta esa fecha. El Gobernador interino 

cxplic6 \.-.•1 la introducci6n de la Memoria, que esta tarea se había dejado olvi

dada por algwlOS años(o sea los afias de )lartín Gonztilez, quien no se preocup6 

demasiado por ese tipo de obras) y ahora esta Memoria, cubriría el período de 

1894 a 1902. 76 Esta obra es de fundamental importancia para la historia tanto 

política. como econ6mica del Estado. 

La Toma de Poder del Lic. Pi.mcntcl. 

Gran fiesta se hizo de la toma de poder del Lic. Pimcntel en Oaxaca; 

dosdc noviembre empezaron las celebraciones en la ciudad de México. El S de no

viembre en el Dentro se organiz6 un banquete para Pimentel por sus amigos capi

talinos con motivo de su elecci6n y pronta partida para Oaxaca. Este banquete 

fue organizado por 1os Lic. don Joaquin o. C..;isas(is. Pablo Maccdo. Roscndo Pine

da. sefiorcs Enrique C. Crcel. Iftigo Noricga y Luis Barroso Arias en el Restau

ynnt de Otapultcpec. Asistieron a esta funci6n. entre otros: Porfirio Díaz • Ra

mSn C.Orral. Francisco lh11ncs. Miguel Maccdo, Gabriel Mancera, 8ni1io Rabasa. 

Carlos Sodi. Roberto Gayo1. Carlos Díaz Du.fo6. Pab1o Escand6n. Justo Sierra. 

Fidcncio lierná.ndez • Benito Juárez • Rafael Reyes Spíndola y otros. 77 Esta concu

rrencia no dejaba lugar a dudas de la importancia que tenía la llegada de Pirncn

tel a 1a gubcrnatura del estado. 

El 21 de noviembre el Lic. Pimentcl con su comitiva partieron de la ciu

dad de M6xico en un tren especial que había contratmlo el Gobernado Interino 

Bola.nos Cacho. Viajaba con los miembros de su familia. además del Lic. Joaquín 

Sandoval. quien se encargaría de la Secretaría General de Despacho (su amigo 

desde que hicieron juntos 1a carrera)• su secrctario pnrticu1nr Luis r--ario Saavc

dra. y otros. Llegando a Tomellfn. se le sirvi6 \Dl banquete y arribando a Oaxaca 
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.fue recibido por los miembros más destacados dc1 gobierno y de la sociedad oa

xaqucf\a, "Qaxaca se visti6 de gala para recibir dignamente su gobernador. " 78 

Se gastaron cnonncs cantidades de dinero en las recepciones realizad.as 

para celebrar su arribo a la gubcrnatura y para despedir al Gobcnlador Interi

no. Llcg6 a tocar el célebre pianista mexicano. Ricardo Castro y. en fin, se 

cch6 la casa por la ventana para realizar estas festividades. 

El princro de diciembre de 1902 el Lic. t:mi.1io Pimcntcl prest6 juramen

to cooo Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, ante el Congreso Lo-

cal, protestante que en política no tendría más programa que llevar a cabo 

la Constituci6n Federal tanto como la estatal. Jur6 obedecer "siempre los 

principios liberales que has conquistado con tu sangre, y convencido de que 

en nuestro sistema democrático el Cobiento es de1 pueblo, y se instituye para 

provecho del misn.:>; 11amaré en torno mío a los ciudadanos de todas 1as clases 

socia1cs que rct.man 1as cua1idades de honradez, inteligencia y actividnd ••• " 79 

Pa1abras sonoras pero poco prof6ticas de lo que iba a ser· 1a !)OlÍticn pi.rncnte-

1istn. 

Las fiestas se celebraron en Oaxaca por l.Ula semana, brindis tras brin

dis: por el Gobernador entrnntc y por el saliente. Dcspu6s de la protesta, Bo

laf\os Ca.cho ofreci6 e1 brindis para elnYevo Gobernador y c:uando le contestaba 

Pimentel pas6 un incidente que afortunadamente no 11ec6 a mayores: se inccndi6 

un foco de luz incandescente prendiendo los adornos del sn16n, pero se pudo 

extinguirlos a tiempo y sigui6 la funci6n. En su brindis e1 Lic. Pimcntcl mos

tr6 ser partidario de 1a oratoria de la é¡lOCa, bastante f16rid~: 

El árbol de la 9az extiende su p,ortentosa fama, !>Qr todos los ámbitos 
del país; a su sombra comienza a florecer nuestra industria, la agri-
c:ultura acrecienta sus productos, el corrcrcio ensancha y nrultiplica 
sus operaciones, y la piqueta y el martillo, y el vapor y la electrici
dad, accionando de continuo, difunden por todas partes su solemne TU-
mor, que vibra en nuestros oídos como el himno grandioso del trabajo .•• 
Quiero dedicar la tercera parte de mi brindis a1 Sr. Mi~l Bo1af\os Ca.
cho. Este distinguido compatriota nuestro recibi6 el Gobierno clc1 Estado 
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en condiciones bastante difíciles, como son las que caracterizan a ca
da período de transición. lleno de obstáculos y escaso <le tiempo, rn..is 
a pesar de esto el Sr. Bo1afios Cacho, con la mano firme· del marino 
acostumbrado a combatir con las tempestades, con el coraz6n sereno y 
levantado del hombre que tiene conciencia de su fuerza, con inteligen
cia y acierto, que es fruto del saber y In experiencia, ha manejado y 
dirigido la nave del Estado sin tropieza ni vacilaci6n ••• 80 

Seguían las fiestas, el 6 hubo 1.U1 banquct:c1 ofrecido por los hombres de 

la clase dominante, al Lic. Bolafios Cacho como infonttaba El Imnarcial, Cons-

t:antino Rickards,. rico minero., Jacobo L. Grandison, industrial• Carlos \\'ool-

rich, Federico Zorrilla, banquero e industrial; Guillcnno A. Esteva, Gerente 

de1 Banco Nacional; Gui1lenno Trinker. Gerente de1 Banco de Oaxaca. Carlos Pe

tterson. Gerente del Banco de los E.U.; Lic. Jesús Accvcdo. Dip. N~drés Porti-

110. Sr. A1bcrto Holm. además del General Lorenzo García. Jefe de la Zona Hi

litar. Lic. Joaquín Sandoval. Secretario de Gobierno. Charles Arthur. C6nsu1 

de 1os E.u., Dr. Aurelio Valdivieso. Coronel Juan N. Durán. Lic. Rafael l-lernán

dez. Regente de la Corte de Justicia. etc. 81 La misma. noche hubo otro baile 

asistido por los seftores y las damas de la más alta sociedad oaxaqucna. 

Cabe subrayar que el Lic. Pi..mcntel. no s6lo fue el primer científico 

en tomar la gubernatura del Estado. sino el primer civil que lleg6 a ser C.0-

bernador Constitucional. habiendo el General D!az siempre impuesto militares 

muy allegados n él en ese puesto clave. como ya hemos señalado antcrionncntc. 

Pimentel designó iruncdiatamcnte a sus más cercanos colaboradores: el Lic. Joa-

quín Sa.ndoval como Secretario C.Cncral de Despacho, el Lic. José Inés D.1.vila 

como Oficial ~byor y el Sr. José Núfiez corK> Tesorero General de las Rentas del 

Estado. Con la cxcepci6n del Lic. Dáviln, estas personas pennanccieron en sus 

puestos por toda la administraci6n de Pinentel. En septiembre de 1906. se de

sign6 al Lic. Joaquín Atristain para el puesto de Oficial ~nyor, por razones 

desconocidas, pasando el Lic. Dávila a integrar al Congreso Loca1 como Oiputa-

do. Tanbién nombr6 clnucvo C.Obcrnador el puesto de Rc~cntc de la Suprema Corte 
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de Justicia para c1 Lic. Rafael Hcrnándcz, su cuña.do; Hcrnándcz pcrmllncci6 en 

ese puesto hasta 1909. 82 

Las críticas que se hicieron en ese momento del Gobernador de Pimcnt.c1 

eran btisicnr.lcntc dos: el nepotismo por lo de Hcrnándcz y otros nombrrunicntos 

posteriores. y el conservadurismo Je lns personas que colaboraban más cercana

mente a é1, queja repetida de los oposicionistas al r6gimcn. 83 

Con respecto al Congreso Local, cuando llcg6 el Lic. Pimcnt.cl sesiona

ba el Congreso gonzalist.a que se había elegido en 1901. En 1903 se celebraron 

las elecciones para el nuevo Congreso Local, que empezaba a t.om.."l.r el perfil 

que tendría a través de todo el período pimcnt.clist.a: una activa ,articipaci6n 

en el <le los miembros de la oligarquía oa.xaqucña. Así no nos debe sorprender 

encontrar como diputados a empresarios como los hermanos José y Federico Zorri

lln. Jacobo Grandison y terratenientes como Luis Ifiarritu Flores. y los hcnna

nos Luis. y Carlos Bonavidcs y Lauro Candian• y el comerciante ·rcreso Villasan

te .. 1-labi'..a también una nutrida presencia de los sectores medio altos en estos 

congresos (1903-1911) pimcntelistas; fueron también diputados los Lic. Guiller-

mo ~Cixueiro, Francisco Ca.nseco. Rafael Pimentel (sobrino del C.Obcrna<lor). y 

los doctores. ~bnuel de Escsarte. Adalbcrto Carriedo, ~la.nuel Percyra ~bjía. 

Gildardo G6mez. Ram6n Pardo y Luis Flores Guerra. También frecuentc~ente ~uc

ron diputados Andrés Portillo. Luis ~brio Saavedra (secretario particular del 

Gobernador) e inclusive, en l905J el Mayor Porf'irio Díaz .. 84 

Ahora a\.U\que faltando más investipaci6n. se nota t..Ula diferencia entre 

estas composiciones de diputados y el último Congreso gonzalistn. lo cual nos 

lleva a pensar que el gobierno que instauraba Pimentel tendía a ser bastante 

más elitista que el anterior gobierno .. En el Congreso Local de 1901. entre los 

diputados comlDles como Andrés Portillo. Mariano Bonavi<lcs y los hermanos Zorri-
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11a. se encontraban personas que dcsoués serían oposicionistas al gobierno: 

el Lic. Ismael Puga y Colmenares y el Sr. Rica.rdo Romero. 85 Estos nos podría 

poner sobre la pista de que había más espacio político para los sectores me-

dios con Martín Gonzálcz; espacio que se ccrr6 con Pimcntcl, qtx? fue una de 

las causas por las que se fue ensanchando la oposici6n política en el estado. 

En julio de 190Z, se eligieron los diputados y senadores federales de 

Oaxaca. Oc Senadores, resultaron electos: !]ropict:ario, Dr. Ip.;nacio Pombo, ami

go íntimo de Díaz y jefe de la masonería mexicana y suplente, Jos6 M. Torre 

sobre quien no tenemos infonnaci6n. A partir de 1904, sería también Senador, 

el Dr. Aurclio Valdivicso. Entre los diputados federales tanto PI"O!>Íetarios y 

suplentes, cncontral!Ds al Lle. Francisco Bel.m4Jr, Manuel María Mi.miaga y Cama

cho, Lic. Constantino Olapita1,, el Coronel Juan Dublán,, Rafael Bolaftos Ca.cho,, 

Benito Jufirez,, Luis Pombo y Rosendo Pineda. Otros oaxqucnos electos para este 

Congreso Federal fueron Rafael Reyes Spíndola (Michoacán),, Fé1ix Díaz (Vera-

cruz),, Benjamín de Gyvcs (Zacatecas) Fidencio herntindcz (Guerrero),, Juan Cha

pital. (Gunnajuato) y Miguel. Bol.anos Cacho (Otihuahua). 86 

Gobernando Oaxaca: Lo Tradicional y lo fl.bdcrno. 

La po1Ítica de los científicos estaba cncamill.ilda hacia la modcrniza-

ci6n de ~~xico,, tanto en términos económicos,, sociales y políticos. Estos hoo

bres quienes eran al mismo tiempo profcsionistas y de los más cultos de la na

ción,, tenían sus ojos puestos siempre en la cultura europea y querían hacer de 

México \D1. país que estuviera a la altura de los r.ás modernos. Eran también hom

bres empresarios,, capitnlistasJquiencs en asociaci6n con los inversionistas ex

tranjeros buscaban desarrollar tanto la infraestructura,, Cor.ID la industria y 

la agricultura,, el comercio y las finanzas; y as! hacer de nSxico un país mo

derno. Pero sus métodos eran bastante controvertidos; socialmente tenían una 
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actitud c1itista y aristocrática. con tDl abierto desprecio para 1as masas, so

bre todo para 1os indígenas, quienes para ellos formaban c1 mayor obstáculo 

a1 desarrollo mexicano. Su política para las masas entonces. era poco comprcn

sivt.,.; a cualquier inconfonnidad se respondía con la rcprcsi6n. 

Así como las te6ria.s positivistas servían para justificar a la dictadu

ra. para asegurar la paz y la estabilidad política del país. así también ser

vían para justificar la cxplotaci6n y la miseria del indígena nexicano. liemos 

asentado ya algimas opiniones de oaxaqucños destacados sobre el indí~ena. A1-

gurri,s negativas y ot1'4S positivas. En general en el país fue un tema de inte

rés para los .intelectuales mexicanos y sería injusto dejar pasar que todos los 

positivistas fueran anti-indígenas. Las teorías racistas del dnrwinismo social 

estaba muy de moda en esta época, COlflO dcm:Jstraba 1a supuesta teoría de Bulnes 

sobre 1as razas y su alirnentaci6n, siendo 1os constsn.idorcs de maíz de 1os me

nos desarro11ados, y los de trigo 1os más dcsarro11ados. 87 Pero sería equivo

cado ercer que el posi-c.ivismo nada m5s sirvi6 para degenerar al indí~ena; en 

su nuy ·spcnccrista análisis de 1a sociedad mexicana, Andr6s P.t>1ina Enriquez 

tom6 mucho interés en 1as razas de M6xico, viendo 1a raza indÍRena cor.o posi

tiva y fuerte. aunque al fin y a1 cabo fue la raz.a mestiza la más representa

tiva del futuro mexicano. 88 

Entre los !JOSi-c.ivistas, había una diferencia de opinión acerca de que 

si los indígenas fueron, como decía Francisco Cosmos. "i..mpermcab1e a toda ci

vilizaci6n•• o sí. de acuerdo con Justo Sierra. recibiendo una cducac.i6n. se 

podría c:fcctunr 1a
11

transfonnaci6n de la. clase indÍRcna en una clnsc progresis

ta.••89 Emi1io Pi.mcntcl no dcj6 escritos. a nucs-c.ro entender. para establecer 

su posici6n a1 respecto; lo Gnico que tenemos es su !)01Ítica. dentro del Estad<;> 

para poder vislU!lbrar su actitud. a1 respecto. ¿Qué política se5t-tiría un cientí

fico dentro de uno de los Estados más indígerui.s de la Rcpública"!r:sta misma pre-
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gtmta se podría plantear de otro ncdo ¿C6rno se enfrentaba este deseo de moder

nizar a M6xico. a un estado tan tradicional como fue Oaxaca? Una vez más esta

mos ante 1a dialéctica de lo moderno y lo tra<liciona1; en este caso nos inte

resa su aspecto político. 

La empresa de la Conquista española fue lma tarea realmente descomunal; 

unos pocos españoles iban a dominar a varios millones de indios. divididos en 

distintas culturas y gobiernos. Entonces. la Corona Espaf\ola busc6 el modo de 

realizar esto. implantando su ré~imen sobre las estructuras anteriores. y per

mitiendo a los nobles indígenas llevar a cabo \.Dla parte de la administración 

del imperio para ellos. Así fue como se vi6 ln conveniencia de ~tener la do

m.inaci6n anterior; el noble indígena tuvo que renunciar a su señorío y SonEtcr

sc al nuevo régimen para que Espafta 1e reconociera COMO cacique¡ ns{ é1 mante

nía muchos de sus viejos privi1egios pero servía a 1a Corona espai\ola. 90 

t.n pa1abra "cacique" viene del arawak-caribcña kassequa, que significaba 

un jefe indio local, posteriormente quería decir "e1 que mane.la", un hombre f'ucr

te de cierta regi6n. Ahora la palabra se utiliza para significados varios en JVoé

rica Latina, pero es más común en M6xico, para definir un jefe local que tiene la 

habilidad de uia:tirttJ.~~ varios gobiernos. 91 Rodolfo Pastor nos caracteriza, al ca

cique colonial que en mixtcco era el yya quien colaboraba en la tasación de tri

butos para la Corona y seguirá recibicnc.lo los suyos, viendo las semejanzas en

tre el cacicazgo y el mayorazgo espafiol. "Como autoridad 6tnica, los caciques 

son el eje de le¡:titimidad de todo sistema de c.lorúnio" mientras que los '"mn.cc

hualcs adulan, temen y obedecen a sus caciques," pero es importante observar 

que en esta época los caciques mantenían \.Ul sentido de oblip.aci6n y paternalis

mo hacia su comunidad. 92 

Ya para fines del siglo XVIII y a vísperas de la Independencia, el ca

cica=go como instit.uci6n había muerto: 
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••• La. instituc:i6n había perdido su sentido político, la decadCncia del 
cacicazgo antafio eje de la organizaci6n política indíp,ena, tuvo muchas 
consecuencias sociales y políticas. A primera vista resulta la fragmcn
taci6n política. Comunidades antiguamente a~rupadas.por \.Ul cacicazgo 
pierden su nexo político-étnico; pero además toda la cstTUctura socio
política se afloja ..• 93 

El deterioro del cacicazgo colonial condujo a la fragmcntnci6n políti

ca de que Oa.xaca sufrió un caso agudo: para la Rcfonna se dividía el Estado 

en 25 distritos, eran ya 26 para nuestra época; además como hemos visto, para 

1910 c1 Estado estaba dividi"'° en 1,131 municipios, casi un 40% de los munici

pios del país localizados en un s61o estado. ¿CtSmo gobernar a \.Ul Estado, divi

dido en por lo mínimo 7 regiones geográficas definidas, 26 distritos y 1,131 

municipios? 

Ahora bien, hemos establecido la muerte dc1 cacicazgo como instituci6n 

colonial; pero, entonces, ¿C6mo fue que sobrevivieron los caciques? La reali

dad del asunto fue que del cacique colonial al cacique dccimon6mico, hab!a una 

continuidad de algl.DlOS rasgos pero en realidad, surgi6 una nueva instituci6n, 

en que se conserv6 la nomenclatura, pero no el contenido. En algunos casos. 

los descendientes de los viejos cacicazgos ocuparon los nuevos, as! también 

hubo una continuidad de algl..Ul.as íamilias. 94 

El cacique del siglo XIX y principios del XX estaba viviendo otro momen

to hist6rico de ~16xico y respondía a esto; por ejemplo, ya no tenía el cacicaz

go Wl. reconocimiento fonna1 por parte del gobierno, más bien era un puesto de 

intenncdiario informal. El cacique podría o no tener un puesto político como 

Jefe Político o Presidente ~h.micipal pero no era necesario para la continuaci6n 

de su poder; por lo general, él controlaba a las personas que ocupaban estos 

puestos. Oc hecho, hay nruy pocos estudios de caciques de esta época que esta

mos ~ratnndo; no así de caudillos. Ha escrito Gilbert Joseph, QUC un caudillo 

es llll cacique .. writ large .. , o sea un cacique que había movilizado su gente pa-
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ra el ~ro¡>6si to de extender su base local de !JOdcr sobre lUla rcp.i6n • .Adem&s • 

es imvortantc notar CORO lo hace este autor que los caciques son el sine auc::., 

non Jcl surgimiento <lC los caudillos regionales o nacionalcs. 95 

Los estudios que existen de los soci61ogos y pol1t6lo~os sobre los ca-

ciqucs concentran sus esfuerzos en los caciques y caudillos pos-revoluciona-

ríos. analizando más bien el efecto de la Rcvoluci6n sobre éstos. Las defini

ciones que se han rormulado responden a esta periodizaci6n. que tal vez. for

maría una tercera cta~a de este fcn6meno político: estableciendo tres fases: 

el cacique colonial. el cacique dcci.Jm:>n6nico; y el pos-revolucionario. 

As! es que si utilizamos un.a definición basada en las ?>CCUl.iaridades de 

esta tercera etapa tendremos que tener cuidado en ver si las características 

son adecuadas. Optamos por 1a dcfinici6n de .Antonio Uvalde. en su estudio del 

cacicazgo del pueblo de Díaz Ordaz. en el Valle de nacolula. a partir de la 

dkada de 1920. que dcrinc un caciquc como un 1ídcr que l)tiene control total o 

casi total en asuntospolíticos. econ6micos y sociales de una definida área 

gcográCica; 2) tiene dentro de su poder el uso potencial de 1a violencia físi-

ca para asegurar que sus deseos sean ley en su territorio; y 3) es reconoci

do. y legitimado implícitamente. como el í"m.ico dirigente dentro de su territo

rio por los líderes políticos mayores de afuera de su área gco?r~1ica. 96 Ahora 

a esta dcfinici6n hay que aftadir dos elementos rc1acionados. que nos scftala 

Joseph. auc funcionaban en nuestra época: e1 cacique cono intcnncdinrio po1Í

tico y jurídico oara sus clientes indígenas y como inteTI'lCdiario cultural. ma

nejador del idioma y cu1tura dominante. en que esta insertada su rep.i6n. 97 

Gonzá.lcz Casanova ha señalado que la instituci6n del caciquismo se de

bi1ita en cuanto llcp.an los efectos de la modernizaci6n; los caminos. la eco

nomía de mercado. la industria. cte. y de hecho tenninan destruyendo a los ca

ciques. 98 Y tal vez. porque Oaxac:;a se ha mantenido aislado. frap.nentado polí-
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ticamente aunque ahora tiene s61o 570 mi.m.icipios.(25\ de los nacionales). e1 

caciquismo ha podido mantener su dominio• 99 o tal vez porque una vez más la 

instituci6n se ha transfonnado internamente pra sobrevivir en lo que sería 

una cuarta fase. 

De todas maneras el caciquisn:> era t.Ula instituci6n viva y floreciente 

en 1a primera década de nuestro siglo. sobre todo en Oaxaca .. Pueblos aislados 

en las sierras tanto Zapotcca COllX> Mi.Jtteca. donde no se hablaba todavía el 

castellano,. fueron dominados por estas figuras. El Avance. en enero de 1911 

public6 lD'l artículo intitulado "Guerra al Caciquismo": 

La falta de libertad en los pueblos se siente como la falta de oxígeno 
en la at:m6sfera ..... Ved la prensa que es el reflejo de todos los males 
sociales• y notarcís en sus columlaS. quejas. lamentos• gcl'lidos • gritos 
de dcsesperaci6n. Todo el diapasón del dolor ht.nano con su escala cro
mática de arbitrariedades,. inspiradas en el caciquismo entronizado. 
Cuando no son vampiros Que llegan al poder de algtmos pueblos sedientos 
de infernal codicia. tolerando todos los vicios para hacerse poderosos 
del dinero. son asesinos que aplican la ley fuga a indefensos ciudada
nos • La ''Ley F .. :g,a'' ¡qué sarcaSm::t! El asesinato m . .mca hn sido ley •••• 100 

Ahora• precisamente para contestar a la 9rc~ta planteada arriba con 

respecto a "cám> gobernar t.ma entidad con t.ma fragmentación política tan exage

rada. debemos pl.D'ltualizar que el porfiriato no buscaba instaurar t.m nuevo ré

gimen político o modern..izndo. corno fue su intcnci6n en lo econ6mico. La estruc

tn.JCa política porfirista se imp1ont:.nba. af\Di.ma y yuxtapuesta al sistema tradicio

nal .. Así es como hemos visto. que porf'irio Díaz combatía y derrotaba a los cau

dillos militares regionales que se le rebelaban. o ha.cían la paz con los que 

aceptaban su dom.inaci6n y la dominación del Centro. Y• así como la Corona im

puso su domi..n.aci6n a través de las estructuras tradicionales. cambiando su con

tenido interno paulatinamente. así el porfiriato logró su con-crol de la situa

ción política nacional, i.Jrt>oniéndose sobre las est:.n.ict:.uras tradicionales del 

caciquiS1N> y caudillismo regionnl .. Así fue que la instituci6n del cacicazgo en 

Oaxaca logró sobrevivir y hasta fortalecerse durante el porfiriato; una época 
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en que no se 1ogr6 superar 1a fragmentaci6n política del Estado. 

Esta supervivencia de los caciques sirvi6 para reforzar-otras caracte

rísticas de las comunidades, relacionadas con la fra~ntaci6n política. El f6-

rrco control de los caciques. que decidía la vida o muerte de los habitantes de 

su rcgi6n, caus6 que muchas veces estas comunidades se encerraban todavía más 

en si rnism•-.;:;, en vez <le abrirse a la sociedad y sus trans:fonnaciones. Por eso 

vemos en el porfiriato, la continuaci6n1ta1 vez \.lll aumento1 de luchas entre los 

pueblos. Si bien en Oaxaca, había pleitos de los pueblos con las haciendas con

tiguas. como hemos observado antcrio:nncntc, lo auc predominaba en Oaxaca,, por 

encima de todo, eran las constantes disputas entre los pueblos mismos sobre lí

mitcs1 aguas, destrucciones por ganado. mojoneras. cte. Mientras que en otras 

partes de ~1éxico. la lucha entre peones y hacendados. o entre los pueblos y ha.

ciendas encubría tma lucha intcrclasista. en Oaxaca, la lucha se dah·¡ a otro ni

vel. no clasista. y mucho más tradicional. pero todavía muy violenta. 

Es significativo anotar que las disputas entre pueblos fueron más frecuen

tes en las zonas que hcr10s llamado tradicionales: la Regi6n Central. la Mixteca 

y la Sierra Juárez; aunque dcsgracidamcnte no tenemos idea de si el caciquismo 

seguía esta misma línea. por falta de iníonnaci6n. Ahora. nruchas de estas dis

putas entre pueblos. tenían sus raíces en la época colonial; sin embargo. como 

ha sef\alado Pastor. sería un error descontextualizar cntos pleitos de su m01TICn

to hist6rico. queriendo ver el mismo pleito en el siglo XVI que en el siglo XX. 

como acostl.Ullbran hacer los antrop61ogos que estudian estos temas. Pastor ha en

contrado \.uta correlaci6n entre el al..Dllento de la fragrncntaci6n política de la 

~tixteca. a raíz de deterioro de los cacicazgos a mediados del siglo XVIII con 

un incremento en el número absoluto de pleitos entre pueblos para el mismo perío

do. Además. el mismo autor ha encontrado otra correlaci6n: en momentos de creci-

miento demográfico. aumentaban el nlimero de plcit~s entre los pueblos. Otro .ole-
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mento que cncontr6. que pareciera ser contradictorio. es que junto con e1 avan

ce de 1a agricultura comercial y la privatizaci6n de las tierras aumentaba el 

•'plcitismo", lOl como él lo llama. 

Fn.tonces. para la Mixteca en el siglo XVIII. hay varios factores que 

conjuntamente ayudan a explicar el pleitismo: la presión demo¡tráfica que cau

s6 una mayor prcsi6n entre comuneros por las tierras. hecho que fue complica

do por la creciente privatización de las tierras y la frngr-.entaci6n política. 

De todas maneras. Pastor reacciona violentamente en contra las explicaciones 

cultura les. como las de Phill1fi' Dennis, lOZ quien avanza la tesis basando en su 

estudio de dos pueblos de Etla. en los Valles Centrales~de que los pueblos de 

Oax.aca tanto en la época colonial como en la ae;tualid:id, tienden a pleitear 

para conservar su cohcsi6n interna; planteamiento que Pa.sto't" califica de "ex

plicaci6n a todas luces extraviad.a por una falta de reflcxi6n elementa1. 0103 

Creemos que no se puede desechar la t.esis de Dennis t.an de ~tcmano; sin cm-

bargo fuera del contexto hist6rico su tesis no puede funcionar, o sea no po-

dría ser ahist6rica, una explicaci6n para todo el tiempo. Podría haber sido 

una raz6n importante en circunstancias específicas cuando las conn..midadcs se 

sintieran amenazadas en su existencia. 

Ahora bien, hay otra raz6n por la cual no estamos dispuestos a desecha

lns discusiones antropo16gicas tan facilmcnte; las variables que maneja Pas-

tor para la Mixtcca en el siglo XVIII, también como el porfiriato un-período 

de crecimiento econ6mico, no funcionan en nuestro período. Recordamos que Pas

tor encuentra mis plcitismo en un momento de creciente comercializaci6n de 

la agricultura y aumento demográfico; según estos variables, el mayor pleitis

mo en el porfiriato debía notarse en las regiones que hemos 113ll13dO en desarro

llo y no las tradicionales, donde hubo agricultura comercial y crecimiento de

m:>gráfico, pero no es así. En el porfiriato el pleitismo se mantuvo mtis activo 
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en l.as regiones tradiciona1cs donde c1 crecimiento demográfico era lento. y 

donde 1a poblaci6n se mantenía estable y donde penetr6 en nn.icho menor grado 

1a agricu1t:ura c~rcial (cabe subrayar que para el porfiriat:o la economía mix

'tcca tan florccicnt:c en el siglo XVIII había decaído. Nuestra conclusi6n deja 

-..cho que desear: tenemos qix: reconocer 1as contradicciones aquí inherentes y 

senc.i1l~nt:c aceptar que es 1.S1. tcm:J. muy complejo que requiere mayor invest:i

gac.i6n y análisis para dcscntral\arlo. 

Exisb?n varias fu:mt:es para la invest:igaci6n de las disputas entre pue

blos: h:Jy expedientes en el AGBJ. en los pcri6dicos de la época y hasta en la 

colccci6n PorCirio Dfaz. porque varios pueblos acostunbraban llevar sus que--

jas dircct:~te al Presiden~. sobre todo los de la Mixt:cca,. tomando en cuen

ta el. cariño del Gencra1 Díaz para su tierra. 104 Ponemos un ejemplo: en 1907 • 

los vecinos de San Migta:.?l D.ICvas en el distrito de Jwctlahuaca,. pidieron Wla 

ftmrza del orden público al. Jcf'"e Político. de su distrito porque tenían wt 

pleito por im t:crrcno denominado ''Rancho de 1-lerrcraº con el pueblo de Santa 

Cata.tina Nolb!pcc. y qucr{an sembrar est:as tierras. protegidos por la lcy .. 105 

Para dar mayor fi.erza a su solicitud. ellos anexaron la historia del Rancho de

Hcrrcra que ca111pr6 el ••común .. de SanM.igucl O..Cvas en 1840 del entonces• ex-ca

cique Bonifacio Pimcnt:cl. J\uqnuc había habido varios acuerdos posteriores con 

c1 pueblo de Santa Catari.na ~pee que el terreno había sido legalmente ad-

quirido. en la pr&ctica los vecinos de Nca:cpcc no lo reconocían y seguían re

c1maando ~ suyo el Ranc:h:> de Herrera. e impidiendo que San Miguel Cuevas 

d.is~ra de sus terrenos allí .. Los de No1tcpcc af"'irmaron que los de Cuevas 

tes había concedido estos t:crrenos en arrendamiento. pero bajo práctica de di

ligencias por las autoridades judiciales• se encontró que los docunentos pre

sentados por los de No1t:epcc eran falsos. conf"'abulados con objeto de obtener 

l.os terrenos: en ocasiones repetidas la autoridad había apoyado e1 derecho so-
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bre e1 Rancho de llcrrcra de 1os de C\x!vas .. No obstante, no aceptaban esta deci

sión 1os de Noltcpec, y ya en marzo de 1907. los comuneros de San Ji.üguel pedían 

ayuda. de 1a Jefatura Política (que remitía el caso al Secretario General de Des-

pacho de1 Gobierno dc1 Estado). 

Que los vecinos de ~ltcpec año con afio en la 6poca de siembras, con víns 
dchccho y atentados luc.::.alificables pretenden impedir que los de Cuevas ha
gan uso de sus terrenos de labor, qu:: estos tienen dentro de la circuns-
cripci6n general denominado Rancho de Herrera, no obstante en la forma co
rrecta y pacífica que lo vcrific:::an: QUE,, como se penetrará la Jefatura a 

~ul~~~~~rg~~p~~a;i~s~~~~r~~~s~~~~~s, los de Cuevas son dueños 

La respuesta del gobierno fue de lavarse las manos del asunto por comple

to; no había elementos para estudiar de nuevo el caso así se ncgo la fuerza pú

blica a San Miguel Cuevas, porque chÍrscla sería igual a aceptar su posición; pe

ro al mismo tiempo el gobierno central pidi6 al Jefe Político que cuidara por el 

orden público y asegurar las siembras en la rcgi6n .. 107 Obviamente, el Gobierno 

del Estado no tenía los recursos judiciales ni militares, ni la paciencia, de 

tratar de resolver todos los conflictos entre pueblos que se suscitaran en esa 

época, pleitos que de hecho siempre renacían y nunca se acababan de arreglar, Wla 

tarea definitivmncnte ingrata. 

Tal vez el pleito entre dos pueblos más famoso de Onxaca fue el que se ve

nia desde hnc.e siglos entre Santa Catarina Ixtcpcji e lxtlán en la Sierra Jutírez; 

pleito que tuvo su desenlace en la conocida rcbc1i6n ixtepcjuna de 1912, que tcr

mi.n6 con la quema de Ix:tcpcji y el destierro de sus habitantes, una de las dispu

tas m5s viejas y más violentas de Oaxru:a. Ixtepcji había sido un centro econ6mico 

y político importante durante la Colonia pero pcrdi6 su dominación política a fa

vor de Ixt:l5n a m(?<].iados del siglo XIX, aunque sigui6 siendo un centro ccon6mico 

mtis importante q~ lxtlán por su ma)'Or poblaci6n, sus minas y la fábrica de Xía 

que estaban en sus afueras •108 No obstante, e1 apoyo que proporcionó Ixtlán y. los 

ca.Udillos Serranos a la lucha liberal en la Guerra de la Reforma y posterionnente 
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en la ·IntervcncicSn Francesa. permi ti6 que Ixtlán fUC!ra favorecido por· el poder 

po1!tico reinante en la capital del Estado. A ra!z de esto. las disputas entre 

Ixtcpeji e Ixtlán tomaron varias carices. tanto políticos en 1a lucha por ser 

el centro de poder en la Sierra Jt.mrez. como econcSmicos. aderM.s de disputas por 

tierras. 

Aquí es impoit'inte scfialar el surgimiento de la Sierra Juárcz como un cen

tro político de inusual importancia,. y la ascendencia que tuvieron sus caudillos 

en el estado a partir de mediados del siglo XIX hasta 1923 (la muerte del Sena

dor Guillenno Meixuciro). La valentía de los guerreros zapotccos serranos fue muy 

apreciada por Juárez primero y luego por Porfirio Díaz. Siendo paisanos del bene

mérito,. los caciques serranos Fidcncio 1-Crnándcz y Francisco 11.lcixueiro apoyaron 

siempre la causa juarista,. siendo allegados inestimables del Presidente Juárez 

en varias ocasiones; en reciprocidad Juárez les di6 un ascendente sobre la Sierra. 

un poder político que ellos centraron en Ixtlán, creciendo e11~s de caciques 

caudillos. se mantuvieron fieles al bcncm6rito y lucharon en contra del Plan de 

la Noria; ya fallecido Juárez, en 1876 secundaron el Plan de Tuxt:cpcc, sometién

dose al r6gimcn porfirista. Así fue que Porfirio Díaz afinn6 este caudillismO en 

la Sierra Juárez, nombrando primero gobernador a Francisco Mcixuciro y luego co

mo Senador del Estado a Fidcncio Hcrnándcz. Ellos aprovecharon para extender sus 

intereses ccon6micos, tanto agrícolas como mineros a través de la rcgi6n. 109 

Intcrcsantemcntc, muertos estos dos caudillos serranos, sus hijos, que al 

mismo tiempo eran primos y habían sido criados juntos, heredaron el caudillaje 

militar; pero ahora los caudillos también eran abogados. Entonces el "Lic. Fidcn

cio llernándcz y el Lic. Guillenno Meixuciro, eran precisamente ese tipo de caci

que/caudillo que funcionaron como intcnncdiarios culturales, políticos y jurídi

cos de los serranos. Este caudillismo se transfonn6, de un caudillismo surgido 

de su tradici6n militar, a un caudillismo civil e intermediario, pero que de nuc-
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vo con la Rcvoluci6n, en el caso de Guillermo Mexueiro se volvi6 milit:ñr cuando 

fuera necesario. 

Llnmarnos caudillos a estas dos personas precisamente porque controlaban 

l.a mayor parte de los pueblos de t:oda la Sierra Juparez, que incluía los distri

tos de Ixt:lán y Villa ALt:a, parte de Choapan e inclusive de Cuicatlán y Tuxtcpcc. 

Funcionaron como int:enncdlarios para los indígenas de la sierra con el gobierno 

local, estatal y nacional. Además. llevaron a cabo las políticas estatales y nacio

n:iles en la rcgí6n; ensanchando al mismo tiempo sus propios intereses econ6micos. 

Ellos jmponían los presidentes municipales, jueces y otras autoridades en la Sie

rra. o en momentos particulares ocuparon ellos mismos los puestos claves: en 1911 

asumi6 el Lic. Fidencio 1--brnándcz en la Jefatura POiítica en enero cuando ya se 

había iniciado la revoluci6n. 11º Pero también era común que los caudillos serranos 

defendieran los intereses de los pueblos para conseguir su rcspe to: es clásica 

la anécdota que cont6 Gcnaro V. Vázqucz de como se trataba paternalmente Guillermo 

Meixuciro a los indígenas: 

Hombre inteligente .. atr¿1ctivo. cariftoso y hábil. el Lic. Meixuciro comcn
z6 a tener una clientela envidiable., especialmente como patrono de muchos 
pueblos del Estuc.lo donde hab!a disputas por límites. El l.ic. Meixuciro., 
cuando nosotros le conocimos, tenía todos los atractivos simpáticos de un 
períecto cabal lera. Los im..l!gcnus íormaban una cuuda numerosa detrás de 
el., cuando col.mando nuestra cstupefacci6n de escolapios, le veímnos salir 
de su casa rumbo a las oCicinas del Gobierno como en t.m desfile hist6rico., 
encabezando la comitiva él. siempre acicalado., siempre nervioso y alegre., 
ceremonioso en su andar., con su bast6n colgado en el brazo., atuzándose ge
neralmente el bigote •••• 
Algunas ocasiones., para satisfacer la jptpacicncia de los imlfgcnas que te
nían urgencia de obtener ulguna rcsoluci6n administrativa .. salía el Lic. 
Mcixueiro con su larga cauda por las ca1les del S <le mayo rumbo a Palacio .. 
tal vez sabiendo que no era posible obtener la inmediata rcsoluci6n que 
esperaba su clientela; pero., con el 1in <le qtc los indígenas vieran mate
ria~nte que hablaba él con el Gobernador. mientras la ''cola'' se quedaba 
ocupando las bancas del jurd!n Crcntc a Palacio. 61 subía a hablar con Don 
Emilio. Oleen que entraba con gran facilidad a las oficinas del Gobernador. 
por la Secretaría Particular. Con su insuperable gentileza y buen modo .. 
saludaba a Don Emilio, le preguntaba por su salud, significaba grande in
terés por é'sta y opinaba sobre la conveniencia <le que e1 Gobernador salie
ra a cambiar temperamento a algún pueblo cercano como Tlalixtac .. o Santo 
De.mingo Tomaltcpec y hablándole de las obras materiales., del buen tiempo 
que hacía, del agradable color del cerro de San Felipe .. del aspecto encan-
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tador de1 cmnpo. poco a poco se sacaba a Don Emilio a1 balc6n. cnsef'itindo
le las nubes,. mientras que los indígenas estupefactos. abajo,. veían con-
versando con tanta facilidad a su patrono con quien tan difícil era en 
aquel ticqx> accrcnrse. 111 

Fidenciol-tcrntíndez. quien vivi6 mucho tiempo en la ciudad de M6xico siendo 

Diputado Federal. y Guillcnno Mei.xuciro quien era muy bien recibido en la sociedad 

oaxaqucf\3 1 eran definitivamente caudillos muy educados y finos,. a diferencia de 

nnx:.hos otros cn.txlillos populares. No por eso,. no había una buena cantidad de que

jas con respecto a sus actividades,. y también de sus padres .. Ixtepeji se quejaba 

de que Francisco Mc:ixueiro había impuesto t.m reglamento muy injusto y daflino a 

ellos112 y en una queja del Presidente Municipal de San Miguel Abejones de agosto 

de 1912,. se tiene otra perspectiva de la obra de los caudillos serranos: 

Tanto nosotro la justjcia y particular ansiano de este pueblo cada rato 
cstaJTDs poniendo comunicaci6n para Ud. y para C. Presidente de México pi
diendo nt.K?stra garantía que lla no siga los robo que lla no quita más di
nero ni mais ni toro ni más ganado ni gente para tropa que a puro fuerza 
de multa está. arrebatando Lisenciado F.idenc.io lbrná.ndez clise así manda Ma
dero y nuestra comunicaci6n lo ataja y lo rompe en lxtlá.n ese Lisensiado 
Fidcncio llernandez por eso este otro comunicaci6n a pena ba por camino de 
Oaxaca derecho a ver si llega donde pedimos legal garantía que se quita 
los prejuicios que estamos padeciendo indios rudo pobres igual como cuando 
es Presidente biejo Porririo Díaz igual está. hasicndo Fidcncio Hcrnnndez 
junto con Gui1lenno Mcixuciro • Onoírc Jim6noa. Federico Toro• Tcodoro Ra
m.ircz. Manuel Pcrcz que son maestro de escuela y otros cuando hombres pí
caros cst:m juntado por que saben bien castilla y habla idioma serrana es
ta asustando a todos los gentes rudos <le todos los pueblos ese Federico 
Toro fue secretario de Jefatura Política se bolbi6 rico por bastante robo 
y lla corri6 de Ixtlá.n ••• no son más que puro lástima los prejuicios que 
están haciendo a nosotro estamos quieto en trabajo de pobre labrador ••• 
aparte son los Ixtepcji y los pueblos que están muinados por motivos que 
Fidencio con su compru1..iero pícaro mataron a Coronel que se llama Pedro de 
Lc6n después Fidcncio con mismo su compaficro pícaro pidio tropa del cger
cito para boltiar dialtiro bocabajo a pueblo de Ixtcpcji y otros pueblos 
y este es mas muinndo que Fidcncio esta haciendo contra la Sierra Juárez 
igual como hisocuando bicjo Porfirio Díaz son Presidente. 113 

Así al.Ulquc este expediente está afuera de nuestro período lo que se obser

va es que no cwnbiaron grandemente las cosas. y los serranos que dirigieron esta 

queja al Secretario de C.obcrnaci6n. terminaron pidiendo que si ellos votaron por 

Franc:isc:o Madero. que les diera garantías en contra de esta gentes: los que mcn- -
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cionaron oran prcCis:i:mcntc 1os caudi11os y caciques de 1a Sierra. 

Por encima. de estas cstruc:'C.uras tradicionales de control político en Oa

xnca se establecía las estructuras políticas constitucionales y estatales. En ca

sos cspccí.ficos como vimos. estas personas podrían ocupar los puestos políticos 

pero era más comCn tener a su propia gente allí. que eran sus aliados. los caci-

ques de los pueblos como Toro. 11~ Por lo general los Jcícs Políticos que eran nom

brados directamente por el Gobernador del Estado, se aliaban con los cnciqucs y 

presidentes municipales en su distrito; la mayoría de las veces aliados para abusar 

del pueblo. Los abusos de las autoridades locales en la época porfirista eran pan 

de todos los días. 

La Admini.straci6n Pimcntclista. 

Las jefaturas políticas fueron 1.Ula introducci6n al sistema político que 

venía. <losdc las Cortes de Cfidiz. para España y sus colonias; fue inc1uÍda en 1a 

Constituci6n de 1857. aimquc esta instituci6n estuviera m5.s bien relacionnda con 

e1 funcionamiento dc1 sistema político porfirista. época en que realmente fue re

funciona1izaJ.a.115 ScgÍin e1 nnálisis de J. Lloyd Mccham. fueron realmente tres 

oficiales que formaron la jerarquía dc1 poder durante el porfiriato: primero. e1 

Presidente de la República; segundo. c1 Gobernador del Estado. responsable al Pre

sidente; y tercero. los jefes políticos. los agentes locales de los ejecutivos fe

dcra1es y estatales. Y tal vez es por esto que aunquc su historia es m5s larga. 

aparte de los rura1es. la acordada. relacionamos 1os jefes políticos con los arios 

en c1 poder de Porí'irio D{az. 116 Los jefes políticos fueron por 1o general hombres 

educados. a veces profesionistas. algunos mi1itares: gente que había dedicado su 

vida a1 servicio público. Sus ft.meioncs incluían: la direcc,·6n política y adminis .. 

trativa de su distrito. la supervisi6n y direcci6n de los ayuntamientos. al mando 

de fuerzas de seguridad y po1 -<tica en su distrito. el cuidado de todos los ser

vicios pÚb1icos y municipales. 1as cárceles. la bencficiencia pública. la supervi-
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si6n de recaudaci6n de impuestos, 1a ejecuci6n de obras p'L'Íblicas, 11ev3.r a cabocl 

fraude electoral en sus varios grados, supervisi6n de los oficiales de lo judi-

cial, prcparaci6n de 1as fiestas públicas, la supresi6n de bandidos, recolecci6n 

de estadísticas, e'tc. 117 Otra visi6n tenemos de lo que significaba ser jefe polí

tico del Lic. Juan Puerto que ocupaba ese puesto en Juchitán en t'1c-z_. en una car

ta a Don Porfirio, que pedía instrucciones de que hacer acerca de la propaganda a 

favor <le Félix Díaz. com:.> candidato para Gobernador: 

••• mfis como el Oficia1 Mayor del Gobierno del Estado, me dice que aun no 
hay nada definitivo respecto a quien sea el nuevo Gobernador me ha pare
cido proceder con alguna J?rudcncia en este Distrito., en dicha materia; 
pues mis principios y política no se reducen sino a la obediencia a Us-
ted, disolver los partidos, uniformar las opiniones, evitar las discor-
dias • conjurar cualquier desavenencia por medio de laprudencia y de la 
previsi6n; pues la experiencia de 20 ah:>s en este Distrito me indican que 
esta es la senda para la conscrvaci6n de la paz en este pueblo f'osf6rico 
y que teniendo paz y tranquilidad tendreTIKJS progreso •.•• 11~ 

No obstante. tendríamos que secundar a William H. Bcezley en su aprccia-

ci6n de que el tema de las jefaturas políticas es Wl.O que requiere una profl.U'\d.a 

invcstigaci6n. que nos ayuda.ría mucho para comprender ·como ít.mcionaba la política 

porfirista a nivel local. 119 En Oaxaca había jefes políticos vi"t:alicios. como en 

el caso del Coronel Feliciano García Rnmos en Miahuatltín. quien había militrulo con 

don Porfirio en la Intcrvcnci6n y era su amigo personal. Había otros casos. donde 

los Jefes Políticos pcnn.anccían largos ai\Os en el mismo puesto• como Dcme"t:rio Bo

la~s Cacho en Tlacolula o Salvador Bolaílos Cacho en Tlaxiaco. ambos hcTIM.nos del 

Lic. Miguel Bolaf\Os Cacho. Rodolío Pardo en Tuxtepcc. llabía o"t:ros qLC eran pcnna

ncntcs pero que les cambiaban de pues"t:o. yendo de \.Ul. distrito a o"t:ro como fueron 

los casos de l.concio Gonzálcz • Vicente Garcés • etc. 

Muy ligados con los jefes polí"t:icos es"t:aban los Presidentes Municipales 

quienes regían los ayun"t:runien"t:os • que estaban· en la base del sistema político. Los 

Jeíes Políticos tenía que tener controlados a estos funcionarios lo mejor posible, 

considerando elµran nGmcro de mt.micipios en el estado de Oaxaca. La fragmentaci6n 
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po1ítica del Estado hacía bastante difíciles las tareas encomendadas.a los Je

fes políticos; por eso tenían nuc mantener relaciones estrechas con los Presi

dentes Minlicioales. Esto se complicaba por la lucha interna de las COITTW'\idades 

que se daba en tonto a estos puestos del ayuntamiento; muchas veces en torno a 

lns facciones internas de cada pueblo. o entre los cnciaucs que controlaban 

estos puestos y sus opositores. 

Según la ~lemoria de 1902. el Estado de Oa..xaca contaba con tres COIUDa-

fiÍas de Guardia Nacional, de la Policía rural del Distrito del Centro y del 

Cuerpo de Gcndanncría. que cuidaban el onlcn y seguridad de los ciuda<L."lllos. 

con un total de 477 hombres en servicio activo. 12º Para 1904. el total de los 

efectivos de las fuerzas de seguridad l lcgabnn a un total de 393; incluyendo 

jefes oficiblcs y tropa; nara 1907, el total habín 1leF.ado n 495. 121 Este nu

mento se debía a 1a creaci6n durante c1 gobierno de Emilio Pimcntc1 de un Cuer

po de Policía ~bnta<la. 

Para ase~rar mejor el mantenimiento del orden en el Estado, Pimcntcl 

consigui6 del Congreso Local su anuencia pRra la fonnnci6n de un Cuerpo de Po

licía M:>nttu.l:t; para 1905 se hnhín on~ani=odo dos compañías de policía montada, 

quienes recibieron instrucci6n completa en el manejo del caballo, de carabina 

y del sable. Estas compañías fueron repartidas entre los distritos principales 

donde servían a los Jcíes Políticos; también auxiliahan a las jcínturas polí

ticas, la f'uerza rural de la Fcderaci6n existente en el Estado. En los distri

tos de lxtlñn, Villa Alta y Choapan, la policía rural montada no ~ía -funcio

nar por ser regiones sum.."UTICntc írngosas, y en febrero de 1906 se expidi6 un de

creto estableciendo una fuerza de policía rural de infantería para cubrir 1a 

seguridad en estos distritos. 122 

El Gobierno de Pimentel también se preocupaba por el funcionamiento de 

la gendarmería de la ciudad de Oaxaca, cncarp.ado de velar por el orden y sc¡ni-
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ridad de la capital. En 1903 ellos recibían un salario diario de SO c. el cual 

fue aunentado por el Gobierno a 75 c. en 1904. en pos de tm mejoramiento del 

servicio. 123 

Aunque no hay mucha infonnaci6n al respecto• parecía ser que en Oaxaca 

existían dos zonas militares. dependientes de la secretaría de Guerra. la Sa. 

Zona Militar con sede en la Ciudad de Oaxaca. otra Zona Mi.litar en el Istmo 

de Tchuantcpec .• con sede en Salina Cruz. 124 Casi no hay nada de infonnaci6n 

con respecto a la zona de Tchuantepcc. 

Los jefes de la Zona ,_._ilitar Sa. parecían tener excelentes relaciones 

con el Gobierno del Lic. Pimentel. y con la oligarquía oaxaquef\a en general. 

Primero, con el General Lorenzo García, y luego brevemente con el General Mc

lit6n 1-hlrtado. y fina1mcntc con el General Juan A. l-ternándcz,125 se les invi

taba a las :funciones má.s importan-tes de la sociedad, como integrantes fundamcn-

ta1es del Gobierno. 

La existencia de las fuerzas rurales de la r"Cderación en e1 estado de 

Oa.x3ca iba en aumento; si bien antes de 1900 había solamente un destacamento 

de fuerzas rurales del cuerpo que también operaba en los Estados de Puebla. 

T1nxcala y Quer6taro. para 1904. ya había S destacamentos. 4 de ellos pertene

cientes al 6V Cuerpo que trunbi6n operaba en los estados de Veracruz. Puebla y 

~xico. l.DlO perteneciente al 9 9 CUerpo. que operaba también en Veracruz y Pue

bla. Para el afio de 1908. ya habían 13 destacamentos. 9 pertenecientes al 6 2 

OJerpo. dos pertenecientes al 92 Cuerpo y uno del Primer Cuerpo. situación que 

se mantuvo sin modificación para 1910. 126 Desgraciadamente no tenemos el nGmero 

de efectivos ni la loca1izaci6n de sus cuarteles. A pesar del obvio aumento de 

efectivos de las fuerzas estatales de seguridad y de las fuerzas rurales. no 

tenemos noticia de enfrentamientos serios. ni de rebeliones durante la adminis-

traci6n del Lic. Pimentel. 
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La Política Econ6mica Pimcntclista. 

A pesar de las muchas críticas qu:: le dirigieron los opositores del ré

gimen. es evidente al investigador ql.X! el Lic. Pimcntcl tom6 muy en serio su 

obra como gobernador. y dentro de sus límites. trat6 de impulsar la economía 

del Estado. El historiador Francisco Salazar. quien trabaj6 en el C.obicrno del 

Estado en esos af"los cscribi6 de Pimcntcl que "este scftor se entreg6 de lleno 

al trabajo., de tal manera que durante JllUChos días pcrmn.nccía en su despacho 

del Palacio. desde las nueve de la maftana hasta muy entrada la noche. con gran 

disgusto de los empleados de la secretaría particular que no podían separarse 

de su lado.••127 Otro ejemplo de la seriedad con que tomaba su alto puesto fue

ron las constantes cartas que escribía a Porfirio Díaz. manteniéndole infonna

do de todo lo acontecido en Oaxaca. y pidiéndole instrucciones en varias oca

siones. Es interesante notar que las cartas <le Pimcntcl n Díaz tenían t.m esti-

lo nnly particular; Pirncntcl le hablaba de Usted y con mucho respeto. pero no 

con scrvilisllK>. a diCerencia de na..achos oaxaqucftos que tenían el derecho de ha

blar a Díaz de tu pero con t.m servilismo -.iy florido. 128 Las cartas dan la im

prcsi6n de que el escritor era una persona bastante inteligente que escribía 

clara y sucintamente. 

Era evidente que el Lic. Pi.mentcl tenía preocupaci6n por el desarrollo 
A l""U'\L1pooS 

de la agricultura. primer ramo de la actividad econ6mica oaxaqucfu:J . ..._<le 1905. 

se cstablcci6 una Red Mctcoro16gicn. para el bcncricio de los agricultores del 

estado; red que se proyectaba extender por todo el estado. sobre todo en las 

cabeceras distritales. Se adquirieron muchCSdc los instrumentos en Europa y 

para 1905 ya se habían establecido las estaciones en TUxtepcc. Pochutla y Si

lacayoapan. Pimcntel tenía la esperanza que las observaciones de las estacio

nes mctereol6gicas ayudarían considerablemente para las siembras del campo; 129 

nottindose que dos de las primeras estaciones se ubicaron en los distritos agrí-

.¡ 
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colas importantes para el café y el tabaco • 

.Además. se dio lD1 impulso modesto a la irrigación; se avocó a la cons

trucción de presas en el Valle de T1acolula. el más seco de los Valles Centra

les. por ser el más necesitado .. Se pensaba constrnir una media docena de pre

sas en el distrito pero solrunentc se t:cnninaron la presa de Tcot:itlá.n del Va-

lle en 1904. y luego la de Santa Ana del Valle para 1906. Se trataba de •-ruiccr 

fecundo y rico el extenso Valle de Tlacolula" dotándola del agua tan necesaria 

pero no hay evidencia de que se lograron cons'C.ruir las otras presas proyeC'ta

das.130 

El C.Obicrno del Lic. Pimentcl t::unbién se prcocup6 por la introducción 

o mejoramiento de diversos cultivos comerciales como fueron el al~od6n de ár

bol y el máiz gigante traídos de jalisco, que el mismo ~obicrno adquirió y rc

ga16 a varios agric:ultorcs. Se trat6 de estimular la siembra Je algod6n hcrbá

cc-o en Cuicatlán en la finca de "Los Obos". antes dedicada a la caña; viajan

do Pimentcl a la finca para ver los rcsul tndos. Se pensaba o_uc fomcntamlo el 

algodón sería lUl contrapeso a la crisis de la caña" que se vivía en ese dis-

tri'to. No obs'tantc. estos plantíos fueron dcstruídos por una plaga. viniéndo

se por 'tierra los buenos deseos del gobierno y los cultivadores. Se dccrct6 

la Cx.._cnci6n del pago de impuestos para seguir fomentando al cultivo de algo-
131 d6n y para aminorar los efectos de la pla~a. 

También se trat6 de impulsar otros cultivos comerciales como fuera el 

henequén que tanto éxito había tenido en Yucatán. A pesar del disgusto de los 

yucatccos quienes se oponían a la difusión de su cultivo. la Secretaría de Fo

mcn'to rcgal6 al Estado de Oaxnca 3.000 hijuelos de esta planta yucatcca para 

su distribución que se rcaliz6 en los distritos de Teotitlán y Tchuantcpec... te

niendo Llll éxito muy lirnitaJo. 132 

lhln actividad agrícola para la que se trató de lograr su renacimiento 
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en el Estado ('t:uVo tma importancia considerable la sericultura durante 1a épo

ca colonial) fue el cultivo de la morera. Se crc6 una J\.lllta Central sobre la 

norcra para lograr cs't:c proyecto; esta industria se impulsaba en la Mixteca y 

en Ejutla y Miahuatlán sobre todo. donde ya existían numerosos árboles de mo

rera. Se decía que la seda de Orucaca era tan fina como la de Oriente. donde 

podría tener un gran mcrcado.133 Pero no tenemos datos sobre el éxito lojtrado 

en esta obra. 

En 1908, se comun.ic6 que el estado de Oaxaca había sido designado por 

el Gobierno Federal para la implantaci6n de una Estaci6n Regional Agrícola. 

En agosto de ese año, vino a Oaxaca el Ing. agr6nomo francés. Sr. F6lix Foex, 

enviado por la Secretaría de F<:mx:nto para investigar la situaci6n. El Gobier

no arrcg16 t.nla junta en el Palacio de GobicTilo para presentar al Sr. Foex a 

los hacendados; gran ernoci6n caus6 en el estado el saber que ya se iba a di-

Cundir la ensefulnza agrícola, tan necesaria en Oa.xacn. 134 

F.n 1909, se compr6 la Hacienda de SanMiguel tlel distrito del Centro, 

con lDltl crogaci6n del Estado de 1 35 ,537. Se construy6 un edificio donde se 

hospedaría la escuela y para el 25 de septiembre de 1910 se inaugur6 la Esta

ci6n Agrícola F.xpcrimental con la asistencia de la alta sociedad oaJCaquena. 

llabía sido nombrado el director el mismo Sr. Félix Foex. Se habrn construrdo 

un laboratorio tlc química, un observatorio metcrol6~ico y sismol6gico, y esta-

ba organizado el proyecto para fundar la Escuela de Agricultura. El Sr. Focx 

manifest6 que sus preocupaciones primarias iban a ser como mantener el terre

no lWmcdo e impedir su vaporizaci6n, y el mejoramiento y selecci6n de las se

millas de maíz. 135 

Pero no toda la problemática del gobierno con respecto a la agricultu

ra trataba de su mejoramiento; cuando había heladas o lluvias fuertes y se 

perdía la cosecha, se tenía que preocupar por traer mníz de otras partes y 
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repartirlos. Por ejemplo en 1910. por heladas en la 1'-'ixteca. sobre todo en No

chixtlán. Teposcolula y Coixtlahuaca. había \Dla situaci6n ''verdaderamente in

quie't:ante"¡ se tuvo que apelar a la Junta de Provisi6n de c.ereales de la Capi

tal de la República para conseguir los cereales• y crear una Junta de Bencfi

ciencia en estos pueblos. Se afirma que el Gobierno Federal sufrag6 SO\ de los 

gastos para remediar esta situaci6n. 136 Es interesante notar que el Gobierno 

por muy elititsta que fuera. respondía a esta esca~~?; si bien s61o era para 

evitar levantamientos por estas razones. 

Como buen científico. el Lic. Pimcntel se preocupaba para que la Hacicn

Wl Pública estuviera en buen estado. tratando siempre de aumentar los ingre-

sos del Estado. Parece que 61 logr6 mejorar la situaci6n de la tesorería y lo 

a1canz6 con éxito en 1906 y 1908. pero posteriormente la crisis ccon6mica vino 

a afectar sus buenos esfuerzos. Con base a la prosperidad del csta<lo se tom6 

un préstamo cuantioso para ejecutar uno de sus proyectos más <lcsendos. que 

fue el drenaje de la ciudad de Oaxaca; sin cmbar~o para 1909 la situaci6n era 

difícil. Según su mensaje de 1910, la situnci6n ya estaba mcjorando. 137 

El Lic. Pimcn't.el tambi6n seguía \.Ifla políticn de promover a las indus-

trias del estado; en la parte sobre minería hemos visto como trataba de impul

sar este ramo tan importante durante su gobierno. Cunndo la industria de teji

dos fue tan negativamente afectado por la crisis de 1907. él consigui6 del 

Congreso Local, unatl>aja de impuestos para esta industria para un período de 

3 ai\os con tal de ayudarles a salir de su situaci6n deprimida. 138 

La política econ6mica del Estado con respecto al canital extranjero fue 

siempre positiva, buscando inversiones para desarrollar sus industrias .. Ya deS -

de el gobierno de Martín González, el ConRreso local había aprobado W1 decre-

to al respecto: 
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Artículo 12. Se autoriza a1 Ejecutivo <lel Estado para que por Un perío
do de cinco años contados desde la fecha de la cxpcdici6n de esta ley. 
pueda otorgar a los particulares o compañías que lo soliciten. lns con
cesiones que eren conveniente para el mnyor desarrollo y cxplotaci6n de 
toda clase de industrias en el Estado. pudiendo conceder en los respec
tivos contratos que celebre cxcnci6n de toda clase de impuestos locales 
establecidos o por establecer, o solamente de algunos o algunos de ellos; 
así como para fijar el tiempo de duraci6n de la franquicia o franquicias 
que otorgue y que no pasara de veinticinco anos. 
Artículo 2 2 • Para las industrias que lo requieran podrá así mismo el 
Ejecutivo otorgar por tiempo determinado o a perpetuidad y a título 

j~~i~d~c~i~~t~!fº~~ ~0d~ i~~p~i~~~a~ne~~f~~~~~.d~!~~e~~~~c~~c~~. 
~Í~~1~u~~~ ~t~~~~t~aci~~I:~n~e1:~ ij~~tivo para ratificar o modi-
ficar 1as concesiones existentes y que se otorguen en virtud de esta 
1cy y para dec1arar en caducidad cuando ésta sea procedente. teniendo 
como base para hacer ta1 dcc1araci6n. la falta de cumplimiento de nlgu
na de las estipulaciones por parte de los concesionarios .•.• 139 

Se nota claramente aquí el interés por estimular la economía través de 

exenciones de impuestos, una po1Ítica muy común en el porfiriato. 

Lo que sí es evidente, es que Pimcntel fue muy bien visto por 1os inver

sionistas extranjeros. Los británicos veían en Pimcntel un hombre de .. energía 

y previsi6n" y le consideraban "indudab1emcnte uno de los íuncionarios mtis 

eficientes de 1a Rcpública". 140 "'Ole Oaxaca Hcrald trunbién le calificaba como 

un hombre enérgico, afirmando que los inversores extranjeros en Onxaca siempre 

"eran alentados" por el Gobernador: ''y en todos los asuntos que demuestran es

fuerzos para avanzar la situaci6n del Estado" el Gobernador los favorecía. 141 

No obstante, tampoco podríamos a:firnmr que c1 Gobernador había tomado una ac-

titud scrvi1 Lrcntc a los inversionistas o extranjeros avecindados. Aunque es-

tuviera en las mejores re1aciones con las colonias extranjeras en Oaxacn, no 

siempre les concedía la raz6n en sus pleitos. 142 

No obstante los esfuerzos del régimen pimcntclista de promover el desa

rrollo económico del Estado. que se manifest6 en los éxitos obtenidos sobre 

todo antes de 1907, con el advenimiento de la crisis de 1907 y sus consecuen

cias en el Estado, fue difícil volver a estimular una economía tan golpeada. 



- 3t3 -

La Po1Ítica Socia1. 

Escribi6 Jorge Vera Estnfto1 con respecto a la educación porfirista: 

Pero. si se tiene en cuenta que 1a naci6n acababa de nacer a la vida 
activa ccon6mica; que la adrninistraci6n de Díaz fue la C1.Ula de la 
grande industria y del gran comercio mexicanos; que durante esa admi
nistración las finanzas 9Úblicas nivelaron por primera vez los gastos 
con los ingresos. poniendo los cimientos del crédito nacional y arroja
ron el primer superávit en los presupuestos. es evidente que. en tales 
condiciones, los csfucrz0s de la administraci6n pÚblica. los sacrifi-
cios pecuniarios en orden a la educación nacional, debieron haberse en
derezado primaria y principamcntc a sacar del miserable estado de oscu
rantismo a la raza indígena, y. en general, a la población analfabeta. 
y sectmdariamentc y en la esfera limitada de la posibi1idad. a atender 
a las exigencias de t..ma ilustración superior. 143 

Jos "hubieras•• en la historia tienen l.D1 valor mínimo; México hubiera 

sido otra cosa si Porfirio Díaz hubiera hecho un programa masivo de educación 

primaria y sccun<laria. Pero. su política era intrínsecamente oligárquica y nsí 

fue también su política educativa; por eso. no debe sorprendernos el 6nCasis 

de la educaci6n superior. La política educativa nacional se orientó hacia la 

fundación y mejoramiento de escuelas preparatorias y profesionales y no a la 

tan necesitada cducaci6n prima.ria. El presupuesto dedicado a la educación fue 

mínimo comparado con otros ramos de la administración. El México porfirista 

se preoclf": como dcclar6 el mismo Vera Estafiol. por .. el desarrollo de la alta 

intelectualidad de unos pocos. m5s que a educar la ruda y rezagada mentalidad 

de las multitudes; a fonnar una aristocracia de talento. más que una gran al

fnbetocracia. ••144 

Si esto fue el ejmplo nacional. ¿qué más se podría esperar de los esta

dos?. El Gobierno pimcntclista en Oaxaca siguió al pi6 de In letra la pauta 

porfirista; así es como encontramos en Oaxaca que el ~obicrno avocaba sus aten

ciones al mejoramiento del Instituto de Ciencias y Artes. Se hicieron grandes 

refonnas del Instituto en que el Gobierno gastó $ 215.000; componiendo el edi

ficio y comprando gabinetes de Física y química con los instrumentos más moder-
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nos de Europa. El Instituto rcmodclado fue inaugurndo con so1crnnc ficSt..:;. el 

primero de enero de 190s. 145 

La falta Je abogados en los juzgados de los Jistritos 11cv6 al Goberna

dor a crear becas para estudiantes de jurisprudencia, con la con<lici6n expresa 

de que al recibir su título. servirían en los juzgados que se les aslJ!Tlnra por 

S nños. Esta misma falta llcv6 al gobierno. por decreto de enero de 190R. a 

reducir la edad necesaria para desempeñar ciertos cargos públicos de 25 n 21 

af\os.146 

El gobicTil.o trunbién se prcocupnba por el desarrollo <le las bellas ar-

tes y los deportes. A mediados de 1907 • el Gobierno trajo a Oaxaca una maestra 

para dar clases de canto superior y de orfeones. tanto en el Instituto como en 

la Academia .de Niñas. L..-i Señorita Asccnsi6n Hcnnosa, fue recibida con un 

"aplauso entusiasta .. por la sociedad oa.xaquefia. Y no se daba abasto para aten

der a todos los alumnos inscritos en sus clases. En 1909. el GobieTilO del Es

tado compr6 un lote extenso en la "Colonia Díaz. Ordaz•· parn construir un gim

nasio y diversos departamentos 4e ''sport' 1 como sala de annas. escuela de tiro. 

vel6Jromo. con tal de atender a la cultura física de los j6vencs. Los campos 

deportivos. se decía. no iban a ser únicamente para los estudiantes del Insti

tuto sino también de otras escuelas, mediante la implantnci6n de tuTilos. 147 

Ahora bien. estas lucran sin duda obras loables para el mejoramiento 

de los centros educativos del estado; sin embargo, la ntenci6n que recibían 

era notable. considerando la situaci6n de la cducaci6n primaria en el estado. 

En junio de 1903, existían en las escuelas oíicialcs 20.493 niños y 4,962 ni

ñas, un total de 25,455. Para 1904. con SZZ escuelas oriciales en el Estado, 

hah{n 21.153 niños y 4,459 niñas nsisticndo a la escuela. auc según Pimcntel, 

era la sexta parte de la pobl:::tci6n escolar del Estado. Lo que se nota aquí, 

es la muy pobre asistencia y un incremento nulo de un año a otro. Para 1907, 



- 315 -

las cifras habían mejorado levemente: 23.562 nif\Os y s.770 nifins matricu1ados 

en escuelas oficiales; para ese mismo ai\O·se podría af\adir 1.684 niftos y 1.630 

niftas matriculados en escuelas particulares• que eran sobre todo las del clero 

que operaban en el cstado. 148 Aunndo a esto observamos que Oaxaca tenía \.UlO de 

los índices de analfabetismo mfis altos de la República en 1910. o sea 91\, y 

a ~sar de que el Gobernador protestaba que la instrucci6n primaria se atendía 

"con positivo celo••. los datos hablan solos. 149 

En enero de 1904 se había creado en el estado la Gran Comisi6n sobre 

Instrucci6n Primario., la cua.1 clausur6 sus sesiones dos af\os después• la Comi

sión nombrada por el GobicnlO criticaba la cnscñ..'lllza primaria en el estado 

•-por extremo dcfcc'tuosa y fa1ta de toda base racional". La Comisión proponía 

como urgente ll'Cjorar los sueldos de los maestros, pero el Gobienlo decía que 

no se podría cambiar la situación imperante de la instrucci6n primaria inmc-

diatamcnte; se tendrían que implantar primero refonnas y mejoras en el distri

to del Centro. luego en los distritos cercanos y despu6s en los más alejados. 150 

Aunque lo cit6 para criticarlo. e1 Boletín Je Instrucci6n Pública, de 

la capital de la República Jcmost:r6 la triste situaci6n de Oaxaca; en 1874 ha

bía estado en el 192 lugar de la República teniendo una escuela para cada i.sos 
habitantes; en 1907 ya estaba Oaxaca en 26R lugar con una escuela para cada 

1,718 habitantes • .Aunque criticara las cifras. por ser estimaciones inftmda-

da.s, en el mismo infonnc. Pi.mcntcl se quejaba de que no se podrían crear es-

cuelas inmoderadament:c. 151 

Con respecto a la enseñanza de la "clase indígena .. como le llamaba Pi

mcntcl. las escuelas no se daban abasto y los profesores salidos de las nonna

lcs, que no eran suficientes tampoco. no aceptaban las malas condiciones de 

vida en los pueblos más alejados .. La solución que proponía el Gobenlador era 

la fonnaci6n de un profesorado indígena; para eso sugirió la fundación de es-
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cuelas regionales. que prcp::irarían a los indígenas suficicnt:cmcntc apoytindolos 

con una pcnsi6n para regresar a slls pueblos a alfabetizar. Decía Pimcntel. 

''poco importa el sacriCicio rcrcrjdo. si se logra penetrar con la luz de la 

instn..icci6n en esa densa capa de nuestra sociedad que resiste a los medios or

dinarios. y cuya ignorancia es la gran rémora para el finne progreso del país." 

Sin embargo. m.mquc se cmpcz6 la construcci6n de la Escuela Regional "Benito 

Jutí:rcz'' en Tcposcolula ntmca se tcnni6 su construcci6n. y así fue que tampoco 

se llcv6 la luz a los c~sinos indÍgcnas .. 152 Se quejaron na.icho los hombres 

de Estado oaxaqucfios acerca del obstáculo que representaban tos indígenas al 

verdadero desarrollo del estado. pero no hicieron gran cosa para reducir esa 

ignorancia. El proyecto de desarrollo porfirista definitivamente no era un pro

yecto que incluía la ilustraci6n de las masas en gran escala. 

A pesar de que Bolaños Cacho en su Memoria señalaba que la salubridad 

del cst:ado mejoraba ºdía a d{a con los progresos de la instrucción del pueblo, 

con los esfuerzos Jcl Cobicrno, y con el aumcnt:o de los recursos de los M.mi

cipios .... "manifestaba una situación difícil. Dado los limitados recursos del 

gobierno. y mtis limitados los que se querían dedicar a este ramo. sobre todo 

para el grueso de la población. y dada la ignorancia del pueblo con respecto 

a aswtt:os de higiene.153 seguían siendo endémicas nruchas enfermedades mort:ales 

como eran la tuberculosis. tiro. tiroidea. fiebre amarilla. vinicla, etc. 

Una de las obras más important:es en mat:eria de salubridad en esa época 

fue la propagaci6n de la vaet.ma. como medida profiláctica para combatir a la 

viruela; según decreto de 28 de julio !le 1899, el Gobierno del General Martín 

González. se dcclar6 obligatoria la vacuna en Oaxaca. reglamentando su servi-

cio. Fueron VaClDlados en el Estado entre 1895 y 1902. 145.579 personas; vacu

nándose en el afio de 1895, 2.569 personas. cifra que subi6 a 43.243 personas 

en 1900 como consecuencia del decreto. para bajar a 21.661 en 1902. 154 No obs-
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tantc. esta obra de1 Gobierno anterior fue muy criticada por e1 Lic. ·pimcntcl. 

afirmando que la vacunaci6n había sido realizada por personas ignorantes. con 

sueldos ínfimos, quienes no guardaban asepsia y a veces ni vacunaban, nada más 

reportando cifras inventadas. Por decreto del 31 de diciembre de 1903, 61 ins

tituy6 un Cuerpo de Vacunadores, con su propio rcglruncnto, que dividía el Es

tado en 3 o mlis distritos a cargo de vacunadores regionales, personas t6cni-

cas, instruidas en su cmpefio. Por decreto ·de noviembre de 1903, se aumcnt6 el 

impuesto de capitaci6n existente en el estado (2Z centavos) en 3 centavos por 

individuo que causaba capitaci6n, destinado nl sostenimiento de los ramos de 

Estadística, Vacl.Dla y Policía. Entre julio de 1905 y septiembre de 1906, in-

formaba el C.Obcrnador se había vacunado a 28,533 personas correctnmente. 155 

Si bien se combatía a la viruela con la vacuna, también se tomaba algu

nas medidas para extirpar las otras enfennedadcs, o reducirlas por lo mínimo. 

Particular intcr6s tuvo el C~bierno estatal y nacional en sanear la regi6n del 

Istmo, donde estaba el Ferrocarril Nacional de Tehuantepcc, sob1·e todo en con

tra de la fiebre amarilla allí frecuente. La Fedcrnci6n mand6 a Tehuantepcc 

una Brigada Sanitaria que dictaba las disposiciones necesarias para erradicar 

las enfcnncdadcs. TUvo algún éxito combatiendo la fiebre amarilla, pero sin em

bargo éstA. seguía difundiéndose y se tenía miedo para 1905 <le que se extende

ría a Tlacolula, sobre todo por la foria anual de octubre donde po<lría conta

giarse a gentes de varios distritos que nsistí.an a esta popular f'cria. Para 

1905 se había empezado a controlar esta cpi<lemia. 156 

Varias enfcnnedadcs azotaban n las regiones cálidas de Oaxnca; por ejem

plo el Jefe Político de Tuxtepec infonnaba que en su distrito eran conn..m.es el 

paludismo, fiehres intennitentes, disentería, diarrea, enterocolitis y anemia. 

El tifo, la viruela, el sararnpi6n y la disentería crnn comunes en los Valles 

CcnLralcs, la Mixtccn, ln Sierra Juárcz y 1o. Costa. 157 
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liabía dos hospitales en 1a ciudad de O;ucaca: en 1879 se había ·flUldaJo 

el Jlospital de S..'1.fl Vicente de Paul. después conocido como el Hospital de Cari

d.ud cuyo arsenal m&lico y quirúrgico había sido obsequiado por el médico f"ran

cfcs radicado en Oaxaca. Dr. Juan Fcncl6n. que para 1902 era una casa privada 

para enfermos; y el Jlospital General del Estado. diri~ido por el Dr. J\da.Ibcr

t:o Carric<lo en 1902. 

En 1903 se fund6 una lotería en el cst:ntlo llamado "La Protcct:ora" con 

el fin de recolectar íondos para la const:rucci6n de lD1 nuevo 1-lospi t:al Genera"! 

modcn10; dicha lotería sobrevivió unos cuantos años. pero teniendo pérdidas 

se tuvo que suprimir. y por ende no se const:n..ay6 el nuevo hospit:at. 158 

En el siglo XIX funcionaba en Oaxaca e] llospicio de la Ver.a. pero fue 

clausurado durante el afta de 1876. Durante la adrninist:raci6n del Lic. Pimcntc1 

el edificio original fue reconstruído en el cxconvento de la Soledad. Esta 

obra para apoyar a la nificz desvalida Fue detenida en alguna ocasión por íalta 

de fondos, pero al fin se tennin6. 159 Otra instituci6n de bencficiencia Cuc la 

Escuela Industrial Militar, primero conocida como la Escuela de Artes y Ofi-

cios y luego la Escuela Correccional , originalmente fundada por PorClrio Díaz. 

Para 1901 rccibi6 el nombre de Escuela Industrial Militar, y se dedicaba a 

impart:ir conocimientos de algunos oíicios para hu6rfanos y niños delincuentes, 

sufragando los gastos de ropa y pcnsi6n el Gobierno del Esta<lo. 160 

Para .íinalizar diremos que, había en Oaxaca un Monte de Piedad, que ha

bía sido fWldado en diciembre de 1889, prestando a tasas bajas de intcr6s pa-

ra favorecer las clases menesterosa!'> y en contra de los apiotistas. En 1905 

se abri6 una sucursal del f\.bnte de Piedad en íÍc....,..;.:.."; el cunl di6 muy pobres 

resultados y tuvo que ser clausurado. 161 

L.., administraci6n del Lic. Pimentel tuvo siempre grandes deseos de me

jorar y embellecer la ciudad de Oaxaca. Como ya habíamos mencionado, cst:c Go-
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bicrno mand6 contruir nuevos edificios para varios mercados en la ciudad. los 

del Canncn Alto. de la. Merced. ya conocida. como el Mercado "Democracia". y el 

mercado Porfirio Díaz. Sin cmbargo.;~an obra cultural fue la construcci6n del 

Teatro Luis y Mier y Tcrán. 

Otras dos obras importantes para la administraci6n pimentelista fueron 

el drenaje de la ciudad y su alumbramiento con luz eléctrica. Ya habíamos vis

to que desde la década de 1890 se había empezado a utilizar el aiumbrado d.éc

trico con el contrato dado al Sr. Carlos S61omon. En enero de 1903. fue cele-

brado lU1 contrato con don Federico Zorrilla para la instalaci6n de una planta 

de luz eléctrica en la ciudad de Oaxaca. para proporcionar luz y fuerza motriz 

a la capital y pueblos limítrofes. estableciendo la planta en el vecino dis-

trito de Etla. En noviembre de 1907 esta misma Companía de Electricidad de Fe

derico Zorrilla estaba ultimando los detalles para la utilización de nuevas 

caídas de agua para generar energía que se usaría en los campos mineros de Ta

viche y otras necesidades del distrito del Centro. En 1905 esta compai\¡ia ya 

había mejorado su servicio en la ciudad de Oaxaca a través de contratos con 

el Gobierno para instalar luz eléctrica de arco. que daría más seguridad a la 

ciudad y evitaría los delitos de nochc. 162 Esta compafiía fue muy criticada por 

los deCcctos en su servicio; sin embargo. Zorrilla era nruy cercano al Goberna

dor. siendo miembro importante de la oligarquía además de ser integrante del 

Congreso Local. 

Otro proyecto importante para la ciudad fue el del drenaje de la ciu-

dad que por afies se trataba de realizar. pero se obstaculizaba por la falta 

de fondos. Al 1in el GobieJ7lO del Estado tom6 un empréstito fuerte por la can

tidad de $1 1800.000 y finn6 t.m contrato con la Casa Schondubc y Neugelauer de 

México para la realización de la obra. Acept6 ser el Inspectorde obras del dre

naje de la ciudad de Oaxaca el conocido Ing. Roberto GayoI. 163 El Saneamiento 
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de la ciudad era l.D'la obra que finalmente se había emprendido. 

No obstante. de que se hablaba de la bella Ant.equera de esta época. re

pleta de parques y avenidas. como íuc la Calzada Porfirio Dínz. donde los do

mingos se acostunbraban pascar los capitalinos en sus carruajes. un agente 

viajero del Diario del Hogar. dio otra visi6n de la ciudad de Oaxaca en noviem-

bre de 1904: 

Las calles• m . .mque • tiradas a cordel• cst&n por lo general• pésimmnen
t:c cmprcdadas. Hay barrios enteros en la más completa ruina., dicen que 
por el efecto de las pasadas revoluciones •.. las rentas muy altas y uo-

~j:~-:s ~:~ii~~l~~~h~;-~ ~c~-s~;r~u~n~i~~s=~~id~:n;~--
cst:án en pésimo estado. 
Hasta hace naJY poco (algllllOS meses) se est:ableci6 un scrvi.cio de trml
vías urbanos necesidad que se hacía sentir imperiosamente desde hacia 
ya gran número de años• y que hubiera dado muchos miles de pesos a la · 
persona o compañía que la hubiera establecido. 
Ot.ra nota digna de observaci6n; no hay quizá (rclat1vnmcntc) poblaci6n 
en que haya mayor número de cajones de ca1zado y ta1lercs de zapatería. 
a la vez que mayor número de gente descalza. 164 

Así la obra del mejoramiento de la ciudad de Oax:aca tenía todavía muchas 

tareas que lograr. 

La Política Q.Jltural. 

A pesar del hecho que Oaxaca era el estado natal de nruchos liberales 

de la Reforma. de Juá.rez y Díaz. la Iglesia Católica seguía manteniendo llll as

cendente considerable. Por supuesto. había anticlericales de hueso colorado 

como fue el Dr. Manuel de Esesarte. Cuando fue Presidente 11.micipal el Dr. 

Esesarte intcnt6 quitar la VirRcn de la Soledad J~ su nicho sobre la calle. a 

un costado de la Iglesia de la Soledad. hecho que asegur6 su no reelección al 

Ayuntmniento. 165 

1-labía algt.mos intentos también de introducir el protestantismo en el 

estado; en 1871 se había establecido en la ciudad de Oaxaca. por dos pastores 

protestantes. llll templo evangclista. 166 No obstante no fueron muy bien tolera

dos por los oaxaqucfios; de todas maneras fue muy conocido el pastor protestan-
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te Victoriano D. Báez en la ciudad de Oaxaca quien no cesaba en su enlpeno de 

lf~var este evangelio a los nativos. En Santo Domingo Nuxaa en-el distrito de 
d.lrant~1tt:F 

Nochixtlán, se había formado t.ma congregaci6n evangelista que fue per-

seguida por las autoridades y el cura de ese pueblo, encarcelando a las perso

nas por profesar la fe protestante, hecho por el cual protest6 el Sr. Báez an

te el gobierno del cstado. 167 También fue perseguido el Sr. Guillenno LlUla en 

el pueblo Je Sa.n Jacinto J\milpas cuando trato de difundir propa~anda protes-

tante; fue corrido violentamente del pueblo. 168 

La gran mayoría de la poblaci6n orucaqucña profesaba la religión cat61i

ca: según las estadísticas sociales para 1900 había 2,398 protestantes y para 

1910 su nCanero había disminuído a 1,764, habiendo en este nño 9 templos evan

gelistas en todo el estado. En comparación. para 1910. había 1'036.740 cat61i

cos. con 1,340 iglesias. (sólo en los estados de ~léxico y Puebla tenían más 

iglesias que Onxaca). 169 Pero el renacimiento de la Iglesia Católica en Oaxa

ca se debía sobre todo a la llegada del brillante y activo tbnsefior Eulogio 

Gillow. en agosto de 1887. como ya lo hemos mencionado. Como escribi6 Francis

co Salaz.ar: ''Bajo el gobierno de este prelado evo1ucion6 en gran manera la 

iglesia oaxaquena. poniéndose a la altura de la época~ Se establecieron va-

rias flllldaciones bcn6ficas como la casa de cuna para los niños huérfano~. el 

Asilo del Divino Pastor. tma escuela para los hijos de los obreros que les pro

veía de alimentaci6n e instrucci6n. el Colegio inglés de San José de instru--

cci6n superior de niñas. y varias escuelas primarias en las parroa.uias; se re-

organizó el Seminario reLonnando el plan de estudio y poniéndolo bajo la di-

rccci6n de sacerdotes jcsuítas. Además se construy6 Wl. observatorio astronómi

co. dotado de moJernos equipos. También se avoc6 al mejoramiento de los tem-

plos de la ciudad y de su construcci6n tanto exterior como interior. 170 Como 

aí"irmó Sala::.nr: 
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llacicndo uso de 1as rc1acioncs amistosas que cultivaba con el Sr. Pre
sidente Don Porfirio Díaz. pudo conseguirse ouc se abrieran nuevamente 
al culto cat6lico el suntuoso templo de Santo Domingo. uno de los mtis 
preciados de la .Am6rica Espaiiola. y el de San Juan de Dios auc es el 
in5s antiguo de Oa.xaca. ya que se cdific6 al fundarse la ciudad. El pri
mero se rcst:aur6 a todo costo procurando conservar todas las riquezas 
artísticas de su antigua ornamcnt:aci6n y el sc~do. a\Dlque de manera 
más modesta y popular se procuró adornarlo con p·inturns rcprcscnt:at:i-
vas •.. 
El Sr. Gillow visit6 con Lrccucncia las parroquias de su diócesis. pa
ra estar pendiente de sus necesidades y a la vez corrc~ir las faltas 
de disciplina que notara. Escribió una obra titulada ".Apuntes Históri
cos de Oa.xuca" puhlicada en 1889. Bajo su gobierno se erigió Oax.aca en 
Arzobispado. creando los obispados de Tchu.acán y Huajuaprun como sufra
gáneos además d cl.os de Tabasco y Oliapas, habiendo sido preconizado co
mo primer Arzobispo Monseñor Eulol!io Gregario Gi1low. 171 

Ya hemos visto la muy importante obra que realizó Gillow con respecto 

a 1os obreros de Oaxaca. queriendo mantenerlos dentro de la grey. y lejos de 

1as doctrinas "anárquicas" del socialismo. A partir de esto. él apadrinó todo 

l.Ul. acontecimiento en Oaxaca, el cual fue el pcnniso que consiguió de Roma pa

ra la realización de la coronación de la Virgen de la Soledad. la santa patro

na de los oax:aqucnos. Esto fue un mngno acontecimiento para los católicos oa

xaqucnos.172 

El agente viajero. obviamente liberal anticlerical. tenía estas nala--

bras para la preeminencia del catolicismo en Oaxaca en 1904: 

En cambio, los templos católicos abundan más de lo que debieran. y to
dos ellos a diario están muu concurridas, no sólo por el elemento feme
nino. sino también por el mosculino. no só1o por los que son indepcn-
dientcs, digam6slo así, sino por los hombres políticos como el Regente 
y otros Magistrados de la Corte de Justicia, diputados, altos funciona
rios y empleados, etc. porque es de advertir que aquí el cl.ericalismo 
tiene gran prenpodcrancia •.•. 
La prensa aquí cstó. reducido al Peri6dico Of"icial • el Boletín Mt.micipal, 
y La Voz de ln Verdad, 6rgano del Arzoh1spado encargado de mantener al 
puCbio en el fanatismo ••.. 173 

Este periodista di6 larga lista de las escuelas mantenidas por la Igle

sia, también visible en ln inf"ormaci6n que proporcion6 Salaznr, estableciendo 

que la Iglesia realizaba su rcnacirnictno y f"ortalecimiento a través de la cdu

caci6n de los j6venes. 
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El Gobierno dc1 l~ic. Pimcntcl mantenía buenas relaciones con el Arzo--

bizpado. hecho sumamente conveniente por la importante ascendencia que tuvo 

sobre la sociedad orucqucf\a. y por su íntima amistad con el Presidente Díaz. 

A través de estas relaciones íue que la Iglesia logr6 restablecer una parte. 

por lo mínimo de su antigua importancia en el c.stado de Oa.xn.ca .. 

Hemos visto ya algo dela sit:uaci6n cultural prevaleciente en Oaxaca en 

la primera década de este ·siglo, en la parte sobre la sociedad. El Lic. Pimen

tel era partidario de las bellas artes. ha.hiendo construído su gran obra macs-

tra para el desarrollo cultura. inaugurado en 1909. el Teatro Luis Micr y Tc

ran. Pero además los oaxaqucños eran nruy da.dos a la literatura. y sobre todo 

a la poesía. contribuyendo gran cantidad de poetas a la literatura nacional de 

la época. Entre los poetas,. estaban hombres que ya hemos conocido en estas pá

giruis: cstadistas como Lic. Miguel Bolafios Cacho y su hermano Rafael Bolaf\os Ca.

cho,. Dr. Adalbcrto Carricdo, Dr. Jlcnninio Accvedo,. ~.anucl f-1. San Juan,.Abrnham 

Castellanos,. Andrés Portillo y Lic. Manuel Brioso y Candiani. 174 Salían varias 

revistas literarias en Oaxaca en esta época,. y casi todos los pcri6dicos tc-

nían su sccci6n cultural en donde publicaban las obras de estos literatos. Era 

1.Ula époat en que para ser hombre de Estado, uno tenía que ser también hombre 

culto; el mismo gobcrnndor era pianista de gran calidad, adcm!is de poeta. 

El periodismo tuvo gran ascendente en esta década trunbién; no obstante,. 

nacl:.an muchos periódicos pero pocos lograron mantenerse por mtis que \.ll'lOs meses 

o algunos años. e.amo ha señalado arriba el agente viajero,. exagerando,. los dos 

pcri6dicos de más larga vida era el Peri6dico Oíicial y el cat6lico,. La '\'oz de 

la Verdad. 

La tradición de imprenta y el periodismo en el estado venía de la épo

ca liberal. Durante el gobierno de José Espcr6n,. Lorenzo San Germán insta16 

taller de litografía,. y posteriormente los Hennanos San Gennán serían im--
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prcsorcs import:ant:cs,. aunque sus hijos se dividieron por razones r~llÍt:icas,. 

siendo Arnulfo el rndic:il del p,rupo. 175 Él empezaría en 1904 publicando una 

revista ~. lit:crnria,. y para el sexo femenino,. que para 1909 había cam

biado su t:ono totalmente; ya era para la clase trabajadora,. evolucionando con

junt:mncnt:c la revista con su pensamiento social,. siendo uno de los oposicio-

nist:as oaxaqucfios. 176 

Para 1907,. el periodismo estaba en auge en el estado,. publicándose en 

este afio entre semanarios,. quincenales y mensuales,. el núme~o de 13. Para 1907 

ha.bía empezado a publicar el Dr.Pcrcyra Maiia La l.hli6n,. pcri6dico de muy alta 

calidad e lnfonnat:ivo. El año anterior había empezado la publi aci6n de ~ 

Oaxaca Hcnl .d, que dur61 scgÚn tenemos not:icia
1 

de 1906 a 1910 como semanario. 

Pero el verdadero padre del periodismo oaxaqucfto fue el pob1ano. don Marce1ino 

M.tcifio. quien llcg6 a editar en Oaxaca una revista dc¡x>rt:iva.. ~. para em

pezar en 1909 con la pub1icaci6n de El Correo del Sur, 1909-1911, y luego el 

excelente diario El Avance, de 1911 a 1913. siguiendo su carrera periodística 

en el estado a trav6s de la década de 1920, para culminar su obra, ya radica

do en la ciudad de ~léxico en la década de 1930, publicando una revista. con 

nw..icha infonnaci6n hist6rica, Oaxnca en M6xico .. 177 
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Los Agentes de 1a Rcvo1uci6n. 

Pero e1 nuevo desalojrunicnto del centro de gravedad social operado por 
el .í'ortalccimicnto. en nGmcro y en cantidad. de la clase media y por 
la aparici6n de una clase numerosa submcdia organizada. no fue compren
dido por el p:>rf"irismo. aue iba ya dcc1inancto. que ya s61o veía al pa
sado. que cst:aba en rápido proceso de pctrificaci6n, y el porfirismo 
no busc6 la f6rmu1.a política !UITII encontrar en el J?Obicrno y el nuevo 
punto de equilibrio, sino que con.servó sus métodos ya cstcrcoti~ados y 
su personal rígido como t.m ca~vcr.. 1 

Ram6n Eduardo Ruiz también cita estas palabras tan a¡zudas de Jorj?"e Ve

ra EstaíM:ll • LUl hombre que• aunque conservador,. oudo vis1.unbrar bien las raíces 

de la Rcvoluci6n .. Pero añade Ruiz. '"una sociedad que ma.ryina a su progenie lle

va en su seno las semillas de su propia dcstrucci6n .. 2 ·~su época. f'-uc claro 

para los mismos porfirista.s el surgimiento dé la clase media como producto del 

desarrollo ccon&nico y de moderni:z.aci6n de HSxico. y su deseo de tener 1..lll es

pacio político. Sin embargo. el Gobierno y el 9.st:cma oligtí.rquico no pudo o no 

quizo. abrirse para incorporar a esta clase. que sería su ''heredero ingrato''· 3 

¿Fué tm.a clase verdadera. con conciencia. cuestiona P.uiz? o. f'ucron 

una serie de sectores desligados? Como dClllUCstra este autor. 4 y como lo han 

analizado los estudios de .Aguilar Camín sobre Sonora y Wasserman sobre Chihua

hwi.. la clase media del Norte del país se había consolidado considerablemente. 

Nuevos estudios han demostrado la importancia también de la clase de ranchero5J 

en estados como Guerrero e llidalgo. que se unieron a la Rcvoluci6n. 5 Si bien 

no era t.ma clase l.D"li.ficada nacional.mente. había situaciones semejantes en mu

chas regiones del país. Aunque €-ucron estados muy distintos. tanto en Olihua

hu.:::.· como en Srut Luis Potosí. 6 corno en Oaxac:a. una oligarquía dominante asfixia

ba a WlOS sectores medios qt.K? buscaban expresarse. Además. los problemas polí

ticos locales sobre los cuales se había desarrollado lllUCha oposici6n -como 

sería un Gobicnio arbi t:rari'o que reprimía los sectores medios con mano dura 

ceno r.bcio Martíncz en Pucbla7 y Pi.mente! en Oaxaca- convencía a los oposito

res a hacer causa COlllÚn con los movimientos nacionales de oposici6n como ocu-
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rri6 primero con c1 Partido Libcra1 ~1cxicano de los magonistas, 1uer0 con~~e
yismo y finalmente con el mnderismo. La cucsti6n no fue tanto lo. ideología ex

presada por ~ladero en La Succsi6n Presidencial de 1910, como el reconocimien

to de que las debilidades de los movimientos locales se superaban uniéndose a 

movimientos nacionales que se fortalecían día a día. 

En Oaxaca, hemos dividido los sectores medios en dos cstratos~alto 

y bajo. El sector medio alto estaba nn.1y apegado a la clase dominante. siendo 

su burocracia y sus profesionistas. Pero todavía en ese estrato, que contra 

viento y marca se mantenía fiel a su paisano, Porfirio Díaz, hubo algunos que 

estaban ya descontentos con la situaci6n imperante. Pero sobre todo, fueron 

los sectores medios bajos: los profesores. los pequc~os propietarios. los em

pleados, 1os estudiantes. 1os artesanos. 1os comerciantes. quienes surgirían 

como 1os oposicionistas más radica1es. E11os fueron los ~ue sufrieron má.s 1a 

crisis de 1907 • viendo amenazado lo poco que habían alcanzado y lucharían pa· 

rn cambiar el status quo. El movimiento oposicionista en Oaxnca sería básica

mente un movimiento de los sectores medios. 

l.h1. ejemplo de un oposicionista brillante fue el Lic. Luis Cabrera. abo

gado poblano, sobrino del periodista combativo Daniel Cabrera, editor de É!....!!!.

jo del Ahuizote. Primero reyista, luego maderista, pero siempre anticicntífi

co. Luis cabrera pudo analizar el momento que él vivía de manera excepcional. 

Periodista también, ya iniciado el movimiento arlll3do a principios <le 1911, Ca

brera escribi6 tres artículos publicndos en t-téxico en el Diario del Hogar y en 

Vcracruz en La Opini6n, demostrando como los medios empleados por Díaz eran in

capaces de restablecer la paz. El Senador oaxaqucño, Lic. Esteban ~bquco Cas

tellanos hi::.o un intento de refutar a Cabrera en las páginas de El Tiempo. Ca

brera no pudo resistir contestarle a este runigo íntimo del p.rupo cientí~ico, 

quien le había retado a buscar \.UlU soluci6n al conflicto que vivía ~léxico. El 



- 336 -

rcsult:m.Jo fue el f'wnoso y muy citado nrtícu1o de Cabrera,, del 13 de abril de 

1911,, "La Soluci6n del Conflicto."ª 

Fue en este art:ículo donde C.1brcra sintct:iz6 las causas de lo que iba 

a ser la Rcvoluci6n Mexicana,. del "gran malestar socü•l" en: el caciquismo (el 

clcspotisrno de las autoridades locales); el pconismo (la csclavit:txl de hecho o 

servidumbre feudal en que se encuentra e~ peón jornalero); el fabriquismo (scr

vidt.anbrc personal y ccon6mica del obrero fabril); el haccndismo (presi6n eco

n6mica de la gran propiedad rural sobre la pequeña); el cientificismo (acapa-

ramiento comercial y financiero Je los grandes negocios sobre los pequeños) 

y el extranjerismo (ventajas dadas a los extranjeros sobre los nacionales en 

todo género de act:ividadcs). 9 

En el léxico positivista tan popular en su día. Cabrera caracterizaba 

a México como tm organismo enfcnno. aue lu sociedad mexicana con los levanta

mientos ya tenía fiebre. fiebre política. El veía que el problema más agudo 

del momento. alque se tenía que responder inmediatamente era el político (pe

ro en ningún momento negando la importancia de lo econ6mico y lo social) : "Lo 

que necesitamos no son leyes nuevas. sino hombres nuevos y sistemas nuevos que 

estén de acuerdo con las tendencias nuevas.''1º De hecho. se necesitaba rcfun

cionalizar la democracia a través del "Sufragio Efectivo. No reelección."; Ca

brera aptmt6 t..ma lista de imperativos políticos: 

No-reelección. 
Efectividad del sufragio. 
Rehabilitación del poder municipal 
Supresión de las je1aturas políticas 
SUpresión del contingente como medio de rcclutruniento militar 

~!~~~Ónd~c1~~~~;~ ~~º~*~~~i~~~~~~ civil y pena1 11 

Se diría posterionncntc que la rcvoluci6n mexicana fue una revoluci6n 

social, pero~:ia primera etapa de esta revoluci6n que nos in~cresa específica

mente aquí. las actividades del oposicionismo conocido como el movimiento pre-
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cursor y el madcrismo. fueron inspiradas sobre todo por estas quejas ·políticas. 

En este momento, s6lo los magonistas, bastante aislados después de 1908, y los 

zapatistas fueron más nllá de estas demandas 1 lep:an<lo nl campo de lns cuestio

nes sociales y ccon6micas. Los que <le hecho realizaron la rcvoluci6n Je 1911, 

estuvieron inspirados más bien en la lucha contra las arbitraricJadcs políti

cas locales, estatales y nacionales. Sería después, cuando la rcvoluci6n ad.-

quirir!a un cariz social. 

Los Antcce<lentcs en Oaxacn. 

El movimiento oposicionista en Oaxaca se íonn6 en torno a los problemas 

locales, sobre todo por las arbitrariedades del C.obicrno, local y estatal. Es

to fue complicado por el hecho de que siendo el Gobernador Wl miembro eminente 

del grupo científico. la lucha cicntífico-anticicntífic~ que se realizaba a 

escala nacional• se repetía a escala estatal. Entonces. un lazo '"le uni6n entre 

los oposicionistas oaxaqueños fue su anticicntLficismo. 

Pero las verdaderas causas <le la creciente oposici6n en Oa..~aca Fueron 

las arbitrariedades de un sistema político oligárquico y elitista. que margi

naba y oprimín a los sectores medios y explotaba y reprimía a las clases tra

bajadoras. Como hemos visto en el
0

capítulo anterior. el sistema político en el 

estado adolecía de los mismos males que el nacional; el cncubramicnto de un li

mitado círculo político que monopolizaba los puestos políticos no renovando su 

equipo con sangre joven. A nivel más general, sobre to<lo en los distritos. cau

saba mucho m:tlcstur las arbi traricda.dcs que llamamos .nhusos de a.utoridad. per

petuados por los Jeíes Políticos, Jueces, Presidentes ~h..m.icipalcs, Recaudado

res de Rentas, cte., de los que vale la pena reseñar algunos ejemplos a conti

nuaci6n para comprender bien los m6viles del descontento. 

Tanto los puestos de los jcf"cs políticos como los presidentes municipa

les u otras posiciones políticas, como íueron los <le los Jueces de distrito, daban 
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la posibilidad de cometer abusos. sea en pos de aumentar las forttmaS ccon6mi

cas de los políticos o en defensa de la clase dominante de la rcgi6n. a quie

nes defendía el gobierno. reprimiendo o ahusando del pueblo. Famoso fue el 

so del jefe político de Pochutla. ~!nnucl Espcr6n y de la Flor se decía que por 

despojos se hizo en 3 o 4 años en ese distrito de l.ll1 capital de $18.000. Ade

más, tenía causas pendientes en ~liahuatlán y Tcotitlán del Cnm.ino por usar fon

dos que no le pcrtcnccÍal'l .. 12 Decía El Bien Público, que "semejante al caballo 

de Ati1a, sembró la dcsolaci6n donde pas6"; era su costumbre. como e.le algunos 

políticos de la época, consignar al ejército a las personas que quisiera. los 

que se oponían a él o a los que quiso despojar de algún bien dcnl.Ulciando que 

"dolor, 15.grimas y miseria, tesa fue su obr:t! 1113 

Escogemos este caso de abuso de un jefe político porque llcg6 a tener 

grandes repercusiones; infonnados los hermanos Flores fl.'b.g6n sobre el despotis

mo de Esper6n y de la Flor, escribieron un artículo describiendo sus abusos. 

El Gobierno de Díaz utiliz6 este caso como instrumento para Jenl.Ulciar los Flo

res ~b.gón por diFamación, aprovechándose de sus buenas relaciones con los E. 

U. y el activo apoyo de Esperón y de la Flor. Estos íucron encarcelados y pro 

cesados por las autoridades norteamericanas, mientras que se clausur6 a Rcge

neraci6n, y se canceló la franquicia postal para su circulación. 14 

Había ido Manuel Esperón y de la Flor hasta S::tn Luis fl.tissouri para ini

ciar el proceso, pero empezaba a parecer que tal ve;: la decisión no fuera a su 

favor. Así cuenta Ethcl Duf"íy Turncr 1.1.uc: 

Se presentó la esposa <le De la Flor, toda enlutada, dramatizando y pre
sentando dem..'l.nda de que cllo:1 tmnbién había sido diíamada en el mencio
nado artículo. Ella era una mujer muy atractiva, de \.UlOS cuarenta y cin
co años de edad y el tribunal qucd6 debidamente impresionado. Se retu
vieron a los acusados para abrirles proceso f"ijándoles una fianza de 
$ 10,000. permanecieron en lu prisión, hasta que salieron libres bajo 
fianza debido a los esfuerzos de liberales y socia1istns, incluyendo 
a 1os de nacionalidad alemana y rusa. Salieron del cautiverio en enero 
de 1906. 15 
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Ya Je regreso en Oaxaca. en su jefatura política. Esperón y de la Flor 

tuvo l.Dl cnfrcnt:runicn'to con otro de los magonistas onxaqucños .. El jefe políti

co trat6 de fabricar una acusaci6n de intento de asesinato en contra de Miguel 

Maravcr Aguilar. miembro miahuatcco del Partido Liberal ~lcxicnno. Sin embargo. 

en el mismo Cklxaca no tuvo el éxito de San Luis ~tissouri. la Corte de Justi

cia del Estado no le apoy6. aunque Espcr6n había conseguido la complicidad del 

Juez de Distrito de Pochut:ln. Post:crionncnt:c. ~bravcr dcnunci6 al mismo Espe

r6n y de la Flor ante el Juez de Miahuatlán por difamaci6n. 16 

Como este caso había muchos. porque las variadas fllllcioncs de los jefes 

políticos les pcnnitían muchas oportunidades de abusar de los oaxaqucnos, adc

mt.is de amasar f"ort:Lmas en sus distritos. Esta situación !'uc Ucm.mciaJc~. con re-

gulariJaJ por el pcri6dico liberal de Oaxaca. El Bien Público. F..n su número del 

primero de octubre de 1905 public6 artículo bastante largo y detallado sobre 

los abusos de los jeíes políticos en el estado. porque se había indignado con 

el hecho Je que en su ~lcnsajc al Congreso de septiembre de 1905 • el GobcrnaJor 

había tenido el nervio de decir que los jeCes políticos "habían funcionado con 

bastante regularidad." A raíz de cst:o hicieron l.D'lll larga lista de todas las 

irregularidades. asentando que el pueblo bien sabía la verdad porque en carne 

y hueso ''ha sufrido los vejámenes Je esos Señores de horca y cuchillo que se 

llwnan JeCcs Políticos.'' El título del artículo era ''Al pueblo no se le cnga

fta'' y decía: 

"Ejecutando con precisi6n y celo las disposiciones superiores."' Creía
mos que todos los abusos que cometen los jefes políticos escudados con 
la impunidad de que gozan. lo hacían a motu propio; pero ahora ya sabe 
el pueblo que al obrar Je esa manera ejecutan con precisi6n y celo las 
disposiciones superiores. 

Es decir que el Gobierno los autoriza para 
exi~ir trabajos gra~uitos que no son precisamente para obras de car~c
ter público: para imponer mult:as excesivas por pequeñas faltas. pues 
sabido es que el castigo pecl.Uliario no se mide con relaci6n a la falta 
cometida. sino con rclaci6n a la íortuna de la víctima; para vender a 
los negreros contratistas la carne h1..UJ1.ana a los infelices que. por ser 
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desheredados, no tienen para pagar 1a multa y a\lll para mat:1r a inocen
tes porque alb~icn ha de ser sacrificado en 3ras de la torpeza de tro
pas bczoñas y sin conocimiento del terreno para abusar a los bandidos. 
De hoy en adelante y mientras c1 sr. Pimcnte1 rija los destinos del Es
tado los jefes políticos tendrán carta blanca para todos sus abusos. 
Los escuda la responsabilidad de su SUperior ••• 17 

Otro ejemplo de abusos de autoridad lo tenemos en el pueblo de Ojit16n 

en 'I\Jxtcpcc; hecho q~c cobrará importancia posteriormente porque fue allí don

de se rcaliz6 el primer lcvant310iento maderista dc1 estado de Ouxaca. Aquí se 

trata de un caso en que los miembros del AYlllltmnicnto, sobre tcxlo el Presiden

te M.m.icipal y el Secretario se encontraban co ludidos en sus abusos con el 

jefe político del distrito, Rodolfo Pardo, quien era fie1 representante de la 

oligarquía tabaquera y cafetalera de la regi6n. 

F.n enero de 1905 un gn.ipo de vecinos de Ojit1án, entre ellos Sebastián 

Ortiz, dirigieron \.Dl largo escrito al (;obernador del Estado dcnLmciando 1as 

irregularidades que cometían los miembros del Ayuntamiento. sobre todo el Pre

sidente ~1unicipal Francisco Morales, y el Secretario, Alberto Díaz. Se Queja

ban los vecinos que "día a día se cometen toda clase de abUS:os, vejaciones, 

infracciones a la ley, muchas de las cuales atacan 1as garantías individuales 

de ciudadanos honrados ••.. 1118 

Los abusos que cometían las autoridades de Ojitlán fueron los siguien

tes: cobraban un impuesto indebido a los sembradores de tabaco en pcaueno, im

puesto que s6lo se debía cobrar a las fincas agrícolas; imponían multas a las 

personas por medio de amenazas y a los que no podían pagar. se les mandaba a 

las fincas tabacaleras, recibiendo un pago por estos '"trabajadores"; se acos

tumbraban mandar grupos de 30 a 40 personas a la cabecera del distrito para 

que cumplieran con el trabajo forzado, diciendo que lo hacían vol\llltariamcnte; 

no se realizaban las obras públicas y mejoras materiales necesarias para el 

pueblo como el arreglo y mantenimiento de sus caminos; no se acostumbraban a 

realizar elecciones Tin.Jn.icipales, negando el derecho del voto a los ciudadanos; 
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y si algGn miembro de1 Byt.Ultamiento se oponía a sus desmanes. se les ºdesti-

tuía.19 

Fn su escrito al Gobernador. los vecinos de Ojitltin pidieron la remo-

ci6n ~anto del Presidente ~cipal como del jefe político. por cómplice. La 

respuest:¡ del Gobierno Estatal fue sencillamente que tales delitos no caían 

dentro de sus atribuciones. que se debía recurrir a las autoridades judicia-

les.20 Este era el recurso del Gobierno Estatal para hacerse el desentendido. 

s~lemente decir que el supuesto problema no estaba dentro de sus funciones. 

Lo que aquí rcsu1ta claro del caso. es que el Gobernador dejaba que las oli-

garquías regionales manejaran sus regiones a su antojo. siempre Y.Cuando no 

tuviera enfrentamientos con la administración estatal y nacional. Es otro 

ejeaplo donde se cuidaba de los intereses de la clase dominante• mientras que 

se ai.nentaban los abusos en contra de las clases trabajadores y los sectores 

medios. 

lbo de los abusos más comunes y que creó mucho descontento fue el co-

bro de iq:>uestos, por los recaudadores. El impuesto más odiado fue la capita

ci6n, un impuesto por individuo trabajador, que fue aumentado de 22 c .. por per

sona cada mes, por Pimcnt.cl en 3 cent avos, adcm.5s e1 impuesto de la instruc

ci6n pública. El Bien Púb1ico -~ dcnlUlciaba la manera arbitraria en que se co

braba este ~sto en la ciudad de Oaxaca: 

Lo cierto es que a todo transeunte sea dc:mliciliado o de paso en esta 
Ciudad, se le sale al encuO'lltro en plena calle y se le requiere para 
que en el acto haga efectivo el pago del impuesto por todos los meses 
corridos del afio. Si por evitarse molestias o JXJr tener en ese ....::nto 
n~rario se hace el pago, se llena con el nombre del causante y canti
dad pagado una boleta en blanco y se le entrega al causante, pero si 
este no tiene en el acto dinero, y es el caso más :Cecucnte, entonces 
se le manda a la a:.dsarfa con el auxilio del Gendanme, y allí se le 
retiene hast:.a que paga, yno.basta que el causante alegue que paga sus 
i.mpucstos en ot:.ra ~icipalidad, debe necesarimaentc t:racr consigo sus 
recibos• com:> inseparables de su persona• so pena de ir detenido o tener 
que pagar dos veces el mismo ~st:o.. . 
También. se nos informa que el recaudador de esos ~t:.os suele pre--
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sentarse en días festivos en 1os centros de rcuni6n de 1as clases popu-
1arcs. como son los juegos de pc1ota y otros penn:itidos. como e1 de pe
leas de gallos y con necesario séquito de gcndannes hace huir a la des
bandada a todos los pacíficos ciudadanos que no quieren hab6rsc1as con 
el y que prefieren privarse de diversiones lícitas. a tener que soste
ner disputa..-; o ir a la Comisaría,. porque es claro que no han de tener 
a la mano los recibos que acrediten el pago hecho tal vez anteriormen
te ••.• 21 

Ahora bien,. el lcvuntruniento social que fue el :int:ecedcnte más ccrc~cn 

el tic~ al JNJ.Vimicnto precursor. tuvo que ver directamente con el sistema 

:impositivo en el estado. nos referimos al año de 1896 y los disturbios populn

rcs que cundieron por los distritos de Tla_s:olula,. Juquila,. Zima.tl.fut,. Otoapan 

y Villa A1ta. y cuya trayectoria nos hace dudar mucho del uso del adjetivo 

•'pasivo•• para 1os campesinos oaxaquci\os. 

En 1896. se suprimi6 c1 impuesto de alcabala. que era un impuesto sobre 

e1 comercio que pttSaba por e1 estado; para recuperar algtmos fondos perdidos 

con la abo1ici6n de aquel impuesto. se expidi6 wta nueva ley de Hacienda en 

febrero de 1896. En esta ley. se decretó un impuesto de S centavos mensuales 

para capitales menores de cien pesos. que antes habían estado exentos de tri

butos; a Basilio Rojas le parece muy poco este impuesto. pero seguramente no 

le pareci6 as{ a los trabajadores que ganaban ZO a 30 centavos diarios. quie

nes ya tenían que pagar el impuesto de capitaci6n y mantener sus fmnilias. E1 

atribuye estos movimientos a los enemigos de don ~tart{n C.Onz5lez quienes apro

vecharon el descontento para propagar n»nores y animar a 1os indígenas a levnn

tarse. 22 Sin embargo, nos inclinamos a pensar que el descontento fue W?rdade

ro considerando que hubo disturbios en, por lo mínimo. S distritos distintos. 

No existe un estudio serio sobre este movimiento; no hay una cronología 

precisa al respecto, y m5s bien tres relatos de gente de raz6n y como de cos

tunbre no hay evidencias de la parte de los indígenas. Lo que sí es claro es 

que corrieron varios rumores a través del estado. con respecto a.ue iba a haber 

más impuestos y hasta que se vería afectado el derecho de propiedad en sí. 



- 343 -

Esto caus6 mucho descontento que condujeron a levantamientos los que Se difun

dieron en Tlacolula, Zimatlán, Juquila. Villa Alta y Otoapan. 23 

Aunque hubo violencia tanto en Zimat:Hín, Otoapan, cte. fue en Juquila 

donde llcg6 a tener fuertes repercusiones. Tanto Mardonio Pachcco como Basilio 

Rojas involucran a Miguel Maravcr Aguilnr como promotor e instigador de los 

disturbios, junto con los nativos del lugar Cristobal Cort6s y Timotco Q.Jcvas; 

denunciando que \.Ula vez encaminado el movimiento Maravcr dcsapareci6 de Juqui

la. Sin embargo, ni Salazar ni Bolaños Cacho lo mencionaron en su relato del . 

. .DSunto. El 9 de abril de 1896, los habitantes de los pueblos de Juquila, excep

tuando los de Tututepcc y San Pedro Mixtepcc, asaltaron tá cabecera, incendian-

do la casa nu.micipal y los archivos de los juzgados.Asesinaron a 22 personas. 

a quienes llevaron al pantc6n para degollarlos a machetazos. :Entre ellos mata

ron al Juez de Primera Instancia. el jefe político. y el cx-jeíe político don 

Octaviano Gij6n quien había apenas entregado el poder. además los ser.ores Il

dcfonso Zorrilla. Carlos ~bralcs. y Liborio Pimcntel. el jefe de tcl6graCos. 

Anduvieron los indígenas por el pueblo saqueándolo. y lanzándose en general 

contra toda la gente de pantalones y zapatos. en una batida en general en con

tra de los catrines. Se comunicaron luego con los otros pueblos chatinos. azu

z&ndoles a levantarse también para acabar con la poblaci6n de catrines. 24 

El telegrafista de San Pedro Mixtcpcc -fue quien se entcr6 de lo que pa

saba en Juquila. desde que se había intern.unpido las conn.micacioncs y se comu

nicó con la capital del Estado por la línea de Pochutla. El Gobie1110 del Esta

do ordcn6 la movilización inmediata de tropas. y al mando del Coronel Lauro F~ 

Cejudo el 42 Batallón sali6. iniciando las aprehensiones de las cabecillas quie

nes fueron rápidamente pasado por las annas. La respuesta del ejército íue tan 

sangrienta como había sido el levantrunicnto de los indígenas. Todavía a prin-

cipios de 1897 seguían lns pcrsccucionc!O' de los involucrados en el levantamien-
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to y muchos fueron enviados a Quintana Roo. Postcrionnente fue enviado a Ju-

quila como jefe político el señor Carlos Woolrich. quien impuso que cuantos 

individuos cntrar~m a los pueblos de su jurisdicci6n tendrían que vestir pan

tal6n y chaqueta. y si no serían aprehendidos y castigados. Basilio Rojas cuen

ta como a raíz Je esta medida cmpcz6 'Wl negocio floreciente de renta de panta

lones y zapatos en la entrada de los pueblos de Juquila. en días de mercado 

sobre todo.La Ley de ~bcienda que había sido el motivo de todos los disturbios 

íue derogado por el Gobctnador Gonzálcz. 25 Sin embargo. lo sangriento y la íu

ria de los indígenas cuando se sintieron perjudicados en sus derechos. va le-

jos cuestionar el hecho de que si eran o no pasivos los campesinos oaxaquc-

f\os. 

Resurgimiento dc1 Movimiento Liberal. 

Cosío Villcgas observó con mucha razón "que en ningún momento dej6 de 

haber una oposición al Porfiriato. la cual se manifest6 concierta constancia 

en varios periódicos capitalinos y algunos de provincia. y esporádica pero 

ruidosruncnte en manifestaciones públicas de varia naturaleza • ••26 Así es que 

aunque nruchos autores ponen como !'echa del principio del movimiento precursor 

de la Rcvoluci6n en las gestiones de Camilo ArriaRa y socios para la realiza-

ci6n del Primer Congreso Liberal. es fl.Ul<lamcntal sefialar que este resurgimien

to del liberalismo que se daba a partir de 1900. era más bien l.Ula acelcraci6n 

consolidación y fortalecimiento del movimiento liberal. Y. como también sefia-

16 Cosía Villegas. lo que afloraba en ese momento era un "viejo a~ravio del 

liberalismo independiente••. que era "la falta de toda vida política. n 27 

Y si bien resurgía el liberalismo. cabe aclarar que nunca había nruert.o 

a través de los años del porfiriato; es cierto que el positivismo había gana

do muchas de las inteligencias más ágiles pero no obstante varias figuras se 

mantenían !'inncs en su creencia liberal. Por supuesto lrunentaban la preemincn-
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cia lograda por las ideas positivistas. y c1 deterioro de las fuerzas libera

.tes y del Partido Liberal en sí. lhl cjeq>lo de la lucha que dieron los libera

les en contra del positivismo fue la polémica que se dcsarro116 en torno al 

positivismo entre Porfirio Parra dcrcndiendo esa teoría y José María Vigil. 

por el libcrali.snm. 
28 

También esto se notaba en que. si bien es cierto que los 

pcri6dicos nctrm.ent:c liberales como El ~nitor Republicano y el Siglo XIX ter

minaron por desaparecer frente al surgimiento del. periodismo moderno de El Uní-· 

versal y El Imparcial de Reyes Spíndola; El Diario del Hogar. a pesar de in-

contables estancias en la cárcel de Belén do Filomena Mata. mantenía vivo el 

espíritu liberal y anticlerical. 

Es.entonces. en este contexto que podemos comprender mejor el hecho de 

que lo que conocemos cano el movimiento precursor de la Revolución, se inició 

enarbolando la bandera de la Rcfonna del Partido Liberal y del juarismo. L.1 

chispa que prendi6 el ".!°vimicnt:o fue la misma de la Reforma: el íort:alecimien

t:o de la Iglcsía Cat:61ica como poder temporal. 

Fue el discurso del Obispo Ignacio Montes de Oca publicado en el perió

dico católico ¡x>tosino de El Estandarte que galvanizó a los liberales pot:osi

nos. El Obispo había alardeado en Paris sobre la renovada prosperidad e influen

cia de la Iglesia Cat6lica en M6xico. Preocupadoslos liberales por esta abier

ta maniíestación del bienestar clerical, reaccionaron de inmediato. publicando 

su manifiesto con la invitaci6n a la formación de clubes liberales en todo el 

país. para reunirse en una convención nacional a realizarse en San Luis Potosí 

el 5 de Ccbrcro de 1901, día de la Constitución de 1857. La meta era lograr la 

unificaci6n y consolidación del Partido Liberal para ºcontener los avances del 

clericalismo" y asegurar la vigencia de las Leyes de Reforma. 29 

Este movimiento f"uc iniciado por el Ing .. de minas potosino, Camilo 

Arriaga, sobrino del famoso constituyente de 1857 • Ponciano Arriaga. Arriaga 
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era miembro de una familia oligárquica del estado que había sufrido uri dcte-

rioro ccon6mico durante c1 porfiriato. Había estudiado en Europa. reuniendo 

una biblioteca considerable que serviría después a los precursores proveyéndo

los de lecturas radicales. En San Luis Potosí. se unieron al m:>vimiento pre

cursor. entonces. gentes desafectas con la política porfirista tanto de la 

clase dominante como de los sectores mcdios. 30 En cambio. como se verá adelan

te en Orucac~ el movimiento fue netamente de los sectores medios. sin partici

paci6n de integrantes de la oligarquía rcgiona1~1 

A1 llamado de los potosinos, respondieron los mexicanos a través de la 

República de manera enérgica: se fonnaron más de SO clubes liberales en dife

rentes estados siendo el más conocido el Club Libera1 "Ponciano Arriaga" de 

San Luis Potosí. que fue fundado el 13 de septiembre de 1900. Es importante 

subrayar que este movimiento no cmpez6 siendo antiporfirista; al proyectado 

congreso liberal se invitaron los sobrevivientes del Constituyente del '56. 

como el Secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal y el Magistrado 

de la Corte Suprema de Justicia. Félix Romcro, 32 quienes no asistieron. 

Oaxaca, tierra de Ju6rcz tnmbién respondi6 al llamndo 1ibera1.; el pri

tne.'r club liberal de que tenemos noticia se íund6 el 12 de diciembre en Cuicn

t1án, en 1a regi6n de la cañada, con el nombre de Club Libera1 Rc¡tcnerador 

"Benito Ju6rcz". Este club fue íonlUldo por Rafael O<lriozola, ori¡ünario de Tla-

colula. Nacido a mediados del siglo XIX de unn familia de liberales; en 1890 

habín sido nombrado secretario del jeíe político de Ja..~iltcpcc, donde demostnS 

sus preocupaciones por la justicia social _en su tierra nativa. Caslindosc en 

1892 se mud6 con su nueva cspos·a a Cuicatl6n, pueblo que estaba en crecimiento 

a raíz de la prosperidad agrícola q~c había estimulado la llegada del ferroca

rril mcxicnno del sur. Odriozola se relacion6 con otros oposicionistas mante

niendo una corcspondcncia activa con personas como los hermanos Flores M3g6n, 
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Fil.-.., H>ta y RDque Estrada-
33 

z6 asl: 

EJ. acta de fiawdac.i6n del. el.uh Li.bera1 Regenerador '-Benito .Ju&.rez." empe-

El. cUa de hoy se ha establecido en esta vi.lla el. CJ.ub Li.beTal. Repnera
ckrr "Benito ~z."., cuyo objeto es., COIKI su nombre J.o indica., propagar 
en 1.as masas pópul.ares l.os principios dem:x:r&t.ivos para regcmerarl.as · 
de1 est.lo de barbarie en que -a. 1a SCJlllbra de tmeSt:ro :inliferentism> 
1K>Utico- trata de ~rlo el. nefando partido del. Tetn>e:.eso., cmlba
tiendo a 6ste enErgi.,_u. par la prensa y la tribuna para que imperen 
en todo su rigor., en el. si.&Io XX:., nuestra constituci6n y engrandecimien-
to de la patria- 34 · 

Fue fi.~ p:>r Benj-tn L- de Gaevara., Presidente (quien era comercian

te de J.a regi6n) Raf-1 OdricnoJ.a 0 Vice-presidente y José Escal.ante, Secreta

rio. Secundaron tmlbiEn. en su procJ..- a 1.os l.iberales pot.osi:nos y su obra; y 

Rafael Odriozol.a fue escogido ~ el. representante del. C1ub Liberal. de OJica

tUin para asistir al. Congreso Liberal. el 5 de febTCTO de 1901- 35 

Al. mes de haber fundmlo el. Club Liberal. de Q.ücat15.n.., Odriozola organi

z6 a las _,jeres del ai.sm> pueblo, apadrinando la procl<ma de las damas cuica

t:ecas .. A 1as ~ de z.i~··- En este escrito. las aijeres· de a.tlcatlán., 

c;aa, 1.o habímt hecho 1as de ZiUicuaro abrazaron el. cnxlo 1ibera1 y dcsnostra-

TOll su prcoc::upaci6n por 1.a si:tuaci.6n de 1a -.ijer ~cana. C.on fecha vr de 

enero de 1901., declararon: 

La .... ;er mcxi.cana., ~ha sido hasta hoy el. instnnento de torpes pa-
siones y el. val.l.adar infranqueable para el. viol.ent:o desarrol.l.o del pro
greso. por eCec:to del. vi.rus canceroso infi1t:rado hlp6c:rit:ament:c por el 
fanat..i...sm> religioso. es l.a que. amo l.as heroínas boeras para arrojar 
al. invasor debe levantarse qtlda y res\El.ta a combatiT el clericalismo. 
e-=-> el. Cl--.i.go -'s artero y ~bl.c de ID.a?stra honra. de nuestra con
ciencia. de JaJCS~ 6-..il.ia y de ~tra patria .. 
Y vosotros. il.ustrcs ~ftos. hijos 1.cg{t:~s del. gran reformador 
Benito ..Ju&rcz. no os quedeís a.tris en l.a int:crcsant:e y trascendental 
1ucha inicial.a ~t:e por los val.icntcs potosinos .. Oaxaca ha te
nido el. nobl.c orgu1].o de prest.ax" en t.adas 6pocas su valioso contingente 
para conquistar los principios .SS hel"lllDSOs de l.a l.ibertad y la demo- -
crac:i.a qoe han elcvm:k> a NExico al. nivel. de l.as naciones civilizadas 
del. --.ID. de donde prct:endc bajarl.o l.a .ano audaz y sacrílega del c1e
rica.l.i..sm:>- - - 36 
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El Primer Congreso Liberal se inauguró en c1 Teatro de la Paz en ln 

ciudad de San Luis Potosí el S de febrero de 1901. asistiendo ~s de SO dclc

gadoS de diferentes estados. Jlabía periodistas. abogados. ingenieros. médicos. 

maestros y estudiantes; unn rcl.Uli6n de clase media. sin la presencia de repre

sentantes de las clases trabajadoras. 37 El tema fundamental de la reunión fue 

el anticlericalismo. como se había planteado; pero fue Ricardo Flores Mag6n 

quien cmnbi6 el tono pronunciando su famosa frasc."tscñores. la a<lministraci6n 

de Porfirio Dfaz es una madriguera de ladrones!" Desconcertados los delegados. 

algunos lo apoyaron y otros se inc:omcxlaron; Arriag:a se preguntaba. "¿A donde 

nos llevará este hombrc?"38 

Tal vez el precursor más conocido de la Rcvoluci6n Mexicana fue el oa

xaqucfio: Ricardo Flores ~bg6n. Su historia ha sido contada por numerosos auto

res a quienes ha 1 lamado la atenci6n su vida y su "pasi6n libere.aria"• 39 así 

no viene aI caso repetir su vida acá más que muy brevemente. Los hcnnanos Flo

res Mag6n. JesGs. Ricardo y Enrique. habían nacido en el pueblo de San Antonio 

Eloxochitlán. del distrito de Tcotitlán. Su padre era Wl hombre de ideas libe

rales fuertes. muy orgulloso de las tradiciones conn..males indígenas de ids que 

61 se sentía parte.Había luchado en la Q.aerra de lntcrvcnci6n donde había co-

nacido a su esposa en la batalla de Puebla, un.a mestiza poblana. Margarita Ma

g6n. La familia se traslnd6 a la ciudad de México, para que los hijos pudic-

ran recibir Wla buena c<lucaci6n. 40 Los Flores Mag6n nWlca volvieron a pisar 

la tierra oaxaqueful. pero no perdieron su prcocupaci6n por su tierra natal 

manteniéndose en contacto con los liberales o.axaqucños. 

Fue en la década de 1890. como estu:liantcs. que los hcnnanos Flores Ma

g6n iniciaron su lucha en contra de las arbitrariedades del porfiriato. A par

tir de 1900, emprendieron la publicaci6n de su conocido pcri6dico. Regeneración, 

que cmpcz6 por criticar al sistema judicial, pero pronto se transform6 en un 
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''diario independiente de combate''. Cuando Ricardo asisti6 a1 Primer COngrcso 

Liberal. sus idea..~ ya habían rebasado e1 anticlericalismo. No obstante. las. 

conclusiones de este congreso se mantuvieron en ese tono. 

Sin embar~o. pronto los liberales empezaron a criticar a la dictadura; 

el centro director de los clubes liberales del país. el Club Liberal Ponciano 

Arriaga comenz.6 a atacar a la "dictadura dominante ... "la prensa semioficial" 

y "al persona.lista. antidcmocrático y mal llamado partido científico•• procla

mando la necesidad de fonnar •-un partido verdadero nacional. ,.4l De la defensa 

de las Leyes de la Reforma. el movimiento avanzaba hacia la crítica del porfi

rismo, sef\alando desde este temprano momento uno de sus blancos fundamentales, 

el grupo científico. 

Escribiendo las semblanzas de lOs representantes más importantes al 

Congreso. Ricardo Flores Mag6n. anot6: 

Rafael Odriozola. Las montafias <le Oaxaca habían de dar su contin~cnte 
de patriotas. y Rafael Odriozo1a dej6 bien puesto el pabc116n suriano. 
Odriozola tiene todas las nerviosidades. todos los ímpetus y todas 1as 
abnegaciones de los hijos de los tr6picos. Es valiente como buen oaxa
quefto, y como oaxaqucf\o odia a los tiranos. ~rque la libertad que se 
respira en aquellas serranías a~randan el espíritu e infi1tran en el 
alma los sentimientos liberales. El sur siempre ha odiado a los tira-
nos. 42 

La respuesta del Estado porfirista no se hizo esperar: los clubes libe

rales en todo el país i"ucron clausura<los, otros tuvieron que fl.mcionar s61o 

en la clandestinidad. Uno de los clausurados fue el de üiicatlán; aunque se. 

dice que se continuaban realizando reuniones <le liberales en la casa de O:irio

zola. También se limit6 el derecho de cxprcsi6n, cerrando 4Z pcri6dicos entre 

1901 y 1902. y arrestando arriba de SO periodistas. 43 

A raíz de su actividad liberal. los hermanos Flores ~bg6n fueron a la 

cárcel. Por haber criticado en su pcri6dico al ex-jefe político de Huajuapan 

de Lc6n. I..uis G. c6rdobn, fueron denunciados por dif3JJlaci6n y encarcelados. 

Tar.lbién íucron clausurad.os los talleres del Diario <lc1 Bogar por haber impri-
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mido e1 pcri6dico Rcgcneraci6n que hab!a difamado a C6rdoba.44 As{ fuC que en 

dos instancias. ya arriba hemos citado la den\lllcia de Espcr6n y de 1.a Flor. 

que los Flores ~1ng6n fueron cncarcc1ados por haber pub1icado artículos sobre 

los abusos de 1os jefes políticos en su tierra natal oaxaquefta. 

A pesar de la ola de represiones. 1os liberales seguían proycctnndo la 

rcalizaci6n de su Segundo Congreso Liberal. para el S Uc febrero de 1902. Ade

más seguían apc1ando a los liberal.es conocidos de México para su apoyo en de

fensa de las ideas liberal.es. En un impreso del Club Llbcrai "Ponciano Arria

ga" del ZS de junio de 1901,, firmado por Crunilo Arriaga y Jos6 M. Facha se 

dirigieron a los Soñares Diputados Lic. Roscndo Pineda,, tn~. Francisco Bulncs, 

Don Porfirio Parra. Benito Ju6rc:,, Lic. Juan A. ?-latcos, etc. avisándoles dc1 

programa del Partido Liberal en contra de 1a insurgencia nueva de la Iglesia. 

A Benito Juárez fl.1az.a, le decía "Usted, Sr. Juárez. lleva un nombre ilustre c1 

nombre del genio más ilustre de América, el de que posterg6 al clero" y supli

c6banle que hiciera suyas sus rcsolucioncs. 45 Así, es un dato interesante, se

f\alar que desde esta fecha tan temprana el movimiento prccurso npc16 y busc6 

el apoyo del hijo del bcncm6rito; no obstante, fue hasta la fundaci6n del Par

tido Ocmocr5tico en 1909 que Juárcz Maza cntr6 <le lleno al movimiento oposicio

nista. 

En el programa propuesto para el Segundo Congreso Liberal de 1902 to

davía venía encabezando la lista el problema del resurgimiento de la Iglesia, 

pero ahora tumbién se encontraban-·entrc los ptm.tos de <lisc . .isi6n: ''c3lllpaña pa

ra hncer efectiva la libertad de prensa, modos prácticos de conseguir la efec

tividad del sufragio libre; organizaci6n de municipio libre y supresi6n de los 

jefes políticos." También se mencionaba el mejoramiento de los trabajadores 

del campo y con respecto al problema agrario; el final era, "medios de af"innar 

la solidaridad y defensa Ue todos los clubes liberales." Unos meses antes del 
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proyectado congreso en octubre de 1901. se estimaba el n-Gmero de clubes libe

rales en 150 a través del país. 46 Bajocstas circunstancias no nos debe sorpren-
, 

der que este Congreso nunca llego 

no por el gobierno. 

a efectuarse. siendo reprimido de antemn-

No obstante la rcpresi6n del movimiento seguía creciendo. De todos mo-

dos el movimiento se fue dividiendo en dos grupos: los de la clase dominante. 

quienes veían el problema en ténninos eminentemente políticos. y los de los 

sectores medios. quienes buscaban lQ'\ cambio más radical. viendo el problema 

tambi~n en términos socio-ccon6micos. Arriaga y posterionnentc Francisco I. Ma

dero pertenecían al primer grupo. mientras que los hennanos Flores Mag6n. Juan 

Sarabia. y Antonio Díáz. Soto y Gama caían en el segl.Uldo grupo. 47 

A partir <le 1904. Ricardo F1ores Mag6n ya era aceptado como el dirigen

te del grupo más radical de los oposicionistas. surgidos de los sectores me-

dios y quienes se preocupaban por la situación de las masas mexicanas. Arria

ga y Madero no estaban de acuerdo con lo radical de la práctica magonista. Sin 

embargo. Arriaga continuaba ayudando econ6micamcntc a los magonistas. pagando 

su salida del país. cuando ya la represión había hecho imposible seguir su obra 

en la ciudad de México. El periódico Regeneración reanud6 su publicaci6n des

de San Antonio Texas. en noviembre de 1904. gracias a un préstamo que les hi

zo Madero de dos mil d6lares. 48 

No pudiendo quedarse en Texas por la cercanía de la pcrsecuci6n porf'i-

rista. los liberales radicales huyeron a San Luis. ~tissouri¡en febrero de 1905. 

donde siguieron editando su pcri6dico. Se dice que Rcgneraci6n era muy leído 

clandestinamente en México. llegando su lista de suscriptores a 20.000. inau

dito para la época. 49 Ahora en los E.U. los Flores Mag6n estrecharon sus rela

ciones con los radicales norteamericanos y europeos allí residentes. radicali

zándose más y m!is causando su alejamiento final de Arriaga y Madero. 



- 352 -

El 28 de septiembre de 1905 se insta16 1a Junta Organizadora de1 ~arti

do Liberal Mexicano (Pl.M), encabezada por Ricardo Flores Mag6n, Juan Sarabia, 

Enrique Flores Mag6n y Antonio 1. Vi11arrca1. SO El primero de julio de 1906 

se public6 el "Programa del Partido Liberal Mexicano y Manifiesto a la Naci6nº 

en que se dcclar6 los principios del nuevo partido liberal. Este programa, un 

proyecto de una rcvoluci6n liberal y burguesa, sería sumamente inf1uycntc pos

tcrionncntc en los distintos planes surgidos en la revolución y en la Consti

tuci6n de 1917.51 Ya con el progrmna como arma, los partidarios Jcl Pl.M se 

lanzaron a la orgnniznci6n de los movimientos revolucionarios, a la lucha con 

que tratarían <le derrocar a la dictadura en el año de 1906. 

La Asociaci6n Juárcz: Nacimiento del Movimiento Precursor. 

En las obras que tratan del movimiento precursor en <Jaxaca • so1amcnte 

una. los Apuntes hist6ricos de Qa.xaca. de /\ngc1 Taraccna. menciona la Asocia

ci6n Juárcz y su gran importancia como agrupaci6n liberal en c1 cstado.52 ha 

sido entonces casi o1vidado en Daxaca 1a ~estaci6n de1 movimiento precursor. 

La Asociaci6n Juárcz fue fundada el 17 de mayo de 1901 en 1a ciudad de Oax.aca. 

"con el objc'to de honrar anualmente la memoria del Benemérito de J\ml?rica. Don 

Benito Juárcz en el luc'tuoso aniversario de su í'allccimicnto."53 E1 reglamento 

adjunto al acta de fundaci6n estipulaba que la J\Sociaci6n organizaría anualmen

te una maniícstaci6n de duelo con Que e1 pueblo oaxaquef\o acostumbraba "honrar 

c1 18 de julio la memoria del Gran Rc:formador de M6xico". y en adici6n "cuidar 

de la conservación decorosa del monumento erigido en la glorieta central del 

paseo Nctzahualcoyotl." LaS sesiones de la agrupaci6n se llevarían a cabo una 

vez al afio. el día 18 de ju1io. después de la ceremonia de conmcmoraci6n. 54 

De algún modo. aunque no tenemos una conf'innaci6n directa. esta fue 

otra respuesta de la sociedad oaxaqucña. al resurgimiento del movimiento libe

ral a nivel nacional; obviamente la tierra misma de Juárcz no podía quedarse 
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atrás en la lucha por defender los ideales de las Leyes de la RcfonM. Por eso. 

no nos sorpr~ndc encontrar en la primera mesa directiva. miembros tanto de la 

clase dominante como de los sectores medios; nadie sino los cat6licos m&s re-

calcitrantes quedaron fuera de la defensa oaxaqucf\a d~l juarismo. Sus integran

tes fueron: Presidente, Lic. Joaquín Atristain; vocales: Lic. ~liguel F. Caldc

r6n. Lic. Octaviano Díaz, Lic. Alberto M:>ntiel, Prof. Casiano Consatti, Lic. 

Manuel Brioso y Cal1diani y Lic. Ismael Pu,E?a y Colmenares; Tesorero, Lic .. Co1ts

tantino Chapital; Secretario Adolfo Arias~ firmando adem.is José Pachiano, Faus

to V. Ramírcz, G .. G6mez, Francisco Ramírcz, ~1anucl Pércz Or'tiz, Abrahrun Caste

llanos, ~bnucl Martínez Gracida, Emilio Cn..iz, Demctrio Calvo, Rafael de la 

Cerda, Juan E. M artíncz • y José Joaquín Sandoval. 55 

El 23 de julio de 1902 se renov6 la mesa Jirectiva de la Asociaci6n Juá-

rez. persistiendo la presencia de altos personajes del gobierno oaxn.queno. aho

ra ocupando la prcsidencin, el Lic. Guillenno .Mcixueiro; tesorero presidente 

José Inés D~vilJ y secretario Inoccncio Zamora. particlr>ando como vocales. Joa-

quín Atristain. Eugenio Pasqucl. Alberto M::>nticl, Carlos Castro. Miguel F. Ca1-

der6n y Manuel Pérez Ortiz. 56 Entonces. todavía par.1 1902 seguían codeándose 

dentro de esta sociedad. políticos porfiristas como ~1cixuciro.Atristain y Cal

der6n. empresarios como Carlos Castro. jt.mto con quienes pronto serían los lí

deres de los precursores• como Ism::iel Pugu y Colmenares y 1-felio<loro Díaz Quin

tas. ambos abogados de proícsi6n y catedráticos del Instituto. 

Un dato que sí lig6 la Asociaci6n Juárez al movimiento de los clubes 

liberales en general, se encontr6 en la invi taci6n que al Club Liberal Rcgc-

ncrador de Cuicatl!in gir6 la Asociaci6n Juárez para concurrir por medio de lDl 

representante a la mnnifestaci6n de <luclo del 18 de julio de 1901 en la ciu-

dad de Oaxnca. 57 No sabemos si los cuicatccos enviaron o no su representante. 

pero por lo mínimo se observa aquí que las dos organizaciones sostuvieron re-
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1aciones, awique 1os objetivos enunciados por ambas orp;anizacioncs eran dis--

tin't~S .. 

liemos encontrado muy poca infonnaci6n con respecto a las actividades 

de 1a asociaci6n Julircz. entre 1902 y 1905. precisamente los años de su cvolu

ci6n política. Hemos observado la trayectoria del movimiento liberal nacional. 

pero no podemos hacer lo mismo con Oaxaca desgraciadamente. Solnmcntc tenemos 

el "Infonnc" que fue pronunciado por el Lic. llcliodoro Dfaz Quintas el 18 de 

julio de 1905 en la sesión general de la Asociaci6n. Como presidente saliente, 

el rcsuni6 con muy pocos detalles como se rcaliz.6 la politizaci6n Uc la orga

nización. De este documento. divisrunos dos problemas que contribuyeron a que 

los miembros de la clase dominante y la mayoría de profcsionistas de los sec

tores medios altos abandonaron a la Asociaci6n: 1) La actitud que se asumi6 

ante la pub1icaci6n del libro del diputado fcdcrn1 Francisco Bulncs. El verda

dero Juárez y la verdad sobre la Intcrvcnci6n y el Imperio. y 2) Las c1eccio

ncs nrunicipales de la ciudad de oaxaca en 1904. 

El libro de Bulnes caus6 sensaci6n a través de la República por 1a íuer

tc crítica que se lanz6 en contra del Bcnem6rito. estimulando varias poll-micas 

y libros de respuesta en defensa de Juárez. Según Díaz Quintas. la J\sociaci6n 

Ju5rcz "se crey6 con el dcbc-r de protestar contra los conceptos calunmiosos 

contenidos en la obra de rcícrencia. y así lo hizo; siendo de llnmar la aten

ci6n que algunos socios. íaltando a la palabra empeñada. se ne~aron a hacer 

esa protesta. conducta indigna. que motiv6 justo castigo."58 Parece ser que 

algunos de los porfiristas más ligados con el Gobernador. cientííico coroc> Bul

ncs. no desearon tomar una posici6n ~n.n pública en este asunto. 

El segundo problema. con respecto a las elecciones municipales. debía 

haber sido la verdadera raz6n del éxodo de los miembros ligados con el r~gimcn 

dominante. Parecería ser que la Asociaci6n Juárcz había toma.do el acuerdo de 
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participar activamente en las e1ccciones de 1904. apoyando y trcbajando por 

una candidatura popu1ar. Esto ya fue demasiado para los miembros de la oligar

quía oaxaquefta • quienes formularon su renuncia como socios• las cuales les 

fueron inmediatamente aceptadas. 59 Aquí s61o podemos cspecul.ar con base en po

cos datos que tenemos; el Presidente M1.micipal de la ciudad de Oaxaca para el 

afta de 1903 había sido el Dr. Manuel de Esesart:e • liberal anticlerical de ideas 

avanzadas pero para el afto siguiente. la oligarquía había recuperado la presi

dencia numicipal imponiendo uno de los suyos, José Zorrilla. 60 La decisi6n de 

la J\Sociaci6n dcbi6 haber sido empefulrsc.en la lucha para recuperar la presi

dencia nn.micipal • aLUlquc dcsgraciacÜlmcnte no sabemos quien fue su candidato; 

y esto caus6 la escisión de sus filas. Esta divisi6n dejó abierto el crunino 

para la radicalizaci6n (en t6nninos relativos) de la Asociaci6n, siendo que 

los sectores medios ya proporcionaban el grueso de su afiliaci6n, respondien

do la agrupación más a sus preocupaciones. Díaz Quintas lo dcscribi6 como un 

esfuerzo de matar a la organizaci6n por parte de sus ''malos hijos" haci~ndo 

hincapi6 en su propia participación en el renacimiento de la .Asociaci6n. que 

ahora caracterizaba como una sociedad más activa y más fuerte que nunca. 61 

El presidente de la Asociaci6n en el momento de la cscisi6n se ncg6 a 

convocar a nuevas sesiones (obviamente siendo uno de los que iban a salir), y 

Díaz Quintas en su carácter de vocal de la directiva, asumi6 la presidencia, 

convocando a l.Ula sesi6n extraordinaria, que se realizó el primero de diciembre 

de 1904 con el fin de que se dictaran las medidas necesarias para evitar la 

"ruina"de la Asociación. Dejados a su antojo los sectores medios procedieron 

a la reorganización. Pero con la salida de los miembros más cormotados y gobier-

nist:as, el Estado ya no trataba a la organización de la misma manera, sién-

dale retirado de inmediato todo apoyo; así fue que se tuvo que abandonar el 

sa16n municipal en cuyo local se celebraban las ret.mioncs, para hora relUlirse 
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en e1 sa16n de la Sociedad de Dependientes ''Uni.6n y Protccci6n P.Utua''. 1a so

ciedad -.itualista m&s importante de Oaxacn. Un cambio de 1ocal que representa

ba de manera sucinta el nuevo carácter mtis popul.ar de ln agrupaci6n. Las elec

ciones internas se realizaron el 16 de enero de 1905 y el Lic. He1iodoro Díaz 

~ntas fue electo presidente propietario y se nombr6 una comisi6n para estu

diar c1 reglamento que se tendría que rcf"onnar de acuerdo con c1 nuevo c:arñc

tcr de 1a Asociaci6n Juá.rcz. 62 (reglamento que no hemos podido encontrar). 

Para robustecer la Asociación. se constituy6 una comi.si6n para estudiar 

1a p::>sibilidad del cstabl.ccimiento de juntas corresponsales en otras partes 

del estado. para ampliar la base de la organizaci6n. y con la idea de celebrar 

una gran convcnci6n liberal. en e1 futuro pr6xi..b:> • .Además se acord.6 llevar a 

cabo una pcrcgrinaci6n a Guelatao para celebrar el ccntcnario·dcl nacimiento 

de Juárcz • 1anzando una convocatoria a 1a nac.i6n para 1ograr su rca1izaci6n .. 63 

t.no de 1os puntos ~ntn1es de 1a rcorganizaci6n fue c1 acuerdo pa

ra 1a fundaci6n y rcglamcntaci6n de la publicaci6n de un pcri6dic.o que sería 

e1 6rgano de la Asocinci6n que 11cv6 el nanbre de El Bien P'(ib1ico Esta pre

scnt:aba una tarea difícil considerando la oposici6n del Gobierno y los "esca

sos elementos en materia de .tipografía. que puedan ponerse al servicio de la 

poblaci6n. y encontrar en los dcmt.is establecimientos de esta clase. una nega

tiva tenaz para io1lri..mir el pcri6dico; por eso fue preciso dirigirse inmcdia

~nte a la Capital de la Rcpúblic.a en demanda de elementos que pudieran ha

cer factible desde luego. la publicaci6n."64 A:forttm.adamentc. vencidos estos 

obstáculos el peri6dico inici6 su publicaci6n precisamente el 18 de julio de 

1905. 

La transformaci6n de la .Asociaci6n Ju5rez en vocero de 1os sectores 1i-

bcrales a principios de1 ano de 1905. no puede ser contemplado fuera del con

texto del desarrollo del movimiento precursor nacional. Es casi si.nultánea la 
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radicalizaci6n de la J\Sociaci6n con la fundaci6n del Partido Liberal ·Mexicano. 

con que establecería estrechas relaciones. Encabezando la organización en su 

momento de peligro• el Lic. Díaz Quintas tom6 Wlll posici6n vigorosa dirigiendo 

el fortalecimiento de la Asociaci6n. Una vez encaminada por su nu....ro sendero. 

se convoca1·on elecciones para integrar la mesa directiva del 18 de julio de 

1905. resultando electo presidente. el Lic. Ismael Puga y Colmenares. Díaz 

Q..lintas seguía sos't.cnicndo una posición de primera fila. manteniendo. su .impor

tancia como vocal de la organizaci6n. 65 

Los directores de la Asociaci6n Juárcz aprovecharon los primeros núnc

ros de El Bien Público. para publicar varios artículos en que expresaban cla

ramente su posici6n idcol6gica. ya definida la nueva orientaci6n de 1a organi

zación. Así íue que en el primer número del pcri6dico. se sac6 l.Ul artículo in

titulado "La labor de la '.Asociaci6n Ju!ire=.' " que declaraba: 

No transcurrieron mfis que tres años cu..-mdo la "Asociaci6n Juárcz." obe
deciendo a la inmutable ley de la cvoluci6n. tuvo que asumir el carác
ter de instituci6n destinada a propagar y llevar a la práctica las ideas 
refonnistas; de hacer efectivos los inalienables prccentos que cntrafta 
nuestra ~bgna Cat~a; ••• Llcvar a la práctica las omnípcdas parantías con
signadas en la Carta de 57. convencer a los ciudadanos acerca de la nc-

~~s~d~~t~~c~~o~~5 q~~~~~s d~~~~~~s~~~Íc~~~~a~0~a~i;~~Í~~~~ ~!red~ 
la Carta ~tagna; y sobre todo. y como asunto capital. excitar al pueblo. 
único soberano. para que haga cíectivo el derecho de sufra~io. que es 
la base de todos los demás, procurando que los funcionarios sean los 
elegidos suyos. contrarrestar la iníluencia creciente que tiene el cle
ro en los asuntos públicos y en la e<lucaci6n de la nifiez. que debe ser 
puramente laica •••• 66 

La ideología al orden del día, entonces. fue un liberalismo militante 

basado en la realizaci6n de los ideales de la Constituci6n de 1857 • en defen

sa de las garantías individuales y del surragio libre. En el segundo nGmcro 

del peri6dico se public6 un artículo que set.rufa explicando su idcoloj:?Ía. ascn

tnndo sus dos fines Últimos: "la rcJ!cneraci6n y perfeccionamiento de sus hcr

mnnos y el reinado del bien y de la justicia." Para lograr esos fines era pre

ciso ••emprender una cruzada infati~ab1c contra todas las malas tendencias• 



- 358 -

contra todos los vicios arraigados en el coraz6n de nuestros hombres púb1icos ••• 

y por ende el envilecimiento y 1a abyccci6n de las masas ignorantes. que con

sumen sus fuerzas y sus energías en las rudas faenas dc1 trabajo improduc:tivo."67 

F.ntonccs, El Bien PÚblico, iba a ser el instrumento a través dc1 cual 

se iban a ·dar a conocer estos males; como así afinna.ba su mismo nombre. Fue en 

las páginas del pcri6dico en que se Jenunciaron la corn.ipci6n y arbitrarieda

des de los funcionarios pÚblicos, la situ.nci6n de la Iglesi2 , el triste esta

do de la cducaci6n, las violaciones de los derechos individuales, la cxplota

ci6n exagerada de los campesinos, cte. Compn.acba la riqueza de informaci6n que 

aportaba este pcri6dico, las nnlchas veces que lo hemos citado para rescatar in

formaciones tanto ccon6micas, sociales como políticas. Exigía enérgicamente 

"ta impartici6n de la justicia en e1 estado de Oaxaca. como e11a mism.."l decía 

"La 1 Asociaci6n Juárez' surge a la vida pública y al combate a defender la ~cr

dnd y a scf\a.lar c1 cáncer que enferma nuestra sociedad y a impugnar todo lo 

malo."68 

El Bien PÚblico cstab1cci6 de inmediato buenas relaciones con otros pc

ri6dicos liberales en distintos lugares de la República; entre ellos con el. 

Diario del Bogar de Filomeno Mata, que con frecuencia reproducía sus artículos 

para la audiencia capitalina. Otros pcri6dicos que reproducía sus artículos 

eran: El Colega de Ciudad C.."UT\argo. El Granuja de Lc6n. Gto. y El Altruista. de 

Austin. ~cxas. por no hablar de Rcgeneraci6n. 69 

El Gobierno del Lic. Pimcntel no accpt6 tranquilamente este renacimien

to de la prensa liberal tan crítica de su régimen y la reprcsi6n no se hizo 

esperar. La respuesta inmediata se rca1iz6 en contra de los dos miembros más 

destacados de la Asociaci6n en ese momento; fueron despedidos de sus cátedras 

en el Instituto de Ciencias y Artes los Lic. llc1iodoro Díaz Quintas e Ismael 

Puga y Colmenares• quienes impartían IJcorccho Civil y Derecho Mercantil rcspec-
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t:ivmncnt:c. E1 periódico respondió con un artícu1o int:it:u1ado '°Un acue.rdo del. 

Gobierno favorece alt:runcnt:c la circulaci6n de este períodico y compn..icba sus 

ascrtos .... 70 Scgur3JllCnt.c en vez de ca1mar a los rcdact:orcs dc1 pcri6dico libe

ral. cst:a rcprcsi6n nada más sirvi6 para agudizar su posici6n; en vez de retro

ceder los miembros juarist:as arreciaron sus ataques al Gobierno estatal .. 

El despido de estos dos 1ibcra1cs fue una noticia que se csparci6 a 

otros estados a través de la prensa liberal; incluso fue comentada en Rcgcnc

raci6n de los Flores Mag6n que ya se pub1icaba desde San Luis, Missouri y en

traba clandestinamente a t.t6xico. 

¿Quienes eran esos dos hombres que ahora encabezaban la máxi.ma. organi

z.a.ci6n liberal del Estado? Hciiodoro Díaz Cluint:as fue hijo del conocido aboga

do Lic. Octaviano Díaz. quien era también ducüo de una finca cafetalera en Ju

qui la .. Se rccibi6 de abocado en el Institutoen 1902. siendo nombrado Juez de 

Primera Instancia el distrito de Etla en el mismo afio. Postcrionncntc fue 

síndico segundo del Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca en 1904. siendo al 

mismo tiempo catedrático de derecho en ci Jnstitutcl.
1 

El Lic. Castaficda C.uzmán 

nos relat6 una versi6n de que D!az Quintas se volvi6 opositor del Gobierno Lo

cal cuando rccibi6 este nombramiento al juzgado de Etla. considerando que es

te puesto era un insulto que no reconocía su calidad de abogado. 72 La verdad 

no la conocemos exactamente 1o que sí se sabe es que a partir de 1905 fue el 

dirigente más capaz y eCectivo de lo que sería el ala mo<lcrada <le los oposi-

cionistas en Oaxaca. que formaron t.ut partido anticicntífico en contra del Go

bierno de Pi.mentol. pero manteniendo su lealtad a Díaz. Posterionncnte. el Lic .. 

Díaz Q..Jintas fué iq:>ortante partidario de la candidatura dJ~zal-ffrra-Jn!bCrna
tura en 1910. Fue el primer gobcTilante revolucionario. al.lllque interino. a par-

tir del 8 de j\Dlio de 1911; a partir de septiembre de 1911 fue el Secretario 

General de Despacho para la gubcrnatura de Benito Juárcz Maza. 73 
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Sobre el Lic. Ismael Puga y Colmenares tenemos bastante poca infonna

ci6n. También cstudi6 en el Instituto y fue catedrático allí. Durante el Go-

bicrno de Martín Gonzálcz había llegado a ser diputado local, curul que pcrdi6 

cuando llcg6 al poder el Lic. Pimcntcl. Para febrero de 1903, hay un expedien

te en el AGEO que contiene una dcnl.Ulcia en contra de este abogado. por querer. 

primero, acaparar todos los negocios legales del pueblo de Yucuhuiti de Tla-

xiaco, y segundo, extorsionar dinero en este pueblo, por cobro de servicios 

legales que nunca fueron prestados. Arbitrariedades que había cometido con el 

Ayuntamiento como c6mp1icc. 74 E1 problema con este tipo de dcnl.Ulcias es que es 

dirícil saber si fuera una queja honesta y fundada o Si estuviera instigado 

por los enemigos del abogado. No obstante, fue bastante fuerte el contenido de 

la queja. 

Aquí tenemos dos casos bastante c1aros de jóvenes abogados quienes no 

pudieron alcanzar un 1ugar dentro del aparato po1Ítico de acuerdo con lo que 

ellos consideraron sus aptitudes. Díaz Quintas íue mandado a un juzgado de 

distrito mientras que Co1mcnares había logrado entrar al Congreso Loca1 para 

ser marginado de nuevo con el gobierno pimentelista. Son ejemplos nítidos de 

1a falta de espacio po1~tico para las jóvenes generaciones que se habían pre

parado durante el porfiriato nara encontrar que sus expectativas no podían ser 

alcanzadas75 situaci6n que los llcv6 a una actitud oposicionista frente al Go-

bierno Local. 

La Oposición a la Primera Rcclecci6n de Pimentcl. 

El acontecimiento político en Oaxaca que iba a servir de parteaguas pa

ra los oposicionistas fue la primera reelccci6n del Lic. Pimcntel en 1906. Tan

to Basilio Rojas como Angel Tara.cena elogian a este Gobernador como uno de los 

m&.s ilustres y honrados gobernantes que ha tenido Oaxaca. 76 Rojas afinn6 esto 

de este culto personaje: 



- 361 -

La pasibilidad de Don Emilio Pimcntcl para el ejercicio del pOdcr, des
ligándose de aquellos actos que le pudiesen acarrear molestias, se en
tretenía con un piano. con su música, con sus runistades femeninas y 
sus sueftos poéticos, dejando aue sus subordinados y amigos se entretu
vieran con el chismorreo de la política militante y estuvieran a los 
dimes y dirctes con los opositores. 77 

Tal vez. así habrá aparecido a la poblaci6n oaxqucña, pero las constan

tes cartas de Pimentcl a Porfirio Díaz en la Colccci6n Díaz a través de los 

aftas de su gesti6n y su actuaci6n en esta primera reelección desmiente esta 

visi6n. De hecho, fue el Lic. Pimentcl quien tom6 la ofensiva en 1905 en con

tra de sus posibles rivales para la gobcrnatura tal vez habiendo aprendido al

go de la complacencia de ~b.rtín González que había observado en 1902. 

En Onxaca, como en el Centro, el encumbramiento de los científicos ha

bía causado bastante oposición, fonnándose un gruoo porfirista ocre anticicn

tíficos bastante importante; repitiéndose este íen6mcno en Oaxaca. Acaso el 

.oaxaquef\o más visible en la política estatal y nacional de ese ~rupo íuera el 

Lic. ~tiguel Bolaftos Cacho, quien a su joven edad estaba teniendo una carrera 

política vertiginosa, que parecía estarlo preparando para puestos políticos de 

alto vuelo. Por estas razones probablemente Piment.cl inici6 su campafia para su 

primera reelección con \ll1 at.aque contra su más visible rival. Con un método 

bastante torpe, Pimcntel acus6 al Lic. Bolafios Cacho por desfalco de fondos de 

la Tesorería del Estado durante su período como C.obcntador Interino; en sumen

saje a la Legislatura Local, el 16 de septiembre de 1905 iníonn6: 

Cuando recibí el C.ohicrno el 1 2 de Diciembre de 1902, el corte de Caja 
de la Tesorería correspondiente a esa misma íccha, acusaba una existen
cia en efectivo y lct.ra de $46,672.36; pero como la rclaci6n de depósi
tos que debían existir en dicha oficina en la misma íccha, ascendía a 
$49,133.39, resultaba, que lejos de recibir la Caja con l.Ula existencia 
respetable para atender a los diversos servicios públicos, la recibí 
con un d6íicit de SZ,461.03. No quise en aquella vez denunciar esta si
tuación comprometida, reservándome el derecho de hacerlo después de que 
mis esfuerzos para cambiarla hubiesen pro<luci<lo los buenos resultados 
que esperaba. Hoy que lo he logrado sntisfactori:uncntc, y que aquel he
cho no puede producir ninguna alanna, estimo <le mi <lcbcr hacerlo cons
tar aquí." 78 
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Sacando esta informaci6n a 1a 1uz púb1ica tres afios después del hecho 

se veía definitivamente sospechoso. como la movida política que. era. La opini6n 

pÚb1ica se prcgt.m.taba a viva voz porque se había ocultado tanto tiempo esta 

acusaci6n; porque ahora cuando Bolañ.os Cacho :fl.D'lg;... como Magistrado de la Su

prema Corte de la Naci6n en el Distrito Federal se hacía público. Dicho sea de 

paso. a raíz de la acusaci6n Bolaf\os Cacho tuvo que rcn1.Dlciar a su alto pucsto. 79 

Bolaños Cacho rcaccion6 de iruncdiat:o. inclusive publicando su respuesta 

en t.m folleto intitulado. A1 Pueblo Oaxaguefio. Contcst:aci6n documentada que el 

l.icenciado Miguel Bolaf'ios Cacho da al informe que el Sr. Gobernador de Oaxaca 

Lic. Emilio Pimcntel presentó a la Legislatura de dicho Estado •.. Su respuesta 

seftal6 a Pimcntcl como causa de grandes gastos del gobicnio: las fiestas con 

que se había celebrado la toma de poder de Pimcntcl como gobernador habíoncau-

sado fuertes erogaciones para Oaxaca y por eso no recibi6 la tesorería en 

mejores condiciones. Decía Bolafios Cacho que Pimcntel en cada momento estaba 

enterado de dichos gastos y participó en los preparativos. rechazando Bolafios 

cacho que había habido algun desfalco: '"no existía déficit ni saldo alguno a 

cargo del Tesorero Público de Oaxaca el lg de Diciembre de 1902" y la situaci6n 

financiera de Oaxaca en esa :fecha ''no era compromctiJa ni alannantc sino s6li

da y florecicnte. 1180 Las repercusiones de este cause c6lcbrc fue la a~izaci6n 

de las pugnas entre los científicos que apoyaban a Pimcntcl. y los anticicntí

ficos que defendían la posici6n del Lic. Bolaños Cacho. 

No obstante. Bolafios Cacho no era la única posibilidad Je oposición an

ticicntífica a Pimcntel. Ya había t.Ul descontento general palpable en contra 

de la administraci6n pimentclista. según C.Os!o Villcgas Díaz recibió en abril 

de 1906 un memorial para pedirle que no ~poyara la reelecci6n. 81 El otro can

c.lidato que empcz6 a sonar en Oaxaca en 1905 fue l.Ula vez más• el ahora Mayor 

Félix Oíaz. quien no reaccionó con entusiasmo a esta posibilidad tal vez rccor-
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dando su cxi1io político en 1902 por haberse metido en la política estatal oa

xaqucfia .. 82 

Según Hendcrson. una de las cartas dirigidas a Porfirio Díaz en esta 

época hizo un catálogo de los errores de Pimentcl. afinnando que en una clcc

ci6n libre no recibiría ni cien votos. Adcmás,posterionnentc hubo represalias 

contra quienes había apoyado a F~lix Díaz; un pueblo, Analco. que había vota-

do por el sobrino del dictador de todos modos, empcz6 a perder en una disputa 

por tierras que tenía con otro pueblo. Otro viejo amigo de Díaz le avis6 que 

Pimcntcl se había embarcado en l.llla vendetta en contra del Profesor Adolfo C. Gu

rri6n, porque había trabajado a favor dc':°'bíaz83 lo cual veremos a continuaci6n, 

pero debía haberse referido al apoyo de Gurri6n a Díaz en 1902. 

Pero.cuando Félix Díaz no se prcst6 a estos esfuerzos en su beneficio 

en lo mtis mínimo. el candidato más peligroso para Pimcntcl le debía haber pa

recido siempre Bolafios Cacho y por eso intentó desde su primer momento despres

tigiarle para limitar sus posibilidades. La Asociación Juárez. con su oposición 

al Gobicnio de Pimcntel y su acendrado anticientiíicismo, sa1i6 en defensa de 

Bolaf\os Cacho. reproduciendo su contcstaci6n a las acusaciones por partes se

riadas en su peri6dico. Aprovecharon este enfrentamiento para aumentar al go

bierno de Pimcntcl. demostrando sus muchas arbitrariedades. Sin embargo. a pe

sar de sus virulentas críticas de la gestión p~ntclista. El Bien Público no 

se atrevía atacar directnnente a la persona de Poríirio Dínz. Esto es s6lo 

otro ejemplo de que arraigado estaba el porfirismo en su estado nata1 y las 

ventajas que acarreaban tener como presidente a lUl paisano. Así la posici6n 

de la Asociaci6n Juárcz era más bien antipimcntelista y anticicntíficL~ QUe nn

tiporfirista y estaban preocupados poi problemas más bien locales y estatales 

que nacionales. Un ejemplo claro. de que. como han demostrado otros autores. 

la oposici6n al porfiriato tuvo su génesis en los estados relacionada con los 
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enfrentamientos 1.ocal.cs. 

En mayo de 1906, en vísperas de 1a.s c1cc.ciones el. 6rgano de 1a Asocia- -

ci6n Juárcz pub1ic6 un artícul.o intitul.ado .. Los científicos. Alerta al. Parti

do Liberal. .. en que se denunciaba cl.aramcntc el. pel.i.gro que representaba el. gru

po científico que ensanchaba día con día su influencia en 1.a pol.Ítica nacional., 

queriendo control.ar 1.a pol.Ítica en el. mayor n6maro de estados posibles y so-

brc todo en <lra.xnca, estado importante. Escribieron: 

••• e.abe preguntarse .¡es s61.o el. orgu.11.o de tener a uno de sus miembros 
a1 frente de uno de 1.os más importantes estados de 1.a naci6n mexicana 
el. que lllUCVC a 1.os científicos a defender y abogar por Pi.Jnentcl. ~ No 
puede ser amor al pueblo el. que estos scilorcs manifiesta porque ni Pi
DIC'ntcl. ha hecho ning1..U10s bienes y si RJChos mal.es a 1.os onxnqucftos. ni 
qué cl.1.os han hecho figurar en el programa de su partido 1.a fcl.icidad 
popular. si únicamente y cxcl.usivamentc el. acrcccntrunicnto indefinido 
de 1.as fabu1osas riquezas que poseen y que ~r medio de cont.rat.os • con
cesiones. obras púb1icru; y empresas si bien colosales. muchos de ellos 
en favor de extranjeros más del país. han acunulado riquezas .••• En cs-

~s~~s~~i~~~~a':: !~e~~ i~~~~~:! ~lc~~fr~c~e ~~c~~~ar 
con el puc:blo en un momento dado. J\.1.lí y no en el amor n1 pueblo. ni 
en c1 deseo de bienestar por Pimcntel debe buscarse el m6vil de esa ayu
da decidida y eficaz que los científicos le cst.lin prestando en el apu
rado trance en que actual.mente se halla .•.. El Partido Liberal <mxaquc
ño debe sentir que 1.a obra que cuyo dc!'ensor que dcrrrun6 tanta sangre 
este sufrido y hcr6ico pueblo esta amenazado de muerte par \.Dl. partido 
ncf'ando y aborrecido y aunque tarde cc:mprendcrán el. peligro para las 
instituciones y para las .integridad del. suelo nacional no se unieran, 
cstam>s seguros a los actuales dcsvirtuadorcs de la Reforma. 
Alcrt:.a liberales, la permanencia de Pimcntcl en el. gobierno de Oaxaca •.• 
~ costará mue.ha sangre lo que hoy pt..ICde evitarse con una poca Je 
energía y valor civil .. 84 

Nítidamente explicado acñ, e1 hecho de que para 1os integrantes de la 

Asociaci6n .Ju&rcz. los científicos -representaban lo contrario de lo que ellos 

'tcn.Ían cono sagrado. Adcm!is acusaron a los científicos de s61o estar esperan

do 1a lallCrte de Díaz para tomarse en sus ~s 1.as riendas del. país, tcnK>r co

lllÚn a todos los anticicntíficos dc1 México de entonces. 

Es ~rtantc tener presente que la radica1izaci6n de la Asociaci6n Juá

TCZ se había real.izado s6lo unos w.cses antes de que empezara los nx>Vimientos 

con respecto a 1a rcc1.ccci6n de Pi.JOO:nt.c1 y pertenecía de hecho a la misma ca-
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yuntura política. Pues. fue a raíz de la pretendida reclccci6n. que CI perió

dico aprovech6 para denunciar las malas condiciones que inpcraban en el esta

do y 1as arbitrariedades del sistCJna político. 

Se quejaban sobre todo de la cornipci6n política y la cxplo~aci6n a qtE 

estaban sujetas las masas indígcru:is oaxaquefías. Denunciaban el csclavisrm:> exis

tente en Valle Nacional. la situación vergonzosa de la cducaci6n primaria en 

el estado. y los abusos de las autoridades políticas. 85 camo lo hemos ci'tado. 

el Presidente de la Asociación. el Lic. Ismael Puga y Colmenares firmó una se

rie de artículos que salieron a principios de 1906 listanrln las razones JXJ~ 

no se debía reelegir al Lic. Pimcntcl; en el No. 20 del peri6dico. sus art:ícu

los fueron resumidos en una list:a de doce puntos. Se quejaban que debido a las 

enfermedades que padecía el Gobernador. estaba propenso a estar de mal htmlor. 

hecho que en varias ocasiones había causado un trato insultante a personas que 

le buscaban por razones de est:ado. Reproducimos algt.mos puntos de 1.a lista pu

blicada para sint:et:izar las críticas de los liberales en contra del régi.Jllcn 

pimcntelist:a. 

2. Porque no ha remediado ni es capaz de poner coto. ix>r medio de \Sl3 
ley general o c6digo de administ:raci6n. a los incaliEicables y tremen
dos llbusos de los jefes políticos de los distritos. quienes en la ac-
tualidad no tienen más ley que su capricho y más norma que el enrique
cimiento. aunque sea pasando sobre los derechos e intereses de los ciu
dadanos. 
3. Porque su coraz6n no se ha corunovido ni se conmover& al ver el tris
tísimo estado que guardan los pueblos de indígenas• despcdaztindosc por 
la etcnia cuesti6n de los terrenos conmunales y a merced de los caciques 
de cada regi6n del estado. 
s. Porque no ha mandado hacer tm.a revisi6n general de nuestro cuerpo 
de c6digo civil penal y de proccdimicnt:os • cuya def"i .ciencia e ~
t:ibilidad con la buena y pronta administraci6n. de justicia. cs"tá dcmmos
t:rada por la práctica y porque tampoco ha tratado siquiera de que se 
establezca en el estado el Ministerio Público inst:it:...:i6n. de qtE" gozan. 
estados de menor importancia que el nuestro; pero que en inst.it:uciones 
de esta clase le supera. • • • · 
7. Porque tratándose de mejoras y obras no lleva un.a guía y divisa el 
bien general sino el favor a detenninadas personas. ~ bajo la sombra 
o prctcx~o de esas obras o amparadas concesiones amplísimas están aca
parando rápidamente regulares fortunas y son las únicas qt.M! desean la 
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continuación del protector de esos intereses al frente del gobierno . 
.Así mientras los caminos están en pésimas condiciones. y las industrias. 
y artes sin W'l estínrulo para su desarrollo y progreso. los jefes polí
ticos emprenden obras de lujo en sus cabeceras para tener el pretexto 
para extorsionar a los pueblos que pagan diez veces el valor real de 
esas obras. 
9. Porque no ha reformado el sistema colonial de contribuciones que nos 
rigen ni en cuanto a la forma de la recaudaci6n que convierte las auto
ridades en exactorcs y al pueblo en la víctima obligada de sus concusio
narios mandarines. 
11. Poo~que la íucrza pública instituída para el bien del pueblo y man
tenida por esta se ha convertido en el peor azote en los municipios y 
en acuchilladora de hombres honrados. 86 

Entonces. fue 1a coyuntura de 1a rcelecci6n pimcntelista la que vino 

a agudizar las tensiones políticas owcaquefias. En esta situaci6n. la Asocia-

ci6n Juárez torn6 el acuerdo apoyar a 'W1 candidato opositor para la gubcrnatu

ra: escogieron CA..l connotado médico y liberal de viejo cuño. el Dr- .Aurelio Val

divieso. quien era ya Senador propietario por el estado de Oaxaca.s7 Fue esta 

decisi6n la que causaría una nueva escisión'=--" las filas de la asociación 1i-

beral oaxaquefi-. 

ilcmos enfatizado que la Asociación Juúrez a partir de 1905 representa

ba a los sectores medios desafectos con el gobierno estatal de 0nilio Pimcntel; 

tenían entre sus miembros abogados. médicos. profesores. ingenieros. farmaceú

ticos. impresores y artesanos.SS La mesa directiva elegida en la sesión gene-

ral de julio de 1905 fue la siguiente: 

Presidente. licenciado Ismael Puga y Colmenares 
vocal l. licenciado lleliodoro Díaz Quintas; 
vocal 11. licenciado Constantino Chapitnl; 
vocal 111 • Industrial José Pachiano; 
vocal IV. doctor Alberto Vargas; 
vocal v. doctor Gildardo G6mcz; 
vocal VI. industrial Felipe Cnrrcño; 
tesorero. industrial José llonorato Márqucz; 
secretario. profesor .Adolfo C. Gurri6n. 89 

Tanto Puga y Colmenares como el Lic. Constantino Chapital(jefc político 

del Centro en 1902) había participado en el gobieT110 de Martín Gonz61cz. mien

tras que Díaz Quintas y Gurrión habían apoyado a Félix Díaz en 1902. Vargas 
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venía de Tccomava.c.a y había estudiado en c1 Instituto quecUíndosc en 1a ciudad 

de Oax.ac.a para ejercer su profesi6n estableciendo su propia botica; era muy 

comx:.ido como poeta y orador en la ciudad. 90 Jos6 lbnorato M5rquez fue impre

sor. dueftD de la í.Jllprenta dCWldc se imprimía El Bien Público. miembro destaca

do de la Sociedad de Artesanos. Gurri6n era profesor conocido y respetado. ori

ginario de Juchi:tlin mientras que el. Dr. ~z era de buena familia. su padre 

había sido dircrctor del tbspital Gcnera1. 91 De todos modos,. no existía dentro 

de 1a .Asoc.i.ac.i6n J\árcz tna hcm>geneidal ideológica; las diferencias de opini6n 

afloraron con basbDJ.t:e nitidez a principios de 1906. 

El PU4 de l.os -.agonistas tuvo buenas relaciones con los oaxaquef\Os lo

grando adeptos en varias regiones del estado y Rcgencraci6n fue nuy leído. En 

San Iiiis. Missouri,. las autoridades norteamericanas decomisaron. el archivo de 

1.os redactores de este peri6dico prestándolo al Gobierno de México. Así fue 

~ Pimcntel. se cn't:cr6 de que entre los suscriptores de Rcgcncraci6n estaba 

Lcopol.do Sal..azar. jefe político de Ymrtcpcc,. Gil libnt:cro,. Recaudador de Rentas 

de Jm:hi.t:m y Mauro Ortega. agente de1 m..inisterio púb1ico de Tehuant:cpcc; los 

dos primeros fleron cesados de i...-,diato mientras que el tercero fue puesto n 

d.i.sposici6n de l..a.s autoridades federal.es .. 92 

Otra persona que correspondía con 1a Junta Organizadora del Pu.t: fue el 

proCesor Mmnue1 Záratc R=-írez. profesor y agricu1tor de Ynnhuitlán. distrito 

de .Nochixt.Uin .. En~ 1a doc:lmentac.i6n que nos permiti6 ver su hijo. el Lic. 

16muc1 Zárate Aquino. ~de 1as circu1arcs generales que mandaban la Jl.Ul

bade1 PI.JI( a sus partidarios había t.ma carta directa finnada por Ricardo Flores 

Mag6n y Ant:onio Vi11arreal. .. Dirigida a1 Sr. D. Manuel ZáFate Ramírez. diciem

bre s. 1905. Yanl-.ii.t1-'n. Oax .. : 

Es~ corre1igionario: Tengo e1 gusto de referinm? a su grata fecha 
26 de1 pasado M>re .. • con 1a que se sirvi6 rcm.i.tir la cantidad de $4.00 
ct..5- amo c:ontribuci.6n para los gastos que requiere la defensa de los 
que tma vez. ..S.S ~ sidi.o perseguidos por 1a imp1acable Dictadura de 
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Porfirio Díaz. Tanto yo. como mis compañeros en este percance. hemos 
quedado hace alg\.UlOs días en libcrt:ad bajo fianza. gracias a los auxi-
1ios de nuestros buenos correligionarios. De nuevo nos ponemos a sus 
6rdenes. estamos como siempre• dispuestos a continuar la lucha contra 
la tiranía. 
Profundamente obligados nos sentimos hacia los que. como Ud. nos han 
prestado ayuda en este caso. haciendo práctica la solidaridad que debe 
unir a los hombres de un mismo credo •••. esperamos poder combatir a 
nuestro vil acusador. que al~ ..... Jca de influencia y de riqueza. Para per
seguirnos, Pobnuel Espcr6n y de la Flor tiene a sus espaldas el poder y 
los mil Iones de la Dictadura; nosotros• para dcf'cndcrnos • contamos con 
la ayuda de nuestros correligionarios y la justicia de nuestra causa, 
y esperamos que al fin el triunfo sera nuestro. 93 

Entonces, si bien algunos oa.xnquci\Os servían a 1a dictadura para encar

cc1ar a 1os F1ores Jtibg6n., había nichos que co1aboraban para ayudar1cs en su 

defensa. 

Ahora bien., aunque 1a .Asociaci6n Juárcz mantenía buenas relaciones con 

e1 Pu.t., no t.odos los miembros se adhirieron a este partido; fueron los más ra

dica1es los que se afil.iaron al Pu.t. E1 prof'esor juchit:cco., Adolfo C. Gurri6n 

fue el corresponsal en Oaxaca de Rcgcncraci6n en 1905. Su oposici6n al gobier

no de Pi.mcnt.c1 o como henos visto su antiguo apoyo a F. Díaz. le había ganado 

e1 odio del Gobern:idor quien aseguraba que Gurri6n no podría conseguir o man

tener un trabajo en todo el Estado. 94 Otro a:filiado del PI.M era Manue1 Mara.ver 

J\guilar., quien ya estaba radicado en Miahuat1tín., a quien habíamos encontrado 

involucrado con e1 1evant:am.icnto juquilcnse de 1896 y en pl.eito con Espcr6n y 

de l.a F1or en 1.905. Plutarco Gallegos. era originario de Tchumitcpcc y estu-

diant:e de leyes en el Instituto., del que fue expulsado por sus actividades po

líticas. 95 Ot.ros oaxaquct\os que ingresaron al P™ fueron Rafael Odrizola en 

CUicat:lán y Scbast:ian Ort:iz., en Ojit15.n., quien encabezaría el primer levanta

miento maderista en el estado. 96 

No obstante. la mayoría de los miembros de la Asociaci6n Juárez no se 

adhirieron al Pl.M; dcmostraci6n de que los radicales estaban en minoría. Cuan

do se discut:i6 el apoyo al Dr. Valdivieso para la gubcrnat:ura en 1906., se pu-



- 369 -

dieron ver con claridad a 1as dos alas de la Asociaci6n Juárez: lD\a niás radi-

cal, mngonista, encabezada por Gurri6n y Gallegos, quienes apoyaban activumcn

te la candidatura de Valdivicso; y otra moderada, dirigida por Puga y Colmena

res y DÍ.az Quintas, quienes dudaban con respecto a lanzar l.Ul cnndidato o no. 

Esta división en dos alas, se volvió en 1906 una escisión, aulque los 

radicales siempre afirmaron que n\.Ulca saldrían de la Asociaci6n Juárcz. De he

cho, salieron de la rcdacci6n de El Bien rliblico, alegando que ya no les per

mitía expresarse como querían en sus páginas; ft.mdaron su propio 6rgano que in

titularon La Scmecracia, que inici6 su publicaci6n el 11 de marzo de 190b. Es

te pcri6dico, del cual s61o pudieron salir dos nCuncros, Luc nruy poco conocido 

por los historiadores y ha sido 11runado erroneamcnte. La Dcmocracia. 97 

El ala radical de la Asociaci6n di6 su versi6n de los acontecimientos 

que llevaron a la escisi6n en un artículo intitulado "La Asocinci6n Ju!irez. 

El personalismo en pugna con los principios ... que apareci6 en dos partes en 

los nCancros 1 y 2 de su nuevo pcri6dico. Culparon al "personalismo" del presi

dente Puga y Colmenares por lns dificultades que habían sur~ido dentro de la 

agrupaci6n. La acusaci6n primordial era que a pesar de que había sido un acuer

do general de la organizaci6n apoyar a la candidatura de Valdivieso. como pre

sidente Puga no había cumplido con este deber cuando representantes del ala ra

dical fueron a hablar con él para presionarle, no los rccibi6 ni les hi~o caso. 98 

Los radicales. entonces, respondían denunciando a Puga, exponiendo su 

pasado corno gonzalista en el Diario del Hogar. Puga. entonces les denunci6 y 

renunció como presidente y miembro de la Asociación Juárcz; que no ~uc acepta

da por la mayoría de la .Asociación con el disgusto de la minoría radica1. 99 

Sin duda, fue la consolidaci6n de Púgn y su grupo que condujo al grupo magonis

ta n fundar su propio 6rgano, fungiendo como director el profesor Gurri6n y co

mo subdirector, Gallegos. Si ibn a ser la minoría dentro de la J\Sociaci6n, iban 
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a ser una minoría vociferante. 

La Scmccracia denlmciaba abiertamente tanto la dictadura porfirista co

mo a la administración pimcntelista emplco.n<lo un lenguaje combativo y virulen

to al estilo ma.gonista. todavía más fuerte que El Bien Público. Se manifesta

ron partidarios de un liberalismo radical, de la democracia pura. de la seme

cracia que quiere decir "El gobierno del pueblo por si mismo"lOO Los redacto

res de este pcri6dico publicaron en su.primer número un ''Manifiesto al PUchlo 

Qaxaquef\O" planteando una sociedad ut6pica a la que aspiraban para que .. t6xico 

que tuviera libertad de trabajo, libertad de cxprcsi6n, las garantías indivi

duales absolutas, ''en una palabra, para que goces de to.las las libertades polí

ticas que ln Consti tuci6n te otorga: ... ,.lOl 

En seguida vino la rcpresi6n. tanto a los moderados como a los radica

les. La imprenta de El Bien PÚblico seguía sujeto a sitios. en ocasiones por 

varios días. por la policía secreta y los redactores eran sujetos también a 

una vigilancia policia1. 1 º2 En e1 Istmo de Tchuantepec, el proíesor Adolío C. 

Gurri6n fue perseguido y humillado por las autoridades, siendo encarcelado dos 

veces. En diciembre de 1905. íue aprehendido sin cargo. por orden del jefe po

lítico del distrito de Tehuantcpec. Manuel Bejarano y el Juez. de Primera Ins

tancia, Pedro Cnmacho. Puesto en libertad por el Juez. de distrito Lic • .Adclai

do G. Ortiz. aprovechando la ausencia de éste. se vo1vi6 a encarcelar al pro

fesor. destn.iyendo las autoridades la orden de libertad anterior y libr:uulo 

nueva orden de aprehensi6n en contra de Gurri6n quien se encontraba en Juch.i

tán. El jefe político de ese distrito Fernando de Gyves lo obedcci6 y lll3Jld6 

aprehender a Gurri6n: 

•.• atrozmente maniatado por disposición del mismo De Gyves. fue condu
cido a Tchuantepec. a pie y bajo \.Ul sol abrasador. siendo víctima de 
todos los atropellos y todas las vejaciones. 
Una medida indignada ante aquel atentado inaudito y nunca visto. prc-
senci6 en Juchittin dolorosa partida del Sr. Gurri6n. El alboroto fue 
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general y el cnanlcci.micnto fcbri1 por parte de aquellos vecinos tan 
unidos por estrechos vínculos de fraternidad. Las maldicioncS a la ti
ranía y los mueras al despotismo que sa1j:an de aquellas fervientes ma
sas populares son las pruehas palpitantes de la justa rcprobaci6n púpli
ca y del colosal desprestigio al que ha llegado el Gobierno del Sr. Pi
mcntcl. Una gran parte de aquel inmenso gentío. formada en su mayoría 
por citxladanos armados en t:an difíciles circunstancias• acompai\aron a 
nuestro correligionario hasta el fin de la fatal y t:onncnt:osa jornada. 
En la mitad del camino. y en el pt.mt:o denominado .Amot:cpec. una gavilla 
de forajidos. enviados por De Gyvcs. se presentaron trayendo la sangrien
ta Comisión de entablar una rcycrt:a con los conductores del distinguido 
prisionero. sinrulando arrebatarlo a los esbirros para que. en la confu
si6n de la ref'ricga. consunaran \.U'lO de esos crímenes horrendos que de
jan plenamente satisfechos las pasiones sitibundas de la tiranía. Pero 
las intenciones pervertidas de los con<:USionarios se estrellaron ante 
la energía y el valor. dignos de encomio. de aquellos ciudadanos y es-

= pontánca y f'raternalmcntc acompaf\aban al denodado !Mrtir. y los cobar
des sicarios tuvieron que doblegar la f'rcntc para marchar vencidos al 
lado de la imponente comitiva. 
F.n Tehuant:cpcc no f'-uc menos grande el alboroto a la llegada del digno 
liberal. 103 

Gurri6n habí~ logrado escapar de la rcprcsi6n pimentclista en esta oca

si6n gracias al apoyo de sus paisanos. pero pronto se cncontrnría de nuevo en 

la cárcel de Oaxaca. 

El periódico de los radicales seguían criticando feroz.mente a los polí

ticos oaxaquefios. En su segundo número se public6 una crítica burlona del 

Juez. Lic. Francisco Canscco. quien iba a ser el azote de los oposicionistas 

oaxaqucños. intitulado nl.Jn famélico Can seco" .. Canseco había ridiculizado a 

La Semccracia ante sus estudiantes en el Instituto. y los rcdilctores les res

pondieron llamándole "hombre indigno y nulo" y aseverando: 

De que nos puede tachar ese abyecto. que ha pretendido pasar como libe
ral y renWlci6 a la "Asociaci6n Juárez" por consigna y temor de perder 
sus empleos .. Somos j6vencs y atacamos lealmente a una mala administra
ci6n a cuya sombra medra el abogado Canseco y de cuyas deficiencias se 
sirve para adular cínicamente. 
Ya verá tal rectificador de las ideas. si también tenemos para 61. Bien 
puede continuar su tarea. aquí estamos con el fuete en la mano para to
dos los que como él. lo subordinan todo a los fines estomacales. 104 

Dirigieron otra crítica en contra de1 odiado jef'e político de Tchuan-

tepec quien había perseguido a Gurri6n. :-~uel Bejarano. en su particular len

guaje fl6rido y gráfico. Con tal de acallar sus voces. Pimcntcl npoy6 a Canseco 
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y Bejarano para que acusaran a Gurri6n y Ga1legos por injurias y difamaci6n. 

Presentadas las demanda!:io, para abri1 de 1906 estos dos precursores se cncon-

traban encarcelados en la ciudad de Oaxaca. ca11ando La Semccracia para sicm

prc .. 105 

El 20 de julio ocurrió un curioso incidente que creemos viene al caso 

contar, como un ejemplo de como actuaban los magonistas oaxaqucños. Ya encar

celados desde hacía casi 4 meses. en una comparecencia que tenían que hacer 

ante el. Tribunal SUpcrior J.el. Estado, Adolfo c. Gurri6n y Plutarco Ga11egos 

~-ueron escoltados de la cárcel. al Palacio de Poderes donde estaba el Tribunal.. 

AJ. tcnninar 1.a scsi6n, bajando la escalera del. Palacio Gurri6n empc:z.6 a gritar 

"Abajo la tiranía .. y Gallegos le sigui6 ya en el patio del Palacio, con ''M.Jera 

la rcelccci6n" y así fueron gritando los dos. y además '-Vivan los mártires de 

l.a 1ibertad" 'M.iera la tiranía" 'Mlcran los gobiernos d6spotas" .. Se juntaron 

un grupo considerable de personas quienes los seguían mientras los pol.icías 

l.os escoltaban crun.innndo a la cárcel que estaba en el ex-convento de Santa Ca

tarina en l.a calle de S de mayo. 1º6 

No se sabe si las personas que siguieron a los dos presos magonistas 

se habínn juntado espontáneamente o si había sido arreglado de.antemano por 

1os liberales teniendo conocimiento de que iban a aparcc:er ese dí.a. según las 

averiguaciones del. gobierno parece que las autoridades creían que lo habían 

arreg1.ado con anterioridad.para hacer \.U1. escándalo público; porque las perso

nas que seguían a la escol.ta y contestaba a los gritos de los presos con vivas. 

eran gente de ·~ien vestir". Parece que los pol.icías no hicieron nada al. res

pecto sino presenciar el esctindalo en las cal..l.es de l.a ciudad y ase~rarsc que 

no l.es arrebataran a los presos. cont6 el. soldado de la escolta Rosalino M::>r

fil. en l.a avcriguaci6n: 
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.•• fueron ambos presos gritando uno y otro alternativa.mente. l.os mismos 
gritos ya referidos ••• y otros por el estilo; ~uc es cierto que estos 
gritos hicieron agolpar alrededor de escolta bastantes personas del pue
blo y muchachos que los acompañaron hasta la cárcel contestando los vi
vas y mueras que los presos lanzaban; que es cierto que lleg6 a pensar 
que sería necesario rechazar a culatasos a los alborotadores que los 
rodeaban y seguían, para evitar que intentaran quitarles los presos, 
pues según se acercaban a la cárcel más aumentaban los gritos de estos 
y las contestaciones del pueblo. 107 

Pero no pas6 a mayores y Gurri6n y Gallegos fueron mantenidos en la cár

cel sin más escándalos públicos. hasta fines de octubre cu.ando se dcscubri6 

la gran "conspiraci6n!.' La represión no terminó aquí sino que iba en aumento; 

Pimente1 hacía muy c1aro que no iba a soportar la oposición ni permitir e1 

1ibre juego de ideas. El Bien Público. i~ici6 a princi-

pies de 1906. t.ma columna especial que se llrun6 ••cuenta Corriente'' que se vol

vía n publicar en cada núncro del periódico. repitiendo la lista de 1os "aten

tados contra las garantías individuales que garantizan la libre emisión de las 

ideas y que se van perpetuando por la administroci6n de Pimcntel con el Gnico 

y exclusivo objeto de conservarse en el poder contra la voluntad de 1os oaxa

qucños." Con cada número la lista iba alargándose con las nuevas arbitrarieda

des de In "odiosa tiranía pimcntclesca. •• Encabezaba In lista las dcstitucio-

ncs del Instituto de los Lic. Díaz Quintas y Puga y Colmenares y seguían las 

represiones con Gurri6n y Gallegos. Continuaban con varios casos de la ciudad 

de Oaxaca y de los distintos distritos del estado: 

ellos fueron. la destituci6n del señor José de Gyvcs. Secretario Pobni
cipal de Juchitán, por haber ingresado a la Asociuci6n Juárcz; la pri
si6n de los estudiantes Díaz Chávcz, Leo ~Jcn<loza y Rafael Navarrete por 
haber tomado parte activa en las fiestas cívicas de los estudiantes. a 
las que se opuso el liccncim.Io Pimentcl; la destituci6n del profesor 
Agustín llcrnández. director U.e una escuela en Tlaxiaco; la destituci6n 
del profesor Jos6 D. Santamaría en Tlaxiaco; la destituci6n del profe
sor Jos6 Guzmán Pombo. tambi6n de Tlaxiaco; la clausura de la imprenta 
del señor Francisco ~tárqucz. en la cual se cdit6 el suplemento número 
2 de La Scmecracia; y la dcstituci6n del señor Miguel de la Llave como 
secretario de la Junta de Vigilancia de cárceles. 108 

La rcpresi6n del Gobierno sirvi6 para radicalizar más a los liberales 
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Oaxaquef\os. E1. Bien Púb1ico. subía de tono vol.viéndose más canbativo,. re1atan

do en sus últimos números 1.o dif'íci1 que se hacia y~\ J. ... pub1icación por 1os 

obstácu1os qu~ l.e ponía l.a administración pimente1ista. El. úitimo núnero de1 

periódico en e1 Fondo Brioso y Candic:mi es el. No. 30 del. primero de jul.io de 

1906; no sabemos si siguió publ.icándose o no. pero se podría especular que no 

Les f'ue posible debido a l.as maquinaciones del. gobierno. 

El 21 de marzo de 1906 oaxaca ce1.ebró con toda gal.a el centenario de Juá

rez, descubriendo la estatua col.osa1 de Juárez en el Cerro del Fortín y tenni

nando el. camino que se construyó para 11.egar a él. Se real.izaron las celebra

ciones con todo lujo colocándose arcos de l.uz eléctrica. Los bancos Nacional. de 

México, de Qaxaca y A-nericano se unieron para construir un arco monunental. que 

se el.evaria al.a entrada del. Paseo Juárez.109 También el. Estado adquirió l.a pri

mera casa habitad.a pior don Benito Juá...~z en l.a ciudad de Oaxaca para h.ac::er de 

e1l.a un museo. poniendo una pl.aca en l.a casa de1. No. 37 de l.a 5a cal.1.e de Hi

da1go, inrormando que allí había vivido Juárez cuando era Gobernador y prcmul.

gó en el estado 1a Constitución de 1857. 11 o Pero a pesar de todas l.as Festivi

dades. además del pe:regrinaje a Guelatao que había patrocinado 1a Asociación 

Juárez. la herencia juarista en Oaxaca estaba en violenta disputa. precisamen

te en ese marzo de 1906. El. centenario del Benemérito vio al. juarisno oaxaquei'lo 

dividido entre 1.a clase dcminante que públicamente hacía al.arde de1 Gran ReFor

mador y 1os l.iberal.es militantes. ciuicnes supucstarrente poniendo en práctica 

sus ideas. terminaban en 1a éarcel.. 

La Conspiración Magonista de 1906 .. 

Con Gurrión y Gal.l.egos en l.a cárcel.. suprimida 1a publicación de La ~ 

cracia y a punto de suspender su pub1icación E1. Bien PÚbl.ico. el. orden había 

regresado a Oaxaca. o así 10 pensaba su Gobernador .. Las elección d~ jwUo para 

gobernador y diputados Federal.es se 11evaron a cabo sin problema a1guno; en sep

tier:1br-e en su mensaje al. Congreso Local el. Gobernador pudo decir: "El orden pú-
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blico no se ha visto comprometido por ningt.Dlo de esos hechos que revelan un ma

lestar grave o una situación violenta. La paz. firmemente cimentada en todos 

los ámbitos de la Nación. lo cstti también entre nosotros ••• " 111 

El dos de septiembre de 1906. Ricardo Flores Mag6n y JuanSarabia ahora 

desde El Paso. Texas lanzaron una proclama a los grupos liberales a través de 

la RcpGblica llamando n la rcbcli6n. con promesa de no deponer las annas hasta 

que triunfara el Programa del Pu.t. 112 Dividiendo el país en S zonas. cada una 

con un jefe de guerrillas; el No~c fue la zona prioritaria y se pensaba tomar 

Agua Prieta. Sonora; Jiménez. Coahuila y Ciudad Juárcz. Chih. pero estos cona

tos no tuvieron el 6xito cspcrado. 113 La acogida que tuvo el PI..M a través de Mé

xico fue realmente impresionante llegando como hemos visto su circu1aci6n a 

20.000 ejemplares, afinnando Coc.kcroft que 11cg6 n 30,000 en 1906• 1o leían en 

pcquefios grupos <le tenderos, comerciantes, artesanos, obreros y campesinos en 

diferentes estados de ~1éxico. 114 Se prestaban 1as copias que iban de mano en ma-

no y se leía en voz alta en reuniones para gente que no podía leer. En Oaxaca 

entre los 'ºdescontentos" se leían a Rcgcneraci6n, El Ahuizote, y después, El 

Hijo del Ahuizote, comcntándo1o en pequeños cficulos que se reunían en el ta11er 

de carpintería <le los hermanos cuevas Paz, tambi6n miembros de la Asociaci6n 

Juárcz; en e1 ta11er de pintura de don Demctrio F. García• en la pc1uquería de 

José Inés L6pcz, y <liscretnmcnte, en otros lugares. 115 

A pesar de que el porfirismo estaba muy arraigado en c1 estado nntn1 dc1 

Presidente, c1 Pl.M, como hemos visto disfrutaba <le muchas simpatías en Oaxaca. 

Según t.m autor, Gnspar A1lcndc, Plutarco Gallegos, Angel Barrios, .AdolCo C. Gu

rri6n , Carlos rércz Guerrero, Rafael Oiriozola y Fmercnciano Fernándcz habían 

solicitado su ingreso al PI..M y fue aceptada su solicitud, enviándoles sus creden

ciales respectivas con fecha 3 de enero de 1906. 116 Para 1907, había otra lis-

ta de magonistas oaxaqueños en una carta interceptada y copiada por la agencia 
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de detectives empleados por Porfirio Díaz en los Estados Unidos en contra de 

Flores Mag6n;1l"cproducimos n continuación para demostrar lo difundido que esta

ban los simpatizadores del Pl..N en Oaxac.a. 

Etla: Manuel Cervantes,. Lorenzo Carrasco 
Estación San Jcr6nimo: Mauro García (está en Tchuantcpec) 
Huitzo: Alberto Aguas 
1-t.Jajuapan: Eutiquio Gonz5.lcz,. Manuel de Léon. 
Juchitií.n: Carlos Pino. 
Miahuatlán: Miguel Maravcr AguiJ.ar,. Luc.iano R. sánchez. 
PUtla: Aurclio Gonz6Icz 
Pinoteca de D::m Luis; Rodrigo Guzmli.n 
Ubero: Maurilio Jiméncz,. Francisco sánchcz. 
Valle Nacional: J. Puerto del Pino• Cayctano Toledo,. Nicmwr Terán Ortiz 
Ixcatlán: Esteban Bcrnándcz. · 
OlOapan: Otilio F. Cañas. 
Oliltc~c: Manuel Spcarcs. 
CUicatlán: Rafael Odriozola,. Rafael Pércz,. A. Pércz,. Luis Breña,. Gaspar A11ende .. 
Cd .. de Oaxaca: Francisco Barranco,. Abclardc Beabc,. Ismael Caballero,. Celcrino 

G6mcz ,.Eduardo Torres,. J.. Fcrnández Ortiz • Manuel Osegucra • Igna
cio de la Torre. 

Ojitlán; Ismael Aguirre. Gema.ro Bravo. Priciliano Cruz. Agapito Lcvin. Rafael 
M..Jrillo. Macario Ort:iz. Scbastián Ortiz. José Ortiz. Joaquín N. Prado. 
Nicolas Valcro. Rodrigo Bravo. Pedro Bravo. 

Rincón Antonio: R.6nulo Cartas. Cayctano Oliftas. Angel P. Primo. Ybrim Ruiz. 
San Fernando: Mauro Rojo. 
Soyaltcpcc,: Amado R. y Lczama. 
San JeriSnimo: Antonio z. Ruiz. 
Tchuant.cpcc: JWln Lcmus Iturbidc. José G. Salinas. Esteban Valencia. 
Tccomavaca: Francisco Cid M6rida. Wclcbaldo M. Durán. 
Tezoatlán: Lauro M:>ntcsinos. José G. M.irqucz. 
Yanhuitlán: Manuel l..orcto Ramírez. 117 

Lo que sobresale de esta lista es la cantidad de magonistas ubicados en 

las regiones que hemos denominado en desarrollo: 1'.lx'tepcc-Choapan con Valle Na

cional. Ixcat.Ián. Oloapan. Olitepcc. Ojit.lán (con más personas que la Cd. de 

Oaxaca) • San Fernando. y Soyalt.epcc; el Istmo con San Jerónimo (que aparece dos 

veces). Juchitán. Ubcro. Rinc6n Ant.onio. y Tehuantepec; La Cañada con Cuicatlán 

y Tccomavaca; la Costa con Putla. y Pinotcpa de don Luis. P.n los Valles C.cntra

lcs est5n Etla. Huitzo. Miahuatlán y la Cd .. de <>axaca y en la Mixtcca. están 

1-1.lajuapan. Tczoat.16.rt y YaruVtlán (aquí debe referirse al Profesor Manuel Zárate 

Ramírez por \D1 error de lectura la letra de F1ores Mag6n). Tal vez no sea sufi

ciente para comprobarlo pero a primera vista. el descontento y apoyo venía sobre 
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todo de las regiones que habían surgido y desarrollado con la modcrniiaci6n por

firista, gentes de 1os sectores medios quienes ya quer!an un sistema político 

más democr~tico y remediar las condiciones sociales y ccon6micas injustas. Tma

bién destaca por su ausencia alguna poblaci6n de la Sierra Juárcz que parecía 

seguir fiel al gobierno porfirista. 

Uno de los magonistas más activos en el estado y con más estrechas rela

ciones con el PLM fue el Ing. Angel Barrios 11 origino.ria de Texcoco. estado de 

México, y quien utilizaba el alias de Ing. Abclardo Beabc. Había sido alumno 

distinguido en el Colegio ~tllitar de Chapultcpcc, donde en 1897 obtuvo el grado 

de teniente; también se gradu6 de la .Escuela Nacional de Ingeniería y dcspu6s 

se traslad6 a Oaxaca para ejercer como ingcniero. 118 Su oposici6n a la dictadu

ra y la injusticia socia1 imperante en México lo accrc6 a los otros magonistas 

oaxaqueftos; Barrios sería postcrionncntc Jefe del Ejército Libertador de1 Sur 

en mayo de 1911 para después pasar a las f'ilas znpatistas • llegando a ser gene

ral del cuartel zapatista. 119 

Barrios íue el miembro del PU.t que fue nombrado dirigente en el estado. 

para encargarse de la organizaci6n y propaganda para la rebc1i6n de 1906; o así 

infonn.aba una car"ta de Antonio P, Arauja a Ricardo Flores f'.1.:Jg6n. Delegado del 

PU.I cnMéxico, a pesar de ser perseguido por rurales y policías• pudo llegar a 

la Ciudad de ~~xico para hablar con los jCfes magonistas. De regreso a El Paso. 

cscribi6 un inf"onnc detallado de su viaje a R. Flores Mag6n. exponiendo 1a en

trevista que tuvo con el Ing. Abclardo Bcabe {Barrios) quién: 

me manif'cst6 que con todo gusto se lcvantaríu en annas. Que en sus fre
cuentes viajes por las ~icrras del estado de Oaxaca. ha hecho buena pro
paganda entre los indios ( ... ) ~1c dijo que el último enero. el goberna
dor Pimcntel hizo correr el rumor y lo declaraba como cierto que usted 
había sido muerto, lo cual hizo desanimar a muchos partidarios ( ..• )Con 
el fin de desmentir el infundio el Ing.Bcabc escribi6 en máquina cerca 
de trescientas cartas circulares que declaraban que usted vivía y que 
1a lucha sería reanudada ( .•. )Con todo gusto acept6 el ingeniero c1 car
go de Delegado Especial para comunicar a los correligionarios de Oaxaca. 
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Vcracruz. Puebla y Guerrero 1as instrucciones necesarias( ...... ) f0ja1& to
dos 1os campaneros fueran de 1a talla del ingeniero. México sería 1ibrc! 
120. 

La fecha proyectada para los levantamientos magonistas fue el 16 de sep

tiembre,, pero se tuvieron que posponer hasta el 30 de septiembre de 1906. casi 

todo se manejaba por correspondencia y de vez en cuando se valía de sus propios 

delegados; sin embargo, Kaplan ascgur6 que Ricardo Flores Mag6n se había entre

vistado con el delegado Angel Barrios en El Paso,, exactamente una semana antes 

del día scf\alado para los primeros levantamientos .. Cuenta como Flores Mag6n en

tregaba a Barrios los documentos con las instrucciones para la conspiraci6n., 

encomendándole una misi6n peligrosa "como manejar dinamita.•• Si 1.c encontraban 

con esos papeles en sus manos,, sería "su sentencia de nrucrtc. •• Pero Barrios• 

"se hallaba pleno de ardiente odio hacia el régimen de Díaz. Un anhelo insacia

ble de ayudar a corregir los roa.les de las masas inarticuladas. hacía de é1 un 

delegado ideal. Sus hundidos ojos brillaron al contestar: -Deme esos papeles. 

Ricardo .. -''121 

Debido a su eficaz sistema. de espionaje. el Gobiento de DÍaz tuvo noti

cias de los planes revolucionarios con anticipaci6n. haciendo fracasar las re

beliones planeadas como fue el caso de Jiménez. Coah. y Cd. Juárez. Oüh. El 30 

de septiembre de 1906 se realiz.6 un levantamiento de Acayucan. Veracruz. c1 

cual íüe derrotado el 3 de octubre. Este movimiento f'ue encabezado por tul oaxa

qucf\o, Hilarlo Salas, un campesino originario de Chazumba, distrito de Huajua

pan, quien había migrado al vecino estado de Veracn.iz en búsqueda de trabajo. 122 

Otro lugar donde se había planteado una rcbcli6n fue en el norte del es

tado de S..'Ul Luis Potosí; también estos revolucionarios fueron descubiertos y 

apresados en la primera semana de septiembre de 1906. Fueron enjuiciados en Ma

tehuala y entre los doet.Unentos que les encontraron habían dos cartas de magonis

tas oaxaqucños. una de Plutarco Gallegos y otra de Gaspar Allende. Estas cartas 
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fUcron mandadas a las autoridades correspondientes en Oaxaca. 123 

Plutarco Ga1lcgos debía haber escrito desde la cárcel de Santa Catarina 

de 1.a Ciudad de Oaxttca. por encontrarse todavía preso por ser redactor de~ 

Sic:me<:racia. Gaspar Al.lende había nacido en OC.ot1án en 1880 y en 1906 se encon

tT'aba trabajando en la finca cafetalera, "Uni6n Ibérica" en Cuicatlán, como an

tes de 1904 había sido dependiente del Cafetal Independencia en el distrito de 

l'bchut 13• 124 

Recibiendo la inf'ormaci6n y copias de las cartas enviadas por los mago

nistas oa.xaqucf\os • el Gobierno de Oaxacn se moviliz6 de inmediato. Una vez mtis • 

e1 Juez del Distrito Lle. FrlUlcisco Canscco. manc.16 realizar las aprensiones: 

P1utarco Gallegos fue trasladado al Cuartel del sv Bata116n del Ejército y man

tenido, según 6rdcncs del juez, ''rigurosamente incanunicado''. Se conru::nic6 con 

la jefatura política de Cuicatlfin. y \.Ula escolta de rurales fueron a aprehender 

a Gaspar Al.lende en d Cafetal Uni6n Ibérica, de donde lo mandaron por tren a 

l.a capital del estado y al cuart.cl para también ser puesto incomunicado. Ambos 

quedaban acusados de ••dc1itos de conspiraci6n y rcbcli6n contra el Gobierno 

constitucional de la República.••125 Todo esto pas6 en los últimos días de octu

bre de 1906. para el día 29 3lllbos estaban en el cuartel. 

No es claro como ñic que supieron de los otros conspiradores; si de pa

pel.es recogidos de Allende según áinna Tcodoro Hernández.126 o en las averigua

ciones con los presos, de to<los modos se ordcn6 la aprehensi6n de Miguel Maravcr 

Agui.larcn.Miahuatlán, Raf'acl Odriozola de Cuicatlán, Ismael Caballero de la Ciu

dad de Oaxaca y Zimatlán. Ellos fueron apresados en los primeros días de noviem

bre y enviados al Cunrtel del s2 Batal16n, también rigurosamente incomunicados. 127 

Fueron también apresados scgÚn. Martíncz Nufiez1 .Angel Barrios y Carlos Pérez. Gue

rrcro.128 

La bu.se de pruebas de que conocemos, porque hasta la fecha no ha apare-
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cido el expediente con los ponncnores del proceso. resultan ser las dos cartas 

de Allende yGalbgos a sus correligionarios potosinos. Son cartas escritas en 

lenguaje muy ~16rido y combativo de la época pero no nos proporcionan mayores 

datos concretos sobre una conspiraci6n organizada y planeada. y scgurruncntc na

da acerca de annas. Gaspar Allende había escrito a Antonio Torres. hablando de 

su proposici6n: 

y·~~~~~~~o~~s5di~:!ªd~c~Z~~Í~~~~~0~o~~~~~-~n:~c~~~1~n~u~i~~~-
nas de que de un rrcmento a otro estalla la Revoluci6n; que ya es cucs-
ti6n de días nada más. Por consiguiente, estimado correligionario, debe
mos alistarnos con la gente que podamos, para que al brotar la chispa 
eléctrica. COnK> lll1 s6lo hombre se levante el Partido y con las armas sa
cudirnos el yugo tirano que nos oprime, pues no debemos dejar a nuestro 
pueblo solo en la lucha. Debemos probar con hechos lo que hemos sosteni
do con palabras. A la lucha; el deber nos llama ••• 129 
Patria. Libertad y Justicia. 

La carta de Plutarco Gallegos. con fecha del 28 de septiembre de 1906 

estaba dirigida a Mateo Almanza. en el mismo tipo de lenguaje: 

Somos hoy los vencidos. los mártires. las víctimas. los befados. los ul
trajados y los escarnecidos; pero manana. ¡Ah! ese esperado maftana en 
que W1. Sol de libertad alumbre nuestro suelo y con su fulgor intenso sor
prenda a los malvados en su orgía de sangres y corrupción; maftana que el 
pueblo. ese León dormido y atonncntado por tantas injusticias se presen
te a reclamar sus nrucrtas libertades. entonces. hennano mío ¡Ay! enton
ces si quien sabe que será de Jos que hoy oprimen. vejan. ultrajan. ase
sinan. violan. roban y cstcrminan. Sufrrunos pues con paciencia, entre 
tanto llega la nueva y refulgente aurora de libertad y de justicia. -1..a 
Honorable Sociedad Oaxaqueñ.a se haya hondamente escandalizada con las 
infamias que con nosotros se están cometiendo y en estos momentos va a 
tomar t.ma actitud enérgica y digna de encomio. encaminada a remediar 
nuestra horrible situación. Esta viril actitud va a hacer temblar a los 
déspotas y probablemente hasta a hacerlos desistir de sus cobardes ven
ganzas. Ya le comunicaré el resultado.- Su correligionario y hennan.o. 130 

Después de haber estado incomunicados en los "separes" del cuartel. los 

magonistas Fueron remitidos a la cárcel de Santa Catarina en la ciudad Ce Oa

xaca. con la excepción <le O:Jriozola. a quien mantuvieron en W1 calabozo del cuar

tel. Presos en Santa Catarina. el juez de distrito de1 Centro 1cs instruy6 pro

ceso y fueron declarados Corma1mcnte presos. 131 Su proceso por delito de rebe

lión dur6 ocho meses. siendo dictada la sentencia el 15 de jllllio de 1907. Qued6 
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comprobado para el juez de que habían conspirado con los F1orcs.~1ag6n, 

Juan Sarabia y Antonio Vil.larreal y demás miembros de la Junta del PU.t para re

belarse en contra del Gobierno cst.ablccido. 132 

Se dice que Gaspar A11cndc jug6 un papel muy digno en el proceso, denW\

ciando la dictadura y prof'csando su fe en el PU.t y el f'ut.uro del país. Según 

don Basilio Rojas, "la cntcrczn de A11cndc <lcsconccrt6 a1 jucz"133 y, en el 

mismo proceso,. este oaxaqucfio lanz6 un ••Manifiesto al Pueblo Oaxaquef'io'' com.lc

nando al porfirismo en términos violentos. En abril de 1907, el alcaide de la 

cárcel infonn6 al Juez que tuvo que poner a Plutarco C.a.llcgos en ''prisión soli

taria'' porque estaba ''metiendo el desorden en la prisi6n 1 aconsejando a los pre

sos que no deben obedecer mis 6rdenes y si únicamente 1ns de 1as Autoridades de 

quienes depemlen .•• '' El alcaide, entonces le cambi6 Je calabozo a lo que se opu

so "obstinadamente" Ga1lcgos. por la cual fue necesario meterle a prisi6n soli

taria. 134 

Después de haber sido sentenciados, Gaspar Al lcnllc, Plutarco Ga1legos y 

r.liguel ~bravcr Aguilar ~ueron enviados a la fortaleza de San Juan de U1ua para 

cwnplir su pena de cinco afies que les hnbía sido dictnda. J\ngc1 Barrios fue re

mitido a la penitenciaría de la Ciudad de r.'16xico, salicnJo en 1ibcrtad hastn fi

nes de 1909. Al.lende, Gallegos y Maravcr pudieron sn1lr de San Juan de UlÚa gra

cias a las gestiones del Lic. Jesús Flores Mag6n, el 24 lle septiembre de 1910 

siendo remitidos a la cárcel de San.La Catarina de nuevo, de la cual sa1.ieron 

con el estallido de 1a Rcvoluci6n r.~xicana. 135 

Curlos Pérez Guerrero, Ismael Caballero. r:.mercncinno Fcrnándcz (quien 

también fue apresado), y Adolfo C. Gurri6n se quedaron cump1.icndo sus penas en 

la cárcel de S.-mta Ca't.arina A. Odriozola quien había sido mnntcnhlo en el cuar

tel del cj6rciro, trataron de hacerle retractar de sus ideas libcra1es en for

m:.i pública habiendo las autoridudes redactado un escrito que el preso debía fir-
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mar, amenazando mandarlo a &ln Juan de Ulúa si no firmaba. Al fin viendo a Odrio

zo1a finne en su negativa de cooperar, y no pudiendo comprobar su participaci6n 

en la conspiraci6n, lo dejaron en libertad. Habiendo enterrado toda su doc\JffiC'n

tnci6n personal su f'runilia, 6sta fue dcstn..d'.'da por el suelo húmedo de Cuicatlún. 

No obstante, la casa de Odriozola nunca dej6 de ser un centro de rcWli6n para 

los libcralcs. 136 

Como vimos, los j6vcnes revolucionarios magonistas oaxaqucños no pcnni

ticron que las deprimentes condiciones de la cárcel afectaran sus ánimos, Al.len

de a trav6s de su manifics'Co y Gallegos a través del "dcsorde~ .. que hacía en la 

cárcel. llasta tuvieron tiempo de escribir poemas, uno de los cuales tuvo mucha 

di1-usi6n, fechado el 28 de diciembre de 1906: 

De la Antcqucra en las cárceles 
debido a as\.U'ltos políticos 
se encuentran nlgunos jóvenes, 
que son inocentes víctimas 
de las iras de la época; 
Gaspar Allende -el ib6rico-. 
Odriozola -el diplomático-. 
Don Adolfo -el impertérrito-. 
y Gallegos -el demócrata-. 
Caballero -el arist6crata-. 
Pérez Guerrero -el intrépido-. 
y Maravcr -el indómito-. 137 

La cuestión que nos inquieta es ¿realmente hab!n planes de una insurrcc

ci6n o fueron encarcelados por sus palabras incendiarins en las cartas y sus re

laciones con la Junta del PI..M? Nosotros en nuestra invcstigaci6n no hemos en-

centrado mayores pruebas de una rebelión vcrdadcrruncnte planeadas porque no hay 

palabra sobro annas ni parque. ~1aravcr Aguilar fue defendido por el Lic. Rodol

fo Reyes y Vicente E. Matus, quienes en su apclnci6n a1 Scfior ~bgistrado del 

Tercer Circuito, alegaron algo semejante; afinnaron que la sentencia del Juez 

de Oaxaca debía ser revocadn en la parte que condenaba al Sr. ~taravcr, y que 

entre los puntos señalados como agravios contra Maravcr estaba: comprobaci6n 

dclcuerpo del <lclito de conspiraci6n y comprobaci6n de la responsabilidad del 
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acusado. 138 De este alegato sale claro que estas personas fueron todas condena

das por las dos cartas citadas arriba; las cuales habían servido de pretexto a1 

gobierno para acallar los miembros más radicales de la oposici6n en Daxaca. 

AdolEo C. Gurri6n tuvo mejor suerte en esta ocasión. Se encontraba cum-

plicndo la pena de un año zz días y pago de una multa de s1.02s (y en defecto 

de la multa. 175 días más de arresto) por el asunto de difamaci6n de Canseco y 

Bejarano. Su familia logr6 su sali<la de la carccl a principios de 1907. pero 

tuvo que salir de Daxaca donde no conseguía trabajo. siendo empleado primero en 

Tcpic y postcrionncntc en Baja California, donde fue designado inspector de una 

zona escolar; rcgrcs6 postcrionncntc a Oaxaca para ser diputado al Congreso de 

la Uni6n. siendo asesinado durante el régimen de Bolaños Cacho. 139 

Con gran parte de los liberales radicales en la cárcel• quien seguía la 

lucha era el Profesor Faustino G. OÍivcra de Etla. en los af\Os 1907-1908. Con 

considerables dificultades, lograba continunr publicnndo su peri6dico radical, 

La Voz de la Justicia. mínimamente algunos números; y con iguales dificultades 

seguía estudiando en la Escuela Nonnal de Profesores, donde hahía entrado en 

1904. 140 Desde este vocero del pensamiento liberal radical, O~vera deserunasca

ra las injusticias del régimen pimcntclista. defendía a sus camaradas encarce

lados y denunciaba la represi6n de que él era objeto. 

Faustino G. Olivera fue encarcelado en abril de 1908 bajo acusaci6n del 

agente del Ministerio Público de haber ultrajado a altos funcionarios públicos 

en La Voz de la Justicia, el cual fue recogido de la imprenta. 141 Esto fue el 

desenlace de su lucha contra el gobierno de Pimentcl. En septiembre de 1907 en 

acuerdo publicado en el Pcri6dico Oficial, le fue retirada su pensi6n, la cual 

le pcnnitía estudiar la Nonnal; la pcnsi6n se]¿. hab!a retirado el ano .anterior 

pero el había logrado que se le reinstalara. Ahora se le retir6 catcg6ricamcnte 

por las muy claras razones siguientes: 
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~:a ~~zd~~~aª3~~c~:~ªs~ ~!ce~ ~~~~i~1Í~~c~~nq~! ~¡r1~~~~ea1 
alcance de dicho alunmo y sí lo distraen de sus naturales ocupaciones 
C<JD:) educando del Estado; 
2 9 Que pretende atacar al Gobierno de quien recibe t.ma pensi6n para su 
sostenimiento lo cual constituye una :falta grave de gratitud. de decen
cia y de decoro que el C.obicrno no debe tolerar. so pena de prostituir 
los sentimientos nobles de la juventud y de contribuir a la contamina-
ci6n de otros alumnos. 
302 Que si la Ley de Instrucci6n PÚblica vigente del 1ª de Abril de 1893. 
prohibe en su artículo 90. :fracci6n VI. a los empleados del Ramo. mezc1ar
se en los asuntos políticos. mal podría penn.itirsc a los alumnos nonna
listns hacer lo contrario~ porque sería tanto como prepararlos para que 
m&s tarde violaran la ley en el ejercicio del Profesorado •••• 142 

Firmado directamente por el Lic. Pimcnte1 se acord6 1a expu1si6n de 01i-

vera dc1 p1antc1 de la Normal. Pero Olivera sigu.i.6 tratando de sacar su perió

dico e inclusive dcm.mci6 su expulsión en una carta abierta a Pimente1. conde

nando el hecho de que no se 1e permitiera tcnninar su educ.aci6n. diciendo que 

no entendía como era que los "j6venes que ingresan a 1a Escuc1a Nonna1 de Pro

fesores de1 Estado pierdan el sagrado derecho de la 1ibre manifestaci6n de 1as 

ideas que nos concede la Constituci6n federal de 1957 .••143 Faustino G. Olivera 

fue uno de los rcvo1ucionarios connotados del Estado. 1evantándosc en 

armas en mayo de 1911 y quien también fue asesinado por el huertismo. 144 

Entonces. encontramos que los oposicionistas del ala radical fueron fuer-

temcnte reprimidos por el gobierno local. suprimiendo cualquier derecho de li

bre expresi6n. El ala moderada aprendió la lccci6n y se tranquiliz.6. por el mo

mento. En algunos casos. renegar de sus viejas ideas liberales tenía sus venta

jas: el gobierno cntendi6 la necesidad de cooptar algunas personas descontentas . 

.Así fue el caso del Dr. Gildardo G6mez.., miembro de la mesa directiva de 

la Asociaci6n Juárcz. en 1905. pero a partir de 1905. evidentemente el Dr. G6mez 

había hecho la paz. con la administración pimcntelista. Para 1907. fue Presiden

te M.m.icipal de Oaxaca y diputado a1 Congreso Local• donde se mantuvo hasta 

1911. En 1910 r-ue uno de los Secretarios del Club Reelcccionista de Oaxaca. 145 
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Debía haber sido por este cambio de actitud. que se suscit6 t..m. íncidcn-

te en un restaurante de1 Hotc1 &len de Oaxaca en octubre de 1907 cuando Ado1fo 

C. Q.irri6n se encontraba de visita en la ciudad. Entran.Jo Gurri6n al restauran

te jtmto con Enrique Martz. pasando la mesa del Dr. G6mcz,. le parcci6 a G.Jrri6n 

que 6stc se ri6 de 61,. dando lu~ar a una disputa entre las dos personas que en 

pocos segundos se volvi6 bastante grave,. "según se rumora se cambiaron gravísi

ma.s injurias y Gurri6n aludió en tono violento a dctcnninados hechos políticos 

con cuya revelación pretende denigrar la conducta del Sr.G6mcz~ A1guicn 11a-

m6 a la policía para que no llegaran a mayores el altercado. El resultado del 

incidente í'uc que los señores Gurri6n y Martz tcnninaron en la cárcel deteni

dos e incomunicados. c.ómcz procedió a acusar a los dos de diírunaci6n y ca1unn.i.a. 

Efectivamente Gurri6n lo había acusado de haber traicionado a los oposicionis

tas mientras que G6mcz afi:rmnba que jamás hab!a sido amigo de e11os. El Tesu1-

tado del asunto fue que Gurri6n se quedó en la cárcel. del cun1 su fami.1ia tu

vo que sacarle otTa vez. y Martz fue liberado pero pcrdi6 su empleo. 146 DcCini

tivamcntc no era sano en Oa..xaca criticar a 1os funcionarios pG.b1icos. 

Esa anécdota hace recordar t.m rc1ato que cont6 José C. Valades. que in

volucraba a otro oaxaqueño Rosendo Pineda. Valudes narr6 que Juan José Tablada. 

e1 poeta. veía que amigos suyos de menor calidad llegaban a tener posiciones de 

importancia. a diferencia de é1. Un día Pineda le mand6 llamar: 

Don Rosendo me recibió de pie. teniendo en la mano un ejemplar de El lkú
versal de Reyes Spíndola. y en seguida me dijo: ''Publica usted ~ 

~~~{~~1~epc~~~~s~.q~~~0s~0~~~~o:i~!~~n~~~~ ~~ei~~~s~sl~s 
por ende la política del Gobierno. Don lñigo Noriega es un gran factor 
en el desarrollo de los recursos patrios: ¿no lo sabe usted? •••• Bueno 
amigo. pues este artículo ha desagradado al sci\or ministro •••• No nos an
demos por las Tama.s; lm escritor joven y de porvenir como usted tiene 
dos caminos por delante. \..U'lO lleva al Congreso y el otro a la Pcnitcnc:.i.a
ría ••. ¿A donde quiere ir usted? 147 
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Para los oposicionistas oaxaqucf'ios radicales. su camino era c13ro; ade

más parecería ser que les encantaba el papel de mártires. Para 10s moJcraJos. 

era cuestión de mediar y pensar antes de actuar; pero no todos eran COlllO c1 Dr. 

c.6mcz; DUJChos callaron esperando t.m momento nuevo para actuar., Esta oportunidad 

vino con la coyuntura electora1 de 1910. 



capirui.o 7 - Notas. 

1 vera Est:aftol., p. 92. 

2i<ui.z, "n>e Great: ••• , p.44. 

3n,id. 
4 Ibid. • p. 45 sig. 

- 387 -

5Aguil.ar Camtn. op .. cit.; Wassennan. op. cit.; Schryer y Jacobs .. 

6véase F.a.l.cér.. Revo1ucién • .. .. y CockcroEt sobre San Luis Potosi .. 

7 véase David LaFrance. tesis dcx:tora1. op .. cit. 

S..uis Cabrera. •wi.a so1ución de1 conflictoº en Obras comp1etas. op .. cit .. 
P- 211 a 217. 

9.D>id •• p .. 211-12 .. 

1 ºIbid ... p. 216 .. 

11~-· p .. 217 .. 

'~;"'!>. 23. 
1 3ei. Bien Púb1ico. 15 octubre 1905. p .. 3 .. 

14n.orcnci.o Barrera Fuentes, Hi.stori.a de l..a revo1ución mexicana. La Etapa 
Precursara, ~co: Ta1ieres Graf'1cos dC 1a Nacion. ™™· 1955. p.160. 

1 ~t:he1 DuFfy Tl.lr:'>er. p. 76. 

16n Bien Púb1ioo. 15 octubre 1905. p .. 3 •• 15 noviembre 1905. p .. 2.; véase 
~. 1905. Gobierno. Quejas ParticuJ..ares, Miahuat1án. 

1 70 Bien Púb1ic:o. 1 octubre 1905, p.1 .. 

18
AGEX>. Enero. 1905, Gobien10. Abusos de Autoridad. &Uctepec .. 

19:Ibi.d .. 

20Ibid .. 

21 E1 Bien Púbtico, 1 agosto 1905, p .. 4 .. 

~jas, Epist:ol.as. p. 164; Sa1azar. p. 402. 

2'.li.e.1Dria, 1902. p. 5 sig. 

2~ Pac:heco. ••Graves disturbios en Juqui1a. en 1 896'' en Hagazin Danini
cal.. E1 :Imparcial. de Oaxaca, 13 septienbre 1953. p .. 6¡Rojas. Epísto1as. 
p. 168-71. 

25Pacheco, p.6; Rojas. Epíst:oias. p. 171-74. 



- 388 -

capitul.o 7 - ?lotas. 

26cosío Vi11cgas. Vida Pol.ítica Interior, p. 629. 
27~ •• p. 633. 
2 8véase zea, p. 359 sig. 
29eosio Vi11egas, Vida Pol.ítica Interior. p .. 688; Cockcroft. p. 90 .. 

30eockcrof't, p. 63-65; Fal.cón. Revo1ución ..... , capítµJ.o 1: "Los Orígenes". 

31 véase Francie R. Chassen, "Los precursores de 1a revo1ución en Oaxaca" 
y Héctor Martinez Medina, ••Génesis y desarro11o del. maderisnD en 
oaxaca (1909-12)'' en .Mártinez Vásquez, op. cit. 

32eosío Vi11egas, Vida Pol.Ítica Interior, p. 690 .. 
33Ade1ina Quintero Figueroa, ''La trayectoria ¡x>l.Ítica de Raf'ael. Odriozoia, 

primer 1ibera1 oaxaquei'k>'' en Historia Mexj.cana, Vol.. XXVI:3 (103) 
enero-marzo, 1977, p. 456-58. 

34Ibid .. , Dc:::icune:nto I, p. 464. 

35.recx1oro Hernández. "Las dcl.egaciones a1 Congreso Libera1 de San Luis Potosí 
en 1901'' en El. Nacional., 2 noviembre 1958, p.3 .. 

360uintero, Doc .. II, p .. 466-67. 

37eockcrof't,p .. 92 .. 

38Barrera Fuentes, p .. 43-62; Ccx:kcrof't, p. 93. 

39véase Sa1vador Hcrnández Padi11a, El. magonismo: historia de una pasion 
J.ibertaria 1900-1922. México.o.F.: Ediciones Era. 1984; y Fiores 
~~ ~~~-i~~~~a!~~a~~·o.F.: F.ditoria1 Hadise, 

40Sa:mue1 Kap1an. Canbatimos 1a tiranía. Conversaciones con Enrique Fl.ores 
Magón. México.D .. F.: !NEHRM. 1958. p. 9. 55. 

41 eockcroFt, p. 92-96. 

42ea.rrera Fuentes. p. 11. 
43Cockcrof't. p. 98. 
44Barrera Fuentes. p. 77: Ethel. Duf"fy Turner. p. 36-38. 
4 5vimos este impreso en el. Archivo Particul.ar de Benito Juárez Haza que 

está en poder de 1a Universidad Aut6noma ''Benito Juárez" de Oaxa.ca, 
pero no nos f'ue permitido investigar en este archivo. 

46cosío Vi11egas, Vida Po1ítica Interior, p. 693-

47eockcroFt, p. 63-65. 



capitu1o 7 - Notas. 

48ea.rrera Fuentes. p.114. 

4 9Ethe1 OUfry Turner. p. 75. 

50Barrera Fuen'tes. p. 159. 

- 389 -

51 véase el. Programa del. Partido Liberal. Mexicano en Apéndice de Cockcroft. 
p. 221-26. 

52..raracena, Apuntes .... , p. 203. 

5 3AGEO, Mayo-Junio, 1901, Gobierno, Organizaciones Po1íticas y Socia1es, 
Centro. 

54véase RegJ.amento en ~ 
55Ibid. 

56AGEO, Ju1io, 1902, Gobierno, Organizaciones Po1íticas y Sociales, Centro. 

57 AGEO, Ju1io, 1901, Gobierno, Correspondencia, CUica1:1án .. 

5811 Inf'onne pronunciado por el. Presidente de J.a 'Asociación Juárez•, Lic. 
Hel.iodoro Díaz Quintas en i.a sesión soJ.emne del. dia 18 de ju1io de 
1905, El. Bien Públ.ico, 15 ago~to 1Q{')5, p.2. 

59Ibid. 
60ro, 2 enero 1904, p .. 1. y 20 enero 1904, p.1 .. 

6111Inf'onne pronunciado .... ''• p.2 .. 
62Ibid. 
6 3véase el. despl.egado en El Bien PÚb1ico, 18 jU1io 1905, p.3. 

64111n.f'onne pronunciado ..... ", p .. 2. 

6 5E1 Bien Públ.ico, 1ª agosto 1905, p.2. 
66~ •• 18 ju1io 1905. p.2. 
67Ibid .. , 1º agosto 1905. p .. 1. 

68Ibid. 
69Ibid. • 1º octubre 1905. p.4. 

?Oibid. • 15 agosto 1905. p.1. 
71 ABR. Datos sobre e1 Lic. He1iodoro Díaz Quintas.; La Democracia. 21 diciem

bre 1902, p.2.; PO 20 enero 1904, p. 2-3. 



- 390 -

Cdpi~ul.o 7 - Notas. 

72Ent:-e•1ista a1 Lic. Luis Cd.staf'1eda Guzmán. 5an Martín Mexicapan.. Daxaca. 
4 enero 1 983. 

73c1 Avance. 8 junio 1911. p.1.; Rojas. EFemérides •••• p.78-79-

74~.-a. Febrero. 1903. Gobierno. Abuso de Autoridad. Tl.axiaco-

75véase RUiz ai respecto. nie Great •••• p. ~-

76véase Rojas. ••Introducción'' en Ef'enérides ...... p.4; Taraceta. ~---
p. 198. 

77Rojas, Ibid., p. 7. 

78r.iensaje, 1905,p. 46. 

7 9ear1os Sánchez Sil.va. 11Crisis política y contrarrevol.uc:i6n en Oaxac:a 
(1912-1914)" en Martínez Vázquez, op. cit., p. 170. 

8°t-tiguel. Bol.años Cacho. Al. pueblo oaxaquei'\o. Contestación docunentada que 

~; ;~c~~!~_sg:at1~1~c~~~t:i. 1:~~t6: ~; ~i~~~~ 
dicho Estado. el. 16 de septiembre ;:>róxi.m::> pasado, y refutaciál al.a 
RectiEicación que el. mismo f'uncionario hizo publicar en el. "Periódico 
Of'icia1" de su Gobierno. con fecha 14 de cx:tubre Ú1timo .. México: 
Tipograf'ía de l.a Ccmpaf'lía E. ca-cólica. 1905. p. 15-16 .. 

81 eosío Vil.legas. Vida Po1ítica Interior. p. 432. 
82Henderson. p.20. 

83Citado en Ibid. 

8LtE1 Bien Púb1ico. 20 mayo 1906. p.1. 
8 >véase P"lr ejemplo. E1 Bien Púb1ico. 15 agosto 1905 sobre Va11e Nac:ional.. 

86E1 Bien PÚb1ico. 4 marzo 1906. p.2. 

87PO, 13 juiio 1904, p.1-2. 

88véase ia 1ista de integrantes de 1a Asociación Juárcz en E1 Bien Público. 
4 febrero 1906, p.2. 

B9Ibid •• 1° agosto 1905. p.3 .. 

90aaxaca Progresista, No. 3, Octubre de 1910. s.p. 
91 ABR. Datos sobre José Honorato t~ez; Pedro carnacoo. Ensayo de ~afia 

sobre 1os hos ita1es de1 Estado ticu1armentc sobre el HOs 
-neral. e esta iu axaca: a11eres prenta e1 Go 1erno ei 

Estado. 1927. p.57 .. 
92ci~ado en Cosío Vi1l.egas. Vida Po1ítica Interior. p. 699-



- 391 -

Ca.pi tul.o 7 - Notas .. 

93Entrevista con e1 Lic. Manuel. Zárate Aquino, oaxaca, oax. 5 enero 1983. 
Agradecemos a1 Lic. Zárate AqU.ino habernos permitido consu.l.tar l.os 
dc::::icutentos de su padre de su archivo personal.. 

94Evaristo C. Gurrión, Bi~ía de Ado1f"o c .. Gurrión, Juc::hitán: F.diciones 
del. Patronato de ia de la CUitura, 1981, p.4-7. 

95Ramirez, Historia ••• ,p. 17 .. 

96Lista de l.os oaxaquei\os af'il.iados a1 Partido Liberal Mexicano en 1 907, 
AGN, Gobernación., Sección 1a 1907, Tranquil.idad Públ.ica, Revol.tosos 
Magonistas, Caja 3 Exped .. 1 .. 

97Gurrión, cita el. periódico CC11D si se l.l.amara La Democracia, p. 7. 

9 8véase La Semccracia, No. 1 y 2, 11 y 18 marzo 1906 .. 

99Ibid., 18 marzo 1906, p .. 3 .. 

100Ibid .. , 11 marzo 1906, p.3 .. 

101 Ibid., Manif"iesto, p.1 .. 

102E1 Bien Púb1.ico, 1° enero 1906, p.1. 

io3 Ibid., p .. 2 .. 

104La. Semec:racia 18 marzo 1906, p .. 3 .. 

105Gurrión. p. 7-9. 
106.AGEO, Jul.io, 1906, Gobierno, expediente suel.to .. Pqradecem:>s a1 Dr. Brian 

Hamnett y Manuel. Esparza habernos encontrado y proporcionado este 
expediente. 

1 07Ibid .. 

ioaE1 Bien Públ.ico, 1 ° ju1io 1906, p .. 3 .. 

1 09El. Imparcial., 6 enero 1 906. p .. 1 .. 

11 0,.,..nsaje. 1906. p. 19-21. 

111 Ibid •• p. 6-7. 

112Ethe1 Du.f'fy Turner. p .. 101 .. 

11 3Sa.1vador Hernández. p .. 91-95 .. 

114Cockcroft. p. 118. 

11 5Ramirez. Historia ...... , p .. 17 .. 



- 392 -

CdpÍLUl.O 7 - Notas. 

116Eug:enio !.,...a.rtínez Uul\ez. Historia de l.a revoiución mex:icana: los mártires 
de San Juan de u1úa. Mex1co.D.F.: INc.Hl~H. 1968. p. 199. 

117 AG!l, gobernación, Sección 1 a. 1 907, T:'"'anquil.idad Púb1ica, Revol. tosas 
Magonistas, c. 3 Exped. 1; hemos corregido los ncmbres y lugares 
donde nos fue posible, eliminamos 1as direcciones de los af'il.iados • 

. 
113

Martínez Nuñez, p. 204. 

11 9véase womack sobr-e Barrios, p. 271. 
12ºcitado en Salvador Hernández, p. 109; Esta carta 11eva f'echa de mayo de 

1907. pero tiene que ref'erirse a una entrevista entre Arauja y 
Beabe/Barrios anterior a octubre de 1906, y probablemente en abril 
o mayo d-:! 1 906. p:::>rque en los primeros días de noviembre de 1 906 
Barrios fue encarcelado p:>r ser conspirador magonista. 

121
Kapl.an, p. 167. • 

122Cockcroft, p. 137-39; Ramírez, Historia •.• , p.16;véase a Azaol.a, op. cit. 
que trata de todo el. movimiento de ACayucan y e1 papel. de Sal.as en 
él. 

12
3Martinez Nui'lez. p. 200; Rojas. Cinco décadas de vida oaxaquei'ia, obra 

inédita. Capítu1o v. p.9. Al;Jradccemos a don BdSilio ROJas habernos 
permitido la consu1ta de su obra;•Editoriar: El Legionario. 30 marzo 
1955. p. 1-3. 

124Ramírez. Historia •.•• p. 17; .. Oaxaquei'l.o objeto de amplio hcmenajc" en 
Oaxaca en Mexico. 1° febrero 1938, p.20; Teodoro Hernández. 11Gaspa.r 
Aiiende, otro precursor que desaparece'' en La Prensa, 20 abri1 1956, 
p.8; PO, ó abril 1904, p. 8-9-

125.AGEO, cttubre, 1906. Gobierno, Expediente suelto. 

126Tcodoro Hernández, ''Ga.spar ••• '' p. 8, 20. 
127AGEO, o=tubre, 1906, Gobierno, Expediente Suelto. 

12ªen Ma..-tínez Nuf'iez, p. 200. 

129AGEO. cttubre, 1906, Gobierno.Expediente Sue1to. 

130En~ 

131 Martínez Nuftez, p. 201; Tecxioro Hernández, ''Gaspar ••• 11 , p.8. 

1 3 2A1egato a favor de Ma=-aver Aguilar en La Voz de la Justicia, 2a ef>oca, 
5 abri1 1908, p.4. 

133Rojas, Cinco ••• , p. 9. 

134 
·AGEQ, Octubre, 1906, Gobierno, Expediente Suelto. 



capítuio 7 - Notas .. 

1 35Martinez NuFlcz. p. 201-02. 

1 36Quintero. p. 458-59. 

- 393 -

137Tamayo. p. 16-17; Gonza.l.o de Jesús Rosado. "Precursores eminentes de 1a 
Revo1u:::ión Social. Mexicana: El. Gra1. don Gaspar Al.1ende A-'' en 
Diarjo de Ytw;at;án. Mérida. 20 novienbre 1936. tiene e1 paema entero •. 

1 38Al.egato. op. cit. en La Voz de 1a Justicia. 5 abri1 1908. p.4 .. 

139Gurrión • p. 8-10. 

1~ardo Cruz Sa1merón. "Los precursores de 1a Revo1uc:ión en Qaxaca" en 
~. 13 agosto 1953. p. 27-28. 

1
4

1
E1 Imparcia1, 10 abri1 19()8, P-7-

142ro. 4 septiembre 1907. p.2. 

143r.a. voz de 1a Justicia, 25 abri1 1908., p.2. 

144¡-amayo. p. 36. 

• 

145Itu:rribarría. oaxaca cn ...... p. 264; PO, 17 ju1io 19Cf7, p .. 2. y 2 enero 1907 
p.1 .. ; E1 Correo de1Sur,1marzo1910, p.1. 

146E1 Imparcia1, 11 cx:tubre 191Yl, p .. 5. y 16 octubre 1907, p.5. 

i47Citado en Val.adés II 0 p. 244-45. 



CAPrruLO 8. 

LA CRISIS DEL PORFIRISM:I 

Y LA REVOLUCION MEXICANA. 



- 394 -

La Co"_fUntura Uaciona_l. 

!:by" 1a bienvenida a cual.quier partido oposicionista en 1a Rcpúb1ica l·Jexi
cana. Si aparece. 1.o ccnsideraré coro una bendici6n. no caro un ma.1. Y 
si 1l.ega a hacerse Fuerte. no para expl.otar sino para gobernar, 10 sos
tendré y aconsejaré. y ne oJ.vidaré de mí miSIOCl en 1a victoriosa inaugura
ci.ón de un gobierno cc:mpl.etamente dem::x::rático en mi país. 
Es para m.1 bastante recanp<"-.nsa ver a México elevarse y sobresal.ir entre 
1as naciones p¿icíFicas y útil.es. No tengo deseos de continuar en l.a pre
sidencia. si ya ~ta nilCiÓn está l.ista para una vida de l.ibertad defini
tiva. A l.os 77 .:iños. estoy satisFecho con mi buena sal.ud... 1 

Si después del. .::.:uio tan agitado que rue 1906, entre l.as hucl.gas y l.as rebel.iones 

Fracasadas del. PL."1. hubo cierta calma en 1907. era más bien l.a cal.Jna que precede 

a l.a tormenta. Este ~-ríc:xio se inició con estas pa.l.abras de Porf'irio Díaz a1 

periodi!;>ta norteilme:ri.ca.,o James Creel..m:ln. La entrevista Fue publicada origina1-

rnente en ingl.és en Pe;:irson•s ~'Ylazi.ne de marzo de 1908, siendo traducido por .fil. 

Imparcial. el. 3 de Jn.:u-zo del. Jnisno ano. 2 POr años se han discutido l.as razones 

de estas pa.1abras de Diaz. que é1 mis:rro nunca desmintió en México; f'ue para im

presionar a 1os norteJnericanos de1 av.:ince de l.a derrrx:racia mexicana, o f'ue para 

1os mexicanos un aviso; o Fue según escirbió posterionnente Limantour, atribui

b1e a l.a "Fatiga cerebral" que ya venía sufriendo el. Presidente. 3 El. hecho con

creto f"uc que ani.rró l.a creación de partidos y m:::svi.mi.entos pol.í ticos que ya no 

iban a parar hasta que se posesionaron del. pc:xier. 

A.demás estas pal.abras de Díaz cayeron sobre tierra sumamente fértil. para 

el. cu1tivo pol.ítico: ya henos visto en detall.e l.as quejas pol.íticas de l.os sec-

tares medios e inclusive de ciertas f'racci.ones de l.a el.ase dcminante con rcspec:-

to a1 sistema político imperante. AA.ad.ido a esto. ya para 19()8 se habían mani

.festado l.as repercusiones de 1a crisis de 1 f3Ul que habían gol.peado :f'uert~nte 

a estos mi5111:)s sectores, acrecentando su disgusto con el. estado de cosas. 

RanDn Ed.uardo Ruiz 1o anal.izó así: ºEn México, l.a crisis financiera de 

1 907. un acontecir.ú.ento que f"ue el. canto del cisne de catorce as.los de prosperi

dad, revel.6 grandes grietas en l.a estru::::tura económica y social. y vino a ser cl. 
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parteague.s de l.a ::"ebel.i6n". 4 
La necesid.Jd. de carnbios ;x:>l.í ticos y ref'onnas ~ 

nánicas y social.es ya eran visibles para :nuchos, excepto ;-;ara los que estilban (!..~ 

l.a cima del. poder. Para 1909 ya estaban ~1 circul..:ición varios libros y panf"l.e

~os que discutía."1 1os prob1e:nas µol.íticos cerro La :~lecc.i6n inde.f'inida, de E}ai

l.io Vázqu:;z Gómez, La sucesi6::1. <Jrcsidencia.1 en 1910. de Frar1c.isco I. !"'.ad.ero. LOs 

grandes problenas nac!..ona.les da Andrés i'-~l.ina Enríquez, ¿Hacia dónde vam:>s .. l de 

Querido :-Dheno, y CL.<cstione:s ..21.ectorales de Manuel. Gal.~ .. 5 

El. pri.-ner partido a f'undarse :fue el. Partido Oem:>crático: el. 22 de enero 

de 1909 se .::-elebr6 su junta general. y se nanbr6 l.a :·1esa Directi.va deF.initiva. 

Qued6 ccxno presidente Benito Juárez !·la.Za, vicepr~sidentc"'S:1anuel. C...""\l.ero y José 

Peón del Vatl.e; zecretarios Jesús Uru~ta, Diódoro Batalla. r~ael. Zubarán ca~ 

rnany y C:i.rl.os Treja y Lerd.o de Tejada; prosecret.:i.rio5 Abr.:...~am ca.stel.l.anos, i'-la

nuel. castel.azo Fuentes, José G. Ortiz; Tesorero carios !lasaVt.1' y del Castil.l.o 

Negrete; Subtesorero. :1auricio Gánez. En abril del misrro ~o se hizo circul.ar 

a1 progra.-na del nuevo partido pol.ítico, que tenía 1.tuchos nanbrcs importantes, 

j6venes e inteligentes entre sus f'il.as. Pedían un "gobierno pc>pu1ar y libre", 

l.a educaci6n para el. pucbl.o, el voto directo y suFrClyio universal.: "El. Partido 

Dem::X:rático consigna pcir Úl.tLTO, entre sus asplruciones, la garantía efectiva 

de l.a l.ibert.:id de P2'nsa:ni.ento, el. ctZnplimiento .Je 1as Leyes de ReFonna, el. respe

to al.a libertad y a la vida del. hcmbre, 1a 1.10ra1iz¿:ci6n del.a justicia ••. 0 •
6 

El. Partido Derocrático ha sido siernpre atacado, sobre te.do p:::>r l.os auto

res cienti1i-::os, de haber sido d~sde el. principio LL""l instru.iento Je1 reyisno, 

pero esto no es .seguro. Lo que si Gat:K_~s es que .JespuéG de hdberse f'LL""lJado con 

tan i1ustre rnesa directiva, se adhirió .:i la campa."1f\a en f'avor de Bernardo Reyes 

;>ara la vicepresidencia. Este partid·J, no te!'l.í.:i entre sus filas gente de fil..La

ción científ':.ca, sino más bien gente anticicnt.'.:.f'ica, co. e Llenito Ju.5rez. su ~r~ 
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ci:.;anente l.a candidatura del Gral. P.cyes para e1l.a. 

Lil::antour, en ~1JS !·lernc>rias. contó cárD los Ministros de Estado se entera-

ron :.lel. contcnidJ de 1a en-t:revi:;ta con Creelman por el. peri6dico. no habiendo 

sido info:nnados antcrionnent~. ilarrÓ también l.a reunión del. Gabinete en que se 

taré> 1u decisión ~e buscar su séptiir.a reelección; el. Genera1 parecía intersado 

en separarse del p.xler ¡x!I"'O había recibido ;nuchas peticiones de que se quedara; 

5US ministro5 fuaron f'innes:. el. pa..í5 no estaba preparado para l.a demcx:racia. te

nía que seguir Díaz (!n el. poder, aunque sugiriendo Limantour que se enpezara un 

programa. de ref'onllL"\S. 7 cuando Fil.anc110 :·lata, editor de El. L>iario del. Hogar, ~ 

licitó una conf'crenci.a con el. Presidente para dilucidar algunos puntos de l.a en

trevista con CrL...,.~l.Jnan, Diaz l.e contestó en cartCJ. al peri6dico que siempre había 

decidido aceptar ~u s.épt:::n.:t reelección; esto fue en mayo de 1908. De all.Í en 

adcl.<').flte, el probl.cma se concentró en quién ibél a ser ~1 candidato para 1a Vice

presidencia: 1os porf'irista.s anticient!f"icos se lanza.ron ~ búsquc_..>c.:ia de al.guien 

de su yusto que pudlcra desbancar a1 científ'ico Corral.; e1 reyismo y los cla

veles rojos cundieron por e1 país. 

~ f'ormaron cl.ubes reyistas en la capital y ~n varias ciudades de 1a pro

vincia cuyas sesioneG eran muy concurridas. "El. Partido Reyista ca.'ll.inaba viento 

en popa. Los clubes af"i.1iados bajo aquel.la bandera a diario se mu.l.tiplicaban ••• 119 

Ha!:;ta en Qaxaca había partidarios de1 Gra1. Reyes. Manuel. Gl.rcía vigi1 y Al.f're-

do V. !terrera f'und.aron U.'1. periódico reyista local.. El C>axa.guei'io. que se sostuvo 

poco tiempo. .Apareciendo all.í por jul.io de 1909. sal.iendo cinco o seis números 

pero !:>C tuvo que suspender por falta de dinero y porque Reyes renunció a su can

didatura. 10 

Otro reyista oaxa.queño f'ue el. militar Rubén R. M:lrales. cuya historia Fue 

interesante. pero que estuvo poco en su estado nata1. Hijo de FOrEirio Mora1~~~. 

quien estuvo involucrado en el levantamiento de 1896 en Vil.1.a A1ta y encarcelado 



- 397 -

a r.:ú.z de eso; se af"inna que el. gobernador l Brtín G:>nzá.1.cz pagó p.:ir.:i que ~u pa

dre .f'uera asesinado dentro de 1a cárcel. Enterado del. caso, el. Gra1. Díuz le 

encargó al. Lic. Fidcncio Hernández. que actuara cano tutor del huérFano, quien f"ue 

m:mdado al. Colegio Militar de Chapu1tepec. 11 Sin embargo, para 1909, Rubén M:>

rai.es, coro nunerosos militares, a;:oy6 la candidatura reyista, llegando a ser 

vicepresidente de un cl.ub reyista. El. Gobierno le dio a esco;¡er aitre pedir su 

baja o separarse del. ejército; él pidió su baja pero 1e f\Je negada, y f"inal.men

te .f'ue trasladado a servicio en Quintana Roo. 12 R:Jsteriormente encontra.raTDS a 

:-bra1es, cerno ta.-nbién a otro mil.ite.r oaxaquci1o, Manuel. García vigil., cruzando el. 

Río Bravo con Madero caro mie.-nbros de su Estad.o Mayor en febrero de 1911 • 

A principios de ju1io de 1909, Re-_yes contestó a sus partidarios que no 

quería f"igurar cano candidato a la vicepresidencia y pidi6 a sus seguidores a~ 

yar la candidatura de Corral.. El. apoyo nacional. a Reyes para la vicepresidencia, 

puesto que le aseguraba la sucesión a Díaz. expresaba gran parte de1 descontento 

Po1Ít'ico subyacente en México. Reyes al. fin era denasiado J.ea1 a Porfirio Díaz 

para Opc>nersc a é1. Uo quería COTD ha dicho Cosío Vi11egas ser c1 prinero en 

"perturbar 1a paz, vo1ver a l.a anarquía". cuando Díaz no mostró interés en ~ 

ver a Corral y acoger l.a popu1ar c.;mdid.atura reyista, a ReyeG no 1e quedaba 

otro camino que retirarse o esco.:Jer W1 camino viol.ento. Sin embargo, su negati

va no detuvo 1as actividades de 1os clubes reyistas que seguían trabajando a su 

favor; causa.'"'ldO sospechas de si verdadcra."=lente habla renunciado a la candidatu

ra. De todos rrodos, Díaz ya no confiaba en P.eyes y empez6 a noverse contra él. y 

1os suyos: primero, nc:mbró al. rival. hiatórico de F.eycs, e1 Gral.. Gerónim::> Tre

viño. un hc:rnbre entrado en . .:i.l'\os y f'uera de canprcmisos militares, Jef'e de 1a zo

na militar. Reyes, quien tenía licencia de 1a gubernatu.. .... a de Nuevo Le6n. pidió 

1icencia indefini..da, hec!i.o que l.o dejó disp:::>nib2c a L:ls órdenes de l.a Secreta..~!a 

do Guerra. Díaz l.o 11ar.ú a l.a ciudad de !'1éx.ico p.::l.ra después ma.nda.r1o en misión 
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a Europa -;::n no•Jienbre da 190'J. saccind .. :il.i:.; c.<:-1 ju·~,;¡u ,:ol.!t.ico 11~i~c1no ¡.-vr ~1 ;,.o

mento.13 

:::i :-.om.~re qu~ cos·.<:hó lil ot..rd. poli t..ica .Je los :--eyistc.t::> f'ue i-""r .. uicis....-v I. 

:t'3.dero. rniu;;1l.Jro de un~~ de las f.:u-.tl1ia.s :r.3.,; ricas e i.mporta:1tes del ~:Ortc tl~ ".'tl-

f'iel representante e.le 1;.1:..l ::iu.~esí.:i int.eresddO no s6l.o L"n l..:t .n..:xier.iizdci6n c.~ 

n&.tlca de I'hxico. d~ qu~ él. era un 8je;i~lo p.;2rf\_--cto habiendo estu...li.J.do CQ'T.erc;o 

en Francid y agroncmia ¿n los ~tados Unidos. si.no ta.rroi5n cierta m:.xlernizacl.:>rt 

p:>l.itica que inclui.'.".1 la~ libertades ..i.nd:v..:..Ju . .Jles y W1. si.ste1u eleoctorc.l.l. llbf""C' y 

efect.:vo. Horrorizdd,"J µor la rr..::i.sacr-...! fx::>ll.t ~::o.i d<...! •:onterrey dt." übril lle 1903 

y después en l.:i nucjonal.. de upo::;lci6n: pero un.::i op...:>:sLción muy t'eSJX?tu.:>s..:i del 

presidente. o.:r.'10 h~nos visto ¿st.:ib..:J en contacto con Cainilo Arr.;...:ig.1 y JO"-_; he~"!! 

nos F"l.ores ~-iagón. dyu·Jándoles econánicJtn::.!nt? u -.i·~uir su lucna.. dUm .. ¡ue dc~e 

:..ma Fecha t2'm¡;ru.na se observaron J.as diFerenc~us i.c!.:.:>16.;iicas C:!'ntre cl.1os.14 

El ~n:;aritiento de Madero Fu..? plas:n.:i"..1-::> en su concx::id," ot.Jr<l La sucesi6n pre-

3idencial ~ 1910. que entré> en cl:"<::uld.ción sc-:¡(J.:o dl~uno5 .:1.utores d t"lnes de 

1908 y se,;¡ún C'unberland, en lo~ primeros Gí.a::; de~ 1909. "~e la obra t-?ra :nedlo-

ere en t.oc.!o sentido -literario, f'ilosóFico.., r<..!al- es inn~Jdble, pero su in-

Fluencia f"ue inFini turnen te mbs asonbroGa y potente qu·~ lcJ. de 1a rl'kl.yorL..J. de 1...Js 

grandes obras literaria:;", drtOta Ct.mberland. 1 ~ ~"1.;:ldero no at.:icaba. dirt...>e:t.:unente 

a POrf"irio diaz, pero si .. "\l sistema •Je gobierno i~pcrante en :1éxico en el fOClme,!! 

to; concluy~ . .,jo que el ¡:>!Jeolo .nex.ica.:10 y.1 ":?ra <..tpto para l.:i d~.ocrucia y pid.;.e!.!. 

do l.:l f'orr.ución ·Je U.'1. :¡r.:Jn p.:.a.rtido politico. el Partido Antirrt..~.lecci.onista. 

Este ¡urtido -:ba a "traba.jar dentro di: los l.imi.tes de la Con:;t.;.tución, porque 

~l pu·::?u1o concurra a los co.nicios, nanbre l..;..cremente a sus uu."\CJtarios y o .:;:;us 

"~~=·e-se:;.t:ant _·.:¡ en 1~ Cárn.:J.r,1s 1• •
1 J El l.~t cis-1 :novi.niento io.a Ll ser "!:iuf'ra~:u 
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Ut::etiv:::io. No Ree1ecc1Sn••. 

Se reunieron el 19 d~ ::u.yo ::!e 1909 para constituir e1 C1ub Centra1 Anti

rree1cccio:i.ista.. con una :oesa d.i~tiva provisiona.1 canpuesto por E'nillo Váz-

qt.eZ Gér.lez ccr.o presidente ::/' Francisco ;-iadero y Fil.aneno Mata cano secretarios. 

FoI"lT.aban el. Cl.ub otros 45 honbrez. entre el.l.os. Luis Cabrera. l\l.f"redo Robl.es ~ 

m!.nguez .. José Va.sconcel.os. Paul.ino Martínez. Francisco de Pau1a Scntíes. Patr.i

cio Leyva. F".~1ix ?al.avicini y 'Ibribio Esquivel. Obregón. E1 verano de 1909 p~ 

senci6 una nutrida actividad ¡:::ol.ítica en :'1éx.i.co. entre l.os partidarios de CC>

rral., l.os reyistas y los antirreel.eccioni~tas. 17 Pero después del. gol.pe que ~ 

cibi6 el. reyisrro. que se quedó descabezado. el. antirreel.eccionism:J em¡x?ZÓ a ga

nar f'uerza y nuevos adeptos. a."'ltiguos reyistas. Ya estaba saliendo. además. su 

Pf"'..ri6di.co dirigido ¡:or José Vasconcel.os. En Antirreel.eccionista. cuando f-tadero 

y Pa.J..avicini inicl.aron sus giras a varios estados para a1entar la creación de 

cl.ubes antirreel.eccionistas y difundir s~ id.ea1es derocráticos. Entre el.l.as. 

!11'.ad.ero f'ue a su propia tierrGL µara apoyar la canc::lidatura gubiernamenta1 de V~ 

nustiano carranza. antes reyista, quien se en.f'rentaba a1 candidato of'iciai.18 

Ta1 vez por 1a gran actividad que habla. rea1izado, Madero se enf"enaó y t_!:! 

vo que descansar unos meses; para f'ines de septiembre, 1a represión 11eg6 a 1os 

antirree1eccionistas con 1a c1ausura de su periódico, empezando l.a persecución 

de sus a11eg:ados. 19 En octubre, Madero regresó a 1a ciudad de :--:éx:ico en camino 

a1 ba1neario de Te..'iuac:án donde iba a tratar de curarse de su enf'ennedad. Fue 

en esta ciudad pobl.ana que se propuso una gira a 1a ciudad de oaxaca. tierra 

nata1 de FOrf'i.rio DÍcJ.Z. 20 

POdriamos especul.ar que si acaso Madero hubiera ido a 1a región de Tuxte-

pee, o al. Istmo, o inc1usive a 1a costa, donde había creciente oposición, Po

dría haber s~citado un 1nayor entusiasm:::> su cruz.a.da po1itica: pero él. Fue al 

centro del. pc>rf'irism:>, 1a ciudad de Daxaca, y Fue di:!:sal.entador su recibimient:o 
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y el. resu.1.tado d2 su gira. Los historiadores oaxaque..:oios han querido encontrar 

un ~to &lti.%Tce1eccioni..3ta oaxaque1io desde su inicio2 1 pero sin apeg~ 

se a l..OS hec:hos real.es... So1.amente Ani;;;Je.l. Tarac:ena. por su acendrado porEirismo, 

~tó 1o poco exit:osO de 1a visita maderista. 22 

Desde "l'ehuacán lanz6 !-tadero Wl ·~i.esto a1 Puebl.o Oclxaqueilo''. donde 

plC'O¡.Jl.ISC 1a roeaJ.i.zaci.6n de t.Kl gran mitin para e1 ck:mingo 5 de diciembre. cerran

do tal. mani..f'iesto con estas pa.l..abras: 

Más e::xt:ensame:'lte os expondré ias mira:> del. Partido Antirrel.eccionista en 
una reunión i)Übl.ica a que citaron. al.gunos buenos patriotas de esa capita1, 
para el. danir-.;¡o 5 del. corriente. Al.1Í os espero para c::anstituir una agru 
;>ación que venga d engrosar 1aS f'i1aS antirre1eccionistas, a fin de prep'.a 
ramos para 1a l.u:::ha. decisiva, que tendrá l.ugar el. afio entrante en 1as -
e1.ccc:i..ones presidenc:i.a1es. y de la cua.1 depende que nuestra patria sucurn
ba bajo l.as garras de1 absol.utiSID. o se e1eve en al.as de 1.a o:mstit:.u
c!ór.. a 1a majes:OJO<""~ a1 t:ura que l.e corresponde en el. concierto de l.as na
ciones civil.izadas... 23 

Ll.egdrldo a 1a cttdad de Oaxaca el. 4 de diciembre, esa misma noche se 11ev6 

a. cato un .111.itin en el. -Sa.100 París ... dcr.lde se presentaban pcl.ícu1as mudas, si.e!!. 

do intere:sa:nt:e señal.ar que era propiedad de1 Dr. Gil.dardo O[:inez. Según Núncz 

11lata., Madero expl.i.có sus ideas sobn:? .. el. papel. de l.os hcmbres en aquel.los no

nentos en que debía i.mpl..antarse 1a verdadera democracia y eón::> ejercer sus der.!:! 

c:bos de ciudadanas en México... se invit6 a l.Os concurrentes a asistir a otro 

mitin a:ntirreel.ecci.oni..std que? se llevaría a caLo en Eren.te de 1a estatua de J~ 

rez. .oert e1. Cer.ro de1 Fortín. al. di.a siguiente_ 24 

De acuerdo con El. D:lrreo de1 Sur., este mitin no se 11ev6 a calx> porque no 

se hab~ consegui.do e1 pen¡ñ.so de 1a autoridad correspondiente; sey(in Húñez 

:Ma%::a. 1a po1i.cía había acordonaido l.a z.cna para. ~r e1 acceso a 1a estatua .. 

pues a pesar de1 hecho que se ha.J>i.a OOl'k:'edi.do el. penniso, se había dado con

~- 1·~ obedeció 1a tnEVa orden e invit:6 a 1os que habían llegado a1 

'F'trtin. a uoa reunión en 1.a. casa de1 Li.c_ Juan sánchez. para esa misma ncx:he. 2 5 

Así f'ue ·QUe -esa noc::he 1os antirrce1ecc:i.a:tas aaxaquea"'\c>s se reunieron en 
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1a casa del. conoc:i.:10 oposicionista Juan Sánchez. habiendo sido adornado su hogar· 

con banderas y con un gran retrato de Juá.rez. Al.lí f'ue donde Se consti tuy6 el 

C1ub Central. Antirree1eccionista de Claxaca. La :"1esa Directiva qued6 con.formada 

de la siguiente manera: Presidente Juan sánchez; Vicepresidente Heliodoro ?é

rez; vocal.es t-tiguel. cuevas Paz, Demetrio F. García y Leopol.do Payán. E:1 G de 

diciembre :-1.3.dero regresó a México por el. Ferrcx:arril. ~-iexicano del Sur. 26 

De nueva cuenta, encontramos activos en 1a oposición, cllora af'iliados a1 

antirreel.eccionismo, a viejos :niembros de l.a Asociac:i6n Juárez, con excepci6n de 

Payán. Sin embargo, l.os elementos más sobresal.ientes del a1a moderada no están 

a la vista en los primeros m:ment~s del maderismo oaxaquei'io; además aquí COCO!!, 

trcsnos a varios representantes de los sectores artasanaJ.¿s, más que de los pro

f'esionistas. Es evidente, can> ha dicho Héctor Mart1nez, que la af'iliación al. 

maderism:> "no .fue abrazada con ardiente entusiasmo" en oaxaca; la ope>sición no 

había echado su suerte con e1 antirree1eccionismo.27 Esto se entiende cuando 

se recuerda que 1a o¡:osición moderada~~tenía 1ea1 a 1a candidatura presiden

cia1 de Porfirio Díaz. concentrando sus esf"uerzos a nive1 de 1a gubenia.tura de1 

Estado. Fue precisamente cuando se emprendió esta 1ucha de nuevo en 1910 qua 

e1 a1a m:xlerada salió de su retiro para dar 1a bata11a a1 régimen pimente1ista. 

Seguia e1 ¡xx:o éxito de 1os maderistas entre 1os op:>sicionistas mcxlera

dos de oaxaca; cuando se ncmbraron 1os de1egados para 1a Convención Antirree-

1eccionista de1 15 de abri1 de 1910 en 1a ciudad de México. a 1a cua1 ta:n¡x:>eo 

acudieron gentes de re1ieve. Tamayo dijo que hab:L:ui ido cano representantes 

oaxaquei'ios: e1 Fotógrafo Francisco Leór1 y e1 Inspector de correos. Sr. Ro:::ha. 

5egÚtl Ma.rtinez. citando a1 periódico maderista :-1éxico :.:uevo. habiaYlasistido ~ 

mo de1e.,Jados. Hi1ario 3á.nchez y Miguel. cuevas Paz. 27 Sin enb.:lrgo. después de 

ha!::>crse ree1egido Díaz y Corra1 en el verano de 1910. 1os antlrree1eccionistas 

protestaron. jt.L'ltO con el Partido Nacional.ista Dern::x:rático. en una petición: 
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entre 1a docunentación de protesta presentada a1 Congreso venían dos esc:r.itos 

de Oüxaca. uno de 1os cuales era de 'I\Jxtepec e5tando Firmado por Sebastián Or

tiz. 29 y así cs. que el maderisro tenía terreno Fértil. en Oaxaca. pero no tan

to en su c.:i.pital. sino :nás bien en 1as regiones donde se había vivido 1a m:xler

nización econé.rnica que dio a luz a 1os s¿ct;ores medios. Las preocupaciones de 

1os hombres del Norte tenían eco en oaxac.:i. pero donde había W1il problenática 

más cercana a la suya; l.a necesidad. de los sectores medios de un espac:io po1í

tico más amplio y para acabar con los abusos ;:x:>l...Í.ticos. Los oaxaqueilos subie

ron a 1a carreta de la O(X)Sición nacional. cuando encontraron que el.1a respondia 

a sus intereses pa.rticul.ares. locales. que necesitaban ,...!.f"orzarse con el élpo)l'O 

más amplio de un movimiento nacional.. 

La Op:?sición a la Segunda Reelección de Pi.mentel 

Un grupo de lo más distinguido de l.d Banca. la Agricuit.ur.:i y el. ~io. 
entre ellos varios mie:nbl"'OS de las colonias extrdrljeras. se acercaron a1 
Sr .. Lle. Pimentel.. Gobernador del Estado a sol.ícitar su permiso para ini
ciar los traba.jos de su reel.ección para un nuevo per1cxlo .. 
El. sr. Gobernador recibió aJ. grupo citado en su depacho y después de ha
ber oído ::;u petición l.es ma.nif'estó que agradecía sus bUenos deseos y <¡te 
1e sería muy satisFactorio continuar a1 f'rente del G::>biezno y poder ter
minar en ese nuevo período. las obras que t.~ene proyectadas. pero qi.e en 
1os dos períodos consecutivos que tiene en ~1 gobierno su sa1ud se había 
quebrantado bastante y que l.e era necesario a1gún descanso.. No obstante 
y según el.. curso de su salud podrá dar más tarde una contestación c.ateg6-
ricD... El. Correo del. sur. 14 de enero de 1910. 30 

Si bien Pimentel. vaci1aba. en Wl pri..Jrer memento. l.a ol.iga..-quía oaxaqueila 

estaba presta a apcyar su segunda reel.ecci6n; mientras tanto ta"Jlbién t:raba,jaban 

enérgic~te a favor de l.a reel.ección de Diaz y O:lrr.al.. Jacobo Grand.i.son había 

.figurado en l.a Mesa Directiva de 1a Oxivención Reel.eccioni~t:a en Méx:i.coo. ~ 

sentando a oaxaca .. 31 El. C1ub Central. Reel.eccionista de Oaxac.a. f"onaado a Ei.nes 

de f'ebrero de 1910. tenla en su mesa d.i.recti.va a 1as siguientes personas de l.d 

c1as~ dominante y de J.os sectores medios aitos: Presidente José 2"Drr.i.J..l..a; Se-
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cretario Hi.co1ás Tej.-.Kla. y Gi1dardo G6mez; voc:a1es: ::>r. Ram5n Pardo. Angel. OI

tega.. Cipriano eueva. A:nado Ha:lpSh.i.r-.? Santibái'iez. Teresa Vil.l.asante. Fausto i-t.:>

guel. y José G. Mora1es. Para el. 23 de marzo. ya e1 Lic. Pimentel. anunció en una 

entreVi5ta cc.n=edida a1 peri6clico de l.a ciudad de :-téx:i.co. nie Mexican Hera1d. 

que su sa.1.ud se encontraba mejorada y que aceptaba 1a candidatura para su segun

da reel.ccci6n. :Irrnediatamente en 03Xac:a se iniciaron l.os trabajos corres?=Xldi'2!! 

tes: l.a Eormación de cl.ubes p.imentel.istas a través del. estado; para el. S de 

abri.l.. ya se hablan f'onnadc'I cl.ubes en l.os distritos de Tehuantepec. Juchitán. Ix

tl.án y Choapan. 32 

Les CJ{.)C>Sicionistas ya no JX>dian SUQ'erir 1a candidatura de Fél.ix Díaz por 

su~ en 1906.. Además, el. sobrino estaba figurando f'uertemente en Héxi.co 

com:> un posibl.e candidato a 1a Vicepresidencia, t.ma vez que Reyes estaba f'uera 

del. escenario. Fé1ix Diaz era enemigo personal. de COrral. y l.e interesaba sobre

manera detener su candidatura.. Pero Porf':iri.o díaz, no estuvo de acuerdo, af'ir

mando que entonces el. Gobierno parecería cxnD una "dinastía f'amil.iar y oaxaque

fta". 33 a.rru.inando l.as Eonnas l.ega1es que el. Presidente siempre había tratado de 

respetar.. Pt>sterionnente, l.os anticientíEiC'OS buscaron en l.a pe:rsona de Teodo

ro Dehesa Wl posibl.e candidato para op:>ner a a:>rrai, habiendo sido descartad.o 

Fél.ix diaz; pero tampoco esta candidatura prosperc.S .. 34 

No obstante, l.os oaxaquef\Os oposicionistas no se quedaron quietos. y a :ne-

diados de 1909 habían publlcaPo una carta abierta dirigida al. Presidente. cri

ticando 1a gubP_rnatura de Pimente1.. Esta carta Fue contestada por un "Voto de 

gratitud. y conf"ianZa de 1a Sociedad~ a1 Sr. Cbberna.dor de1 Estado. Lic. 

Elni1io Pimen.te1" que f"ue f"innado por 1os miembros de 1a o1igarqu.1a oaxaquei'Sa 

con fecha del. 14 de jul.io de 1909. 35 

Oaxaca no h.":l caminado a un abism::>. ni se hundirá bajo ia administraci6n de1 
Li.c. Pimente1. corno enFáticamente y cal.unniosamente 10 af'irman en una car-
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ta abiertrt. f't..~ie..'1.te:ente dirigic!a al. sr .. Presidente de 1.a Repúb1iCJ.. uno 
o varios individuos desconocidos que se dicen oax4ue..~s: muy al. contra
rio. a.finna."TOs con toda convicción y sin te:ror de ser de::;Jnentidos. que 
rn.mca caro ahora. en 1aryo fJCrlodo de existencia de esta Entidad. Federa
tiva. se habla sentido tanta con.fianza y tanta seguridad. para rrovil.izar 
el. capital.. y para imp1antar cualquiera enpresa. ni se había despertad.o 
con tanta energía el. espíritu de asociación. de iniciativa y de tenden
cias vivas para el. comercio. para l.as artes y para l.as industrias; con
fianza y seguridad. espíritu de asociación y de emp~sa basados en el. pro 
f'un<.lo e incondicicn.:i1 respeto del. Sr. Gobernador a l.a LC'"J. a 1a inviol.a-
bil.idad. de l.as per--_,,onas y de 1.a pr"Opiedad.. .. .. 3ó 

LOs o¡:x:>sicionist.:is vol.vieron a la caro~a con un extenso fol.l.eto. intit:u.1ado 

Proceso de la administración del. sefior Lic. o. E>nil.io Pi..mentel.. que .fue publ.i.C!!, 

do a .fines de enero de 1910. y conocido popul.armente CCITO ''El. Libro Amaril.l.o''• 

por el. co1or d<; su portada. En sus páginas 1os oposicionistas al. régimen pi-

ment~1ista desarrol.l.aron una crítica devastadora de l.a obrn del. científico OdX!!. 

queflo. que hcrros ci'tado nunero~ veces en las páginas de esta investigaci6n. 

Muchas de l.as criticas aquí reunidas fueron tonadas de l.as páginas de ~ 

Púb1ico. y el. esti1o es ind.ud.:lb1emente el. de !:>US redactores. Se dice que su 

autor f'uc el. Lic. Hel.iodoro Díaz Quintas. pe:ro el. f'o1l.eto f'ue Firma.do ¡x>r una 

l.ista de nc:mbres ap6cri.f'os, entre los cua1es no se reconoc:e ni uno. 37 

Para entonces, 10~ oposicionistas oaxaquel\os habían encontrado un candi~ 

to irrnejorabl.e para oponerse a Pi.mente l.: el. hijo del. benemé:ri to. el. Lic. Beni

to Juárez Maza. connotado l.ibera1 y def'~r de l.as ideas de su padre. Un gru

po de oaxaquei'ios había ido a vi.s.itarl.o a l.a capita1 paro ofrecerl.e su apoyo pa

ra que l.anzara su candidatura para l.a gubernatura del. estado; Benito Juárez 

Maza aceptó entrar a l.a contienda. 38 

Benito Juárez Maza hilbía nacido en la ciudad de Oaxaca el. 29 de octubre 

de 1852, iniciando al.li su escueia primaria. Pero debido a l.a carrera pc:>1.ítica 

de su padre, l.a f'amil.ia· tuvo que ir trasladándose de un lado a otro, de Veracruz 

a México. a Nueva York, donde pudo terminar 1a primaria. oe nuevo en México 1a 

.famitia, en 1867, Don Beno, como fue comunrnente conocido, i.ngrez6 a 1a Escuela 
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Nacional Preparatoria; estudiando posterionnente Derecho. pero no 1~ ~enr~

nar l.a carrera, aunque sí pudo ~abaj.:ir como p!"actic.:!.ntc en un ·bu.fete. can l.Q 

Revo1uci6n de n.oct~pec. Porf'irio Diaz asl.tTl.i.6 una actitud de protección; en 

1877 f'ue nanbrado secretario ~ticu1.ar del. Secretario de Re1acioncs Exteriores 

y en 1878 inició su carrera de dipl.cmático. siendo nomb~ado secretario de ia 1~ 

gaci6n en Washington. Continuó su carrera dipl.c:má:tica en Euro;>a, en Francia y 

A1enania, casándose d.11í con 1 ... Ia.ria Kl.crian, en París, en iasa. cuando ~re~6 

a :-léxico, el. Presidente se asegup.'l de tenerl.o conio diputado f'edera1, represen

tando primero a Tepic, y después a 1os estados Je Méxlco y oaxaca. E:n el. con

greso de 1a Unión, es conocido corro l.ibera1 y d0f'ensor de las Leyes de Ref'onna. 39 

A pesar del. apayo recibido del. Gr"a1. Dí.az, Juá...-ez Maz.:i veía con ojos crí-

1:icos 1a situación pol.ítica imperante en el. país. caro heuDs visto, f'ue presi

dente del. Partido De;ocrático. aunque no es ciara 1a. re1aci6n que manten..í.a con 

1os reyistas. cuando e1 connotado reyista. Lic. José L6pez Pbrti11o y Rojas 

.fue desaE'orado de1 Congrezo. Juárez i·~ votó en contra de1 injUDto desa.fuero. 

jLUltO con Fidencio :-rernández y otros diputados que asunieron esta actitud. inde

pendiente. 40 

Debido a 1a atmósrera po1ítica prevaleciente a través de1 país. y e1 des

pertar po1itico de muchos sectores. se conprend~ 1a decisión de Juárez Maza de 

presentarse caro candidato independiente. ftdenás. no f'ue e1 único p::>1itico que. 

aunque anterionnente re1acionado con e1 régimen porf'irista. se decidía a eTIPf"e!!. 

der una l.ucha po1Ítica por una gubematura en 1910. ~ro caso f'uc e1 de Patri

cio Leyva quien fue e1 primero qu~ trató d·~ sopesar 1a apertura po1Í tica l.anzá_rr 

dose a 1a guber:iatura de ~re1os en 1909. siendo derrotado por e1 candidato of'i;,. 

cial. e1 ex-gobernador ~el Distrito Federal.. Pab1o Escand6n.41 Otro intento 

f'a11ido f'ue ¿J. de Venustiano Carra."'lZa. antiguo reyista. en Coahuila. quien ta.-n-

!:>ién f'ue "'a.)l.~stado par la presi.6n oEicial. y ocupaba resignado y s1..r.liso una cu-
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rul. t=.n el senado ..... 42 
La decisión de Ju;...-ez M.:1za tendría que ser entencida 

bajo esta 1uz. 

Uo es el.aro ~1 m::mento exacto en que Juárez ?2za acept6 su candidatura; 

~e ccmenz6 a h:~blür al. respecto ¡...or abril. de 1910. tanto en 1a ciudad de;~

co como en oax.aca. El Correo del Sur decía: "Respecto a 1a candidatura del. 

Sr. Be.nito Jl!á.....-.ez, e~ públ.ica y notoria su ninguna signif'icaci6n p:>lítica pura 

que pued .. -i f'igurar airosa.-nente en las futuras el.ecciones y no creenos que sea 

esa candidatura l.a que haga canpetencia a l.a del. Sr. Pi..."llCntel. que tiene hasta 

ahora todas las probabil.idades del. triunf'o11
•
43 Así, es evidente que a1 vocero 

de las el.ases daninantes esta candidaturo no le agradaba en l.o in.is mínimo. 

El. Voto ?úbl.ico, órgano de los gru¡:x:JS pi.mentcl.istas en la ciudad de Qaxa

ca. reprodujo un articulo del. pcriéx:lico El Debate, de l.a ciudad de México, ór

gano del. grLI;:x:> científ'ico donde ~e acostumbraba atacar a Don Beno. Este artí

cul.o resei'laba todo e1 d¡::::oyQ que e1 Gra.1. DÍaz había brindado a1. hijo de1 benemé

rito a través de 1os arios, para que ahora 1e pagara con e$ta actitud ingrata. 

Además, recordaba. una crítica muy .fuerte que le había dirigido el p:?riódico 1::1 

TienP? de t4éxico.44 C\Jando se estabd forma.n.Uo el. Partido Denocrático. este i;.-e

ri6dico católico hizo un devastador análisis de sus integrantes, criticándo1os 

sin piedad .. 

El señor Juárez, que es un hcrnbre honorable, no tiene ninguna de estas 
circunstancias, no tiene ningún hecho, ningún acto que lo hagd resa1tar 
en la ¡x>litica naciona.1. • • • Nada de eso tie.1e el nuevo Partido, no hay 
:nás que un nombre .. el de Juárez; pero si h.:.y un nanbre. no hay ningún 
hcrnbre. 45 

A pesar de estos ataques virulentos en su contra, Bcrti.to Juárez Maza re

cibió el a¡x)yO del a1a moderada de l.a Asociaci6n Juárez, de l..a que no teneros 

noticia si todavía subsistía, aunque Iturribarría dice -1ue en esa época sa1ia 

El Bien Público.46 Trabajaban incansab1erente a favor de Don aeno, (::l. Lic .. He-

1io~oro Diaz Quintas, ex-presidente de la .\scx:iacl.6n Juá.rez y los 1.icen:::ia<los 
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consta.""ltino Clapf.tal., :-tigue1 de 1.a L1ave (el conocido "Lic. O"lupete" por su f'i

gura de1g:ada.l. Juan sánc:hez J"' Arnul.Fo San Germán, director del. peri6dico g 

~que se hizo órgano jua...-ist.":l.47 Juan sánchez E'ue el. único de este gru¡:o 

que se había vincul.ado visi.bl.emente tanlbié..'"l. al. antirreel.eccioniS11JC). 

Parece que también 1os he?T.\Bilos CUeva.3 Paz fueron activos en l.a campaña 

juarista porque se vieron i..."lVOl.ucrados en una d.iscusi6n con l.a je.fatura potitica 

del. ~tro. con respecto a 1a poslbil.idad de Fijar en públ.ico impresos vito

reando a su candidato. Habíctlsol.icitado 550 ticencias para f'ijar sus impresos 

y l.e f'ueron conccdi.das 7 l..icencias, ·~ que suficientes" según el. secretario de 

l.a Jefatura P01.Ítica.4 e Si f'ue cierta o no,l.a acusac::i6n rrostraba que l.os p:iJllC,!! 

tel.istas estab.m dispuestos a tOOo tipo de acciones para desprestigiar a sus 

oponente':lí. 

Según E:.Frén Húñez Mata, l.os a1unnos de la Escuela Honna.1 de l.a ciudad de 

Claxaca, habí.an f'ormado e1 Cl.ub Estudiantil. ''Lic. Verdad'' para dif'undir propag'3!!, 

da mad.~ista. O:ncu.rrían con Frecuencia a l.a casa de J\Jiln Sánchez, activo ma

derista., contrae:;qu.ina de l.a Iglesia de las :aeves.. E1 había ::;ido nanbrado vi

cepresidente de l.a agt'"l...lpi3Ci6n estudiantil. y l.e accmpa.."'\aban en el. C1.ub. Heron u. 

Rios de Ju:::hitán. Adol.f'o Vel.asco de l.a capita1. y Manuel. Ra.,tírez. CUando se 

I.anzó l.a candidatura de Juárez. este grup:> puso sus esf'uerzos en l.a dif'usión 

de esta propaganda.; ~que 10S que eran partidarios de ~ero. también l.o eran de 

Juárez :""'17.a. Sa1.ía trl periódico de 1os ''revol.ucicnarios" Victor:rl;:Y>. Báez. el. 

ministro prote5tante. y Leopol.do E. Carcía que se l..l.amaba La Scmbra de Juárez. 

dende col.aboraban J..os estudiantes nonnal.istas maderistas ya mencionados amén de 

a1gunos más. Otro periódico fundado en 1a Normal. f'ue La Gu.il.l.otina. donde se 

at.::r-aba a 1os que apoyaban °todavia" a l.a dictadura. dirigido por Juan G. Vas

concel.os. De 1os estudiantes del. Instituto que colaboraban con el.l.os estaba ?~ 

nue1 ~a y ceieseno Pérez. qui.en l.1eg6 a ser constit~nte en 1917. /.de-
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m.ás. J101S ~ta de una. I:Ujcr que participaba en l..a oposictéxl potltica.':"r-taestra 

Ju.::na R:u..iz. que desde e1 principio se uni6 a 1a 1ucha n....~1ucionaria.49 

Eh 1a Sierra Juárcz tuvo bastante éxito 1a canclidatt..D"-a de Juárez Maza. CS?. 

lilD esc:r.ibi.6 Ja:JserxlD Pérez Garc:ia. seguramente por e1 simp1e prestigio de su 

n:nlre- La. Fárwul.a de l.OS .serranlS sería entonces R>rf'irio Diaz para presiden

te y 3enito Juárez para Q:)bernador. Los caudillos de 1a sierra. Heixueiro y 

ltl5'nándcz. se aJ..a..nnaron p:Jr 1a acxgi.da que tuvo 1a c.andi.da.tura juarista en su 

región. a t:a1 grado. qt.e di.ri.gien::in LnCl carta abi.erta a l.a Sierra. recordándo1e 

su :J.eal.~ a Díaz. 50 

oa:xaca de Juárez. Oax- J..Uo 4 de 1910. A 1os Presidentes. Agentes Mu
nici.pal.es y princi.pal.es de 1a Sierra de Juárez. ~queridos amigos y 
pai.s.cmDs: -sal::JelDs que CXJn motivo de l.aS pr6ximas eieccicnes para Gober
nildor del.. Estado. a1Q1naS personas pretenden. provocar dif'ieul.tades en ese 
distr.it:o. va1ién::lose de1. respet:a.b1e ~ de nuestro querido amigo, Don 
Benito Ju.'ll-ez hijo. 
Las que tal. htlc:e'I no son cmñgos sinceros de 1os pueb1os serranos. porque 
sin duda quieren que estos aparezcan ante 1a Repúb1ica y ante 1a aisto
ria, ccmo pucbJ.os ~tos y <les1eaJ.es. 
ustedes y nu'.?5t:ros dEnás hermanos saben que dec....de ]_a revo1uci6n de 1 876. 
l.a SierTa de Juárez. pcr" el. voto unánime de sus ciu:::L'lidanos, proc1auó ce.ro 
Jef"c SUpreqD Millt:ar a n.ESt:ro actual. Presidente. Sr. Gral. .. Don Porf'irio 
Diaz. a quien 1e protesn; so~te .Fidetidad y adheci.6n y 1a misma 
Sierra oE'nri.6 ent:arx:::es. t:albi&l de ~manera so1enne. que mientras e1 
Qoai_ Diaz, v:i:viera. 1os serranos no harían nunca una pc>1ítica contraria 
a J.a suya. si.no que ~ 1:alD e.aso 5eC\Sldarian con eficacia y con buena vo
I>n~. J.as indi.cac:ianes y J.os ~ de su Genera1 •••• 
l'IDSOt:n>s <X'lrlSCCUentes si~ cera mestros ccmprcnrl.sos. d~s dar nues
tto '\01:0 en Favor dc1.. Lic .. Pi.entel....... 51 

~te m si>10 estaban prF"'X"1~ 1os pimente1i.stas de 1a ciudad, sino los 

mi..smJG cadillos sierranos. ya que sus partidarios y c1ientes se 1es iban de 1as 

Qlñei m parecí.a uaar esto -..:::h> en ~ta. can:>~ había creído que 

~ '1e ~~te era e1 gE!nel"'al.. Dia.z .. Estaba nc1esto. decían por 

ia 9ingrat:itl.d .. de Ju.\rez Haza.52 pero no creía que sería a.1gO desestabi1iza

dar para O:;mra::a.. Q.andD arri..b6 Juá:rez !1aza a oaxaca en junio de 1910 para rea-

1izilr su giiu. de ú1t:üma tiara. Pi..IEnt:el.. :inf'onró a1 Presidente en telegrama. de 
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su 11egada y además de que estaba abusando de1 no:nbre ele Diaz. "con 1os i~o

rantes. Haciéndo1es creer que Ud. mandó a Benito. .__.o creo que en.=uentren eco". 

E1 Presideni:e l.e respondi6 en el.ave: "hace más de un a?1o que Benito no muestra 

l.a cara desde que ::iurgi6 el. primer c1ub en que taró parte. Por conslguiente no 

es c"ierto 10 que diga ref'iriéndose a mí.. Creo que ese hc:r.lbre C<:lreCe de fonna

l.idad al. grado de no ser pe1igroso".53 

cuando r:on Beno 11eg6 a Etla en junio de 1910. f'ue entusiastamente reci

bido. muy distinta de 1a recepción que había recib"ido a ~ero. Pero éste era 

hijo del. est~do e hijo de1 benemérito. Si~ embargo. igualmente hizo una gira 

relámpago de tres días. accmp.i*'ido1e el conocido orador José Pe6n del. Val.le, 

siendo recibido por sus partidarios en Oaxaca. Arnulf'o San Ger.nán, Juan sán

chez. Heliodoro Diaz Quintas. D:'lnstant:ino Chapita1, M.igue1 de 1a Llave, Ricardo 

Luna y Sixto Hartinez. E:1 Lic. de 1a Llave 1e of'reci6 un banquete en su honor. 

A11í fue donde se anunci6 la ccl.ebraci6n de un mitin antirreel.eccionista en 1a 

tarde de1 día 12 en e1 Teatro Juárez. 54 

Otra vez 1os oposicionistas Fueron al.. Cerro de1 Fortín para eFectuar un 

mitin ante 1a estatua de1 padre de Juárez ?-taza, pero una vez más 1as autorida-

des 1os desautorizaron, ccm::> habían hecho con :1adero, para sol.amente penni tir 

que se depositara una of'renda f'1ora1. Se af'irnó que 1a rt.!-uniÓn ha.bía sido nu

merosa, caminando después 1a ccmi.tiva al. hotel donde se ho~pedaba Don Beno. · E1 

ella siguiente f'ue '?1 banquete y e1 dia 14 Juárez Maza se puso en camino a 1a 

cl:udad de México.55 

Así f'ue cc:m:> 1os oposicionistas oaxaquef\os rea1iza.ban su muy particu1ar 

'Cipo de oposic'ión, teniendo 1a mayoría de e11os 1a ::;iguiente p1anil1a: Porf'i

rio Díaz para Presidente, Fé1ix Díaz para vicepresidente y Benito Juá.rez Maza 

pura O::>bernador; así 10 ~nf'OTinñ.rOn al. misrro Porf'irio Díaz. 56 Cierte.mente al..

-:;-....tnos oposicionistas cor.o Juan sánchez eran maderist.:is y no a¡::oyaban e~ta pl.a-
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ni..11a; est.17.lo divid;:.c!::>S 105 partidarios de Jufu-ez ?'1a:Za entre 1os maderi:Oitas y 

105 que seguían apoyando a C>íaz. 

Las el..eccioncs se rea1izaro:"l el. 26 de junio de 1910. resul.tando e1ccto 

P"X" ~ía abso1uta e1 Lic .. 9xñ.1io Pi.mente1 con 149.808 votos para Pimente1 y 

,, .468 p..:t.-a Juárez :-ta:za. y 353 votos para ot:ros candidatos.. Juárez 11aza triun

f"ó en e1 distrito de Ixtl.án. teniendo wia prop:::>r'Ci6n considerab1e de 1os votos 

de 1os di.stritos dc1 centro y Zi.ma.tl.án. según inf'onnaban 1as f'uentes estata1es. 5 7 

Los juar:isr.a:; no quedaron satisf'echos y protestaron en todas l.as instan

c:ias: a su disposición: a1 O:lngreso Local.. sol.ici tanda J.a nulidad de i.a.s eiec

cianes. a1 Qlngrcso de la uniát en un mencria1 del. 10 de septiembre. que f'ue ~ 

produci.do en el. Diario del. lk>gar; tanbién a 1a Supl"C3lla. Corte de Justicia de l.a 

HcK:ión. que a1 axani.nar c1 caso rt'.?501.vió en su ccintra .. SS 

La Revo1tri.ón naderista en oaxaca 

:ht:retanto. l..a cn'ma. de 1.a burocracia se aperci.bia a celebrar suntuosa
m31te e1 CBltenari.o de la prcx::1.aoec.i.6n de l.a ~encia mexicana.. To
do el.. estupendo progreso oaateri.al.. rea.1.izado en l.os Ú1 tim:>s treinta y cua
tro anos. ~a pruid.ido a este broche de 1uz. en que: l.as miradas a~ 
nitas de1 puebl.O. rm mB'1DS que 1os ojos C\.lrÍOSO$ de l.os Embajadores espe
cial.es que enviaría e1 JJ8..S'ldo civil.izado. ¡:xxlrían contemp1ar l.a obra gi
gan~ y port:en:tosa del. Dictador; l.a brillante Eeria sería urbi et 
c::rbi. en esta guisa e1 más grandioso apoteosis de POrf'irio Díaz. en l.os 
-.entos en~ se ~aba su Úl.tima ree1ección ••.• 
Y ensordeci.dos por c1 bu1.1ici.o. des1unbradas por el. esplendoroso bril.l.o 
el::! Feéri.cos jubil.eas. ia Dictadura y su potente plutocracia no se perca
taron de que al.1.á. en e1 borl.zont:e. truenos y rel..ámpagos rasgaban 1os es
pacios can :ia b~ sentencia de rm.iert:e: Mane. "nle!Cel.. Phares. 59 

Y así tinbién Fue en Oilxac:a; desde 19CT/ se cmpeztrron. 1os prepara ti vos para el. 

Oeab:!nario. quedando i.n~ada 'l.a Junta. cal el. Lic. Pimentel. caro presidente 

Jm::mQre.rio y Pl"esi.dente eFccti.vo Qri.11e.nllD A. Esteva. V.icepresidente Dr. Aurel.io 

Va1divieso. ~ José Zorri.ll.a. Secretarios Lic. José Inés OOvil.a y Ram.Sn 

Pardo. Prasec:retari.os An:!rés ft:Jrti..11o y Enrique Vascon::e1os. Tar.lbién entre l.os 

participan.tes cst::aba 1.a c:raaa de J.a ol.igarqu.í.a oaxaquefta: GUi11ermo Meixueiro. 
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F!"'anc:.:;=o ~T-'O. f,;oColfo Franco. \le.'1C€Slao liar:::Ía. :'1anu..;1 Pereyr.::i :-lejla, Fran

cisco Parada, Jaco~ Grandison, Gild:irdo G(ne:::: y muchos otros. 50 según se de-

cía, 0.3Xaca era uno de los Estados que !1lás esFuerzo ;:::onía en estas celebraci~ 

nes, ~a-nente por querer contribuir a este 1•apoteosis 11 porFirista .. 

Pero atrás del sol brilla.."1.te venían las nubes y 1a tonrF-nta; apenas te.r

minaodo las grandes.celebraciones del cente.~io, la c~nar~ de Diputado~ de la 

Unión declaraba Presidente a Día..z por octava vez y Vicepresidente a Cc>rral por 

segunda vez, rechazando la so1ici1:ud :naderista de anular las elecciones. Aho-

ra a Madero no le quedaba otra alternativa sino lanzarse a la lucha violenta. 

Encarce1ado durante la reaJ.i:taeión de las elecciones nacionales en junio 

y ju1io, sa1i6 bajo :fianza en este úiti.Jro rnes, teniendo que ma."'1.tenerse dentro 

de lo::; límites de la ciudad de San Luis Potosí. En la noche del 5 de octubre, 

Madero vestido de mecánico subió a1 tren camino .:i San Antonio, Texas; aunque 

durante :>u carrera p:>l.Ítica había rechazado ios métod.os vio1entos 1 .:ihora se p~ 

paraba para una revo1uci6n. 61 

E1 Pl.an de San Luis Potosí se e1.:ibor6 en l.os pri.-neros dias de noviembre 1 

dentro de 1os Est:ados Unidos, pero se l.e puso l.a f'echa <lel. 5 de: octubre. úit:.irro 

día que Madero había estad.o en México. ~ constituía de 1 5 art:cul.os. siendo 

bastante conocido pa.ra resunirl.o acá. Lo que sí tenía de novedad era sei'la.l.ar 

1a fecha y hora de l.a revo1uci6n: el. 20 de noviemb~ de 1910 a 1as seis de 1a 

tarde. México se l.evantaría y aca.b.:lría con l.a tiranía p:::irf'iriana. uno de l.os 

incidentes más tr.:ígi.cos de acuerdo con este horario. f'ue l.a masacre de la .fami

lia Serdán e..1 Puebl.a.62 
Cerno e::i bien conocido. l.u. revol.uci6n no pudo empezar 

tal. día. ya que habiendo l.os maderistas cruzado 1a f'rontera en 1a noche del. 19 1 

tuvieron que regresar el. día 20 ¡x>r f'a1ta de armas y municiones. 

Sin e:nb.::l.rgo para principios de 1911 1 l.a ravol.uci6n ya estaba en :na.re.ha.; 

':a.J:l.to en el norte con Orozco. Vi11.a 1 !laytorena. castro. etc •• cerro en ~1 sur 
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con 'Za?.J.ta. Debit~O a crecientes éx.itos de 1as fuer:::as revo1uclonari;is. !-1..;td~ro 

pudo cruzar 1a Frontera el. 14 de f'.c:brero de 1911, siendo acompa:"!ado en su Estado 

!1ayor por varios mad~ristas oaxaqueilos: e1 teniente Rubén ~10ral.cs, e1 teni~te 

o=tavio Moral.es, e1 teniente Manuel. García vit;i.1 y Federico Ant.urlez •. miembros 

eanoién de 1a Junta Hevol.ucionaria M:iderist.:.i. 63 

Se dice qu~ hubo un connato de rebel.i6n en oaxaca, precisamente en l.a Si~ 

rra Jukrez en noviembre <le 1910 por un tal. M.iguel. HernfulUez.; el. Jef'e p::n.ítico 

de Ixtl.án orden6 1a captura de !'ti.gu~l. Hernández el. 20 de noviembre de 1 91 o. 

por i.ntentar l.cvantar l.os puebl.os s~ra."105 de l.a 01inantl.a. Pres:oo en Quiotepec;, 

el. Presidente t'1unicipa1. de esa pueblo, l.e deccnllsó varios ejernpl.ares del. "!'-lani

fiesto a l.a naci6n11 d~ Madero; f'ue trasl.adt:ido .:i l.a cabecera el. 24 de novieobre 

de donde f'ue 11.evado a l.a ciudad de Oaxac.:i para rca1izar un proceso en su c:on

tra. 64 considerando l.a posterior historia de l.a Revolución en oaxaca, es ir6n..!, 

co que resu1ta ser uno de 1os ¡:iocos 1ugaren donde hubo un con."'lato de rebe1i6n 

en 1a f'echa exacta seilal.ada p:>r Madero. 

La historia de 1os 1cvantamientos maderistas en e1 es'Cado de oaxaca toda

vía no se ha desentraflado; hay cantidad .Je versi.one::; distintas que se contra

dicen65 y 10 que se conc1uye es que requiere de una investigac:i6n : seria y 

concienzuda. "nJVi.eron tres variantes en oaxaca, cerro ha seña1ado Martínez: 

connatos, 1evantamientos e invasiones de fuerzas de otros estados que con

f1uyeron con l.os 1evantados oaxaquei'\os y viceversa. 66 Aquí sol.amente darEnos 

cua-_nta d.e1 pri...'TICr 1evantar.ú.ento maderista de 5ebastidn Ortiz. e1 conna.to e.le re

be1ión de1 distrito de1 Centro y 1os acontecim.ientos acaecidos en l.a <.:Dst.:l Chi

ca, de m.mera ~inta,;donde coincidieron una invasi6n de otro estado con e1 

único m::wi.uú.ento por tierras .de esta. época, resuniendo 1os otros movimien-

tos posteriores. Lo que qu.isiéram:>s qu.? quedara c1.a.ro es que, aWlC¡Ue no fue 

üax.:."\ca. cscc..-iario de grandes batal.1aS f'anosas de 1a revo1uc!.6:i maderistu. ya 
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que son •rn.JY p:x:o co:i.?C:idos l.os 1.evüntanie."'ltos de este estado. aunque sí. l.os hu

bo1 y el. estado si entró de varios r.odos a 1a l.ucha por l.a renovación pol.itica. 

En junio c!c 1911. el. Ministro de Justicia del. Gobierno Fe.:lera1. pregunt6 

a1 entonces gobernador Lic. Día:z. Quintas. que se inf'or:nara sobre el. 

estado de l.CY-i archivos pÚbl.icos en el. estado y cuál.es Eueron destruidos a =au

sa de l.a rec:ien'Ce uuerra civil.. A raíz de esto. Sebastián Ortiz entreg6 a1 Go

bierno del. Es'tado. siendo él. para septienbre de 1911 el. Jef'e pol.ítico de Tuxte

pec:,:.su· inEorme en el. cual. hizo \.D'l precioso resunen de su l.evantamiento de enero 

de 1911 y sus vicisitudes. en el. cua1 nos basai:nos esenci.al.mente.67 Leer el. do

c:uncnto en su tota1idad as real.mente una ~riencia axx::ionante. porque cont:ra 

viento y marea.. este hcmbre. pasando nanento3 cJc verdadera desesperación. se 

mantuvo Fiel. a su causa y a l.a del. puebl.o. 

Hem:>s encontrado ya en esta investigaci6n a1 prof'esor. comerciante, pequ!! 

7.o propietario y ganadero del. puebl.o de Ojitl.án. sebastián Ortiz. tanto en nue1! 

1:ra discusión de l.a sociedad caro en l.os abusos pol.íticos de1 peder en 1a pro

testa d.e1 pueb1o ojiteco contra 1os abusos de sus autoridades r.lUniCipa1es. 

Mie.lbro de1 PJ...:·1 con relaciones tanto en l.a ciudad de oaxaca cc:r.o ~ otros cs~a-

dos por sus actividades ccmercia1es 11 no había mejor ejeropl.o de un hanhre que 

surgi.6 con 1a prosperidad en su reaión, pero que se sentía 1imitado JX)r 1as CO!!. 

d.iciones ir.Jpuestas JX>r el sisterna p::>l.ítico imperante.. Quienes se levante.ron 

con é1 11 eran ta.'Tlbién de los sectores medios de 1a región. sE!qÚn informes de 1os 

espías porfi.ristas; Ca:carino Baranda. indígena. Joaquín Prado. canercia.1tc. 

1os he:rmanos Agui.rre Perea. ''Ad.ol.f'o Pal..ma. agr.ic:ul.tor. José Or'Ceg:a. purero. r-ta-

nuel. Al...f'aro. dependiente de Orte"",Ja, Ranu1f'o Gonzál.ez. agricu1tor. Francisco 

L~.jornal.ero. Victoriano onofre. Prisciliano Cn.lz. sastres ,,68 

Sebastián ort:i.z y socios se levantaron el. 21 de enero de 1 911 en el pue

blo de Ojitl.án. en el. corazón de 1as vegas tabaca1eras de Tuxtepec; pronto se 
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siguieron sus tr3bajos <le propaganda ma.deri.sta .'l 1os municipios d·~ Ja1apa de 

Dí.az. :¡ SO"/a1tepcc e1 22 de enero, a Ixcatl.á.."l, el. cila 23 y a Usi.1a y Mayo1tia.n

guis, e1 día 24; dif'u."l.diendo 1as ideas ma.Ueristas y el. rrovim.iento ant.iporf'iri.:!,. 

-ea a través de toda l.a Chi.nantl.a.. El. misuo cUa del. l.evantamiento ze 1anz6 un 

"Manif'iesto a l.a Uacié.n", hecho que singul.ariz6 el. rrovimiento d.a Tuxtepec, el. 

cual. repro:iuc~ros comp1eto a continuación por su inter-~s: 

Los que f'innam:::>s a1 ca1ce de l.a pre:;.entc, nos levantamos en a.nna.s para 
in:pedir l.as arbitrariedades que se están cometiendo en tocJo el. País ;x:>r 
l.as Autoridades usurpadoras de cargos públ.icos, can::> son: la venta de in 
dios a las I.Zcgociaciones Jv:;Jricol.as, cobros de contri.buc.:i.one5 onerosas siii 
dar cuenta de ninguna el.ase. - En e!:>te ::>istrito se cobran toda ciase de 
contribuciones sin más autorización que l.a que se da la persona que co
bra, ccmo l.o probaremos a su tid:l¡x>. - Aprehenderemos a todas l.as Autori
dades arbitrarias a quienes entregarem:=>s a una Autoridad que e1 pueb1o 
ncr:\bre cUclrt:iO e1 orden quede restab1ecido en 1a Rapúb1ica. -
Mexicanos: ¡Viva .?·~x.icot Dec1arenos l. ibres a todos ios Ciudadanos que 
hayan si-:lo vendidos en 1as Negociaciones ~ícol~ por 105 Inquisidores 
de 1a oprimida Raza l1exican.a de este Continente. 
Nos ~adherLm:>s a1 ~rama anti.-~leccioni~ta de •·léxico. por ser ese Pro
grama acogido p:>r el. Pueblo r-'leX.icano y por cuya causa pelea.-
Arriba. todos 103 Ciudadanos Patriotas. respetando la vida de 1os extran
jeros y de nuestros connacionales .. -Ojit1..'in. En0ro 21 de 1911 .. - F"..l. Jcf'c 
de 1as Anna!:i. -sebastián ortiz - rúbrica. - José Agruirre Perea. - Ado1f'o 
Pal.ma. - Arnu1f'o Cbnz5.1cz. - Juan Ortega. - Manuel. a1f'aro. - sabino Vi-
11a1obos. - Antonio Pe.fia. - ca.tarino Baranda. - Jozé Monta1vo. - Antonio 
M:::>ntor .. - K:oberto Orti.z .. - Rúbricas. 69 

Lo interesante de este d:Jct..rnento. es cerno a través de 1.:is quejas muy 1oca1es de 

su región. carD era la situación de los "contratas" y las arbitrariedades de 

1as autoridades locales (visto con más detal.1e en el acta que citam:ts arriba 

con Fecha de 1 905) • estos hombres se vincu1aron con el. movimiento nacional ~ 

rista. viendo que I.a re1aci6n con él. :?.ería l.a rr.anera de acabd.r con el porf'iri.G-

me:>, en una Fecha tan temprana com::> el. 21 de enero, mucho antes que el. misno i-b-

dero cruzara 1a f'rontera.. Pero no les f'ue tan bien a estos maderistas tt.DrtL~ 

canc>s que sostuvieron varios ccmbates con f'uerza."'i rurales en I.a rer~ión. entre 

e1 22 y e1 26 de enero. E:l. día 25 105 maderistas. que ya contarcln con 237 eF~ 

t·tvo:i se enf"rentaron a los rur.:ll.es que eran 600 hcmbres en 1o/"J0r1tc Be11o", du-
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randa l.o. b.:tta1.l.a 9 !"10ra:;;, teniendo 10::; maderistas que retroceder pura no perder 

i1 su ge.1te. 

Ortiz :ia.rró que sus .fuerzas habla."'l l.leg-ado a contar con 800 hanbres por 

el. apoyo que él. encontraba. e."1 la re::;ii6n pero que su probl.ena .fundamet'lta1 era dt: 

a.n'laS y pc.trQUe, t~niendo sus :;¡entes, en 1a mayoría. de los casos, s6l.o machetes 

con que pel.ear. JU. f'in, tuvo que dispersar a sus hanbres por estas razones. 

mante.-iiendo t.Dla pequei1a Fuerza de 20 sol.dados maderistas, que fue diez;nada por 

deserciones. Cerca de Ixcatlán en el rancho de CamiJ.o Perea, se ocu1t6 pc>r 40 

días y luego }X>r otra semana. en 1a ranchería de Corral. de Piedra, cerca de Ama

pa. Hasta el. 19 de abMl. pudo comenzar de nuevo su l.ucha, que J.e 11.evó poco 

después a 1a Cai'lada a reurti.rse ya con otros jef'es maderistas que se hab.!an l.e

vantado en el. estado. 70 

Sieb.:istián Ortiz iba. de puebl.o en pueblo l.evantando a J.a gente p.:ira que se 

si.mara a J.a causa. maderista. incorporándo1a a su Ejé.rci to Libertador "!'BP-ni to 

Juá.r"-ez•• en contra ''de ld despótica Adini.nistraci6n Neroniana Batro-Pür"dista'', 

~f'iri.éndose ca'l esto a1 control. de la región por el. Jef'e pol.ítico Rodol.f'o Pa.:r

do. cuan~Jo de nuevo se 1evantó en abril., 11eg6 a principios de mayo a l.a Fa

m:>Sa Hacienda de t<1c'tl.zaga. donde uno de sus hcmbrez dio muerte al. muy c:xJiado ad

ministrador espaOOl de 1a hacienda. Angel Sustaeta. f'ainoso en toda 1a región 

por sus arbi trarieclades y crueldades con 103 trabajadores. En esa hacienda 

encontró Ortiz a varias f'arnil.ias yaquls. trabajando ·con:i "seni-esc1avo.:i". l.os 

que no recibían ni si.:¡uiera a.l.imento suf'iciente. Ortiz y sus hcmbres l.ibera.ron 

a l.os yaquis dándo1cs víveres de l.a tienda de l.a hacienda. y además 350 pesos a 

cada f'ami1ia para que pudieran regresGtr a su tierra. También encontraron a un 

hailbre é9'11ilrrado por 1os capa.taces "pues en dicha f'inca había l.a costunbl""'C de 

mal.tratar a 1a gente y corro e1 mozo estaba 1e5-:.i..onado. ordené que lU'la Autoridad 

conpetente practicara 1.f'ls d.i:!.igencias necesarias"; esto se hizo con 1ujo de d~ 
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t..sl.l.es ¡Xl:>te...-iorne!'lte CI1 l.a ·1i1.L-i. de Hu.:iut1a de Ji.ménez. de1 distrito de Teoti

tl.d.n. 71 

R:>steriormente a."ld.uvo Ortiz con sus !lanbres por l.os distritos de C\..rica

tl.án. Te:~titl.á.."1. y Coixt1ahuaca. di.Fundiendo 1a :revol.uci6n. junta.'1do dinr::!ro. 

abaste:cimien.tos y hcmb~-S. En Tccanavaca. se reunió con Cd1ixto Barbosa y sus 

hanbres y l.uego en Teotit1án con J-1.anuel. OSeguera y Faustino 01.ivera. En Coix

tl.ahUJ.cd. sus Fuerzas y l.as gentes del. puebl.o quemaron una efigie del. General. 

Por.f'irio Díaz. 1evantando un acta de apoyo a-:Mad.ero. 72 Este m::>Vi.miento empez6 

en Ojitlán. pasando a través de l.a Otlnantia. para reunirse con l.os otros je

f'e:i re..rol.ucionarlos en La Caf'lada. donde f'ue el. l.ugar de reuni6n de las f'uerzas 

revol.uc:ionaras para mayo de 1 91:1 • 

El. segWldo caso que tratamos también se estaba gestando en enero de 1911 

en l.a ciudad de oaxaca. El. primer incidente que cx::urri6. que no necesariamente 

tenía rel.ación con l.os posteriores. f'ue el. encarcel.amiento de Rafael. cuevas Paz 

a principios de enero por haber impreso al.guna.s hojas anónimas criticando a G. 

1'1eixueiro y F. Hernández y haber1as dado a un vendedor de peri6dicos para reJ>a!: 

tirl.as. No sa1i6 de 1a cárcel. liasta principios de marzo.73 

El. segt.U"ldo hecho f'ue l.a decl.araci6n de un sol.dado rural.. r ligue l. Tapete, 

originar!.o de Ja1isco, que se presentó en l.a Jef'atura Política del. Centro, el. 

día primero de f'ebrero a l.a 1 : 30 de l.a tarde para manif'estar que media hora an

tes había tenido noticia "de que en un punto situado entre l.a Hacienda de ZO

rita del. distrito del. Centro y el. puebl.o de Zaachil.a del. distrito de Zima.tl.án, 

se reuniercn:"J:a.ncche anterior cerca de doscientos hcmbres con el. objeto de con

cecta?t l.a manera de l.evantarse en annas co.."'ltra el. Gobierno Federa1".. Las fue!!_ 

tes de1 Sr .. Topete no se l.l.egaron a conocer pero también af'inró que el. Sr. Rcr

berto Ol.guín 11recorri6 al.gunos puebl.os, haciendas y ranchos cercanos a esta ca

pital., invitando a l.os vecinos a l.a rebel.ión, con of"recimiento de pagarl.es un 
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pe:Jo oro ..Jiario" y que también el Sr. Va1entín Ló~z. ".')J'ldabu ~lectandu Fo.1.

dos entre ::;:.Js corre1igionarios y arr..igos para suf'ragar 1os y..istosº para 1.u ~~ 

1i6n.. .en base a esta denuncia. sin a.veri~uar. se "1dfldó c;.i.pl"2Sdr a las personas 

invo1ucradas. además de otros canecidos opositores del rég~n pi.Jao:mtalistd .. 74 

Otros datos recvgidos por la policía. del Centro reFerí.a:.1 .:i rcunic.1e~• da 

grupos de 20 a 25 perso!'"laS de noche en la segunda ca1le de La i..aria. que Luis 

J i.t!lénez !-~igueroa había .-nandado .Fabricar c.:irtuchcros y 001.sas para parqu~ con un 

ta1a..bartero. Felíci tos AvendañoJ y que Olyuín andaba haciendo propa~a."1da .11c"lderi~ 

ta p:>r za.achila invo1ucrando a Angel 3."3.I'Tios.. En base a estos .:latos también 

se :J.presaron primero a José Ruiz Jlménez y a su hijo Luis Ji.J~nez Figuerc>d, e~ 

nocldos opost:cionista.5. el <tí.a 2 de f\~brero; entre sus erectos hab.í.a U."la gran 

cantidad de cartas de Benito Juárez !-1aza, impresos del l'c.lrtido Dem::lcr.3.tico, 

cartas de1 Lic. Dlaz Qo.iintas y otros. ~~l nLi.SJJD día ap!"esaron al Ing. ~el. Ba-

rrios, también encontrando en su casa documentos conprunctedo~s con l.a oposi-

ci6n, <.."OTO impresos del. PLM, de J~z Maza, del Partido ~ático, tre~ co

pias del Libro A'Tlal"'i11o, y cartas de personas que posterionnente cncabazar!an 

levantamientos maderistas, !1anuel Ose.,;:Juerct de Sil!l Juan de los Cúes. Wa.ldo Fi

guel'Or.3. de Put.la. y Seba.stián ortiz de Oji t1ár1, ccrnprobando la relación ya t:s

tablecida entre los rnade!"'istas del estado, .,.Cls el prog-r.;ima d~l Partido Anti

rree1eccionis"ta de Madero y V.:i.zquez 06mez. .é.:'l Lle .. ArnulFo san G::?nnd..., .fue 

apresado el. dos de Febrero encontrándol.e también documentación comprometedora, 

y varias cartas del Lic. r·":anue1 arioso y ca.ndiani de la ciudad de l·léxico. Fue

ror". tonaCos p=-esos Va1entín L6pez, los sastres José Olgu.!n, ~?o!.>erto Ol::JUÍn y 

Pedro ;..J.ibra, a quien le encontraron copias del Libro A"lldri1lo y manif'iestos ma

deristas. Así, en una redada ordenada ¡xJr el juez c!e distrito, el. mi~rn Lic .. 

P~an=isco Ca.nseco, se apresa...'""On a 1os o¡:osicionistas .-nás notorlos. 75 
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E1 misX> d:~ ~~1~~ro~ p:ira Zc3ilchi1a. cien honb~J de inra.nt~ria y tres

ClillltO::i dra~um.!S -rús de c:.rti11..:ría deJ.. 2stado para sal.vugi.lCll"C'!a..I- d.1 pueb1o de l.a 

r¿t>eJ..i6n insinut·.:a; pero todo e.:.tdb.:l <!n ca1J1.a en ese puebl.o y según tcneiros n2_ 

t i.cia, no hu!::x:> a;"'Jrehensiones a.11i a pesar de l.os "'111..::ires. Prontamente l.os pre.

sos fuaron l. i::.lo3rados con ex::epción del Iny. An~el. Barrios y :.r>berto Olguín. u 

qu~en~s se les dictó auto de f'onna.1 prisión; si~ndo prcx:e.::iaúus:¡x>r el. del.ita 

de rebe1ión Fueron mandad.o:: a la c..J.pital do::? l.a. RepÚblica. d. la i~nitenci.:ir.!.a.76 

Este caso no está del. todo el.aro; h:ice pensar a uno qu.:? f'ue urdido con ta.1 de 

poner f'uera e.le acción a ciertos opositores conociJos del ré..J:i:nen en m:::iinentos ~ 

que estaba tonando VU<!l.o el. rnovim:bento revolucionario en otras ;xirtos del. pa.ts. 

é:l. 4 de Febrero de 1911 llegó a Oaxa..CJ. el Coronel. Aurcl.iano !31...mquet en 

dos trenes 1nilitarcs co:1 el. 29º Ea:callón para asegurar la ;x1L en e1 distrito del. 

Centro, debido a 1a a1arna general. causada por l.:t~ .. "lpreh0n:;;iones y los ru1ores. 

La razón oficial. p::>r ld lleuada del b.:;ital.lón f'uc l~ neccsic..L . ..tJ de CO.itp1etar su.e; 

plazas, pero no convenció a nadie. porque para h.:icer .;°!sto no era nCCE..."SariO trd§. 

l.adar a todo el. bata.11.Ón por tren. cuatro d.1.as de:>pués se retiró el. bata1l.6n, 

l.l.evan-lo consiyo a 103 hanbres má!:i para :;;us f'il..:i.::;, ;..:i.l ido::;. de las cárce1es de 

oaxaca.77 Más o menos por el misrro tiempo, el Arzobispo Gillow enpczab<l a ex

hortar a los cristianos de Caxaca que debían yuard.n- r·cspeto al Gobierno cons

tituido, previniendo a SU3 f'el.igreses contra la revolución y para el manten.i~ 

miento de l.a paz. 78 Evi.dentenlente. l.os círcu1os gobernante::; caro la ol..ig.:ir

qu.ia regiona.1 estaban preocupados de que oaxaca se contagiara de la Fiebre re

~.ro1ucionaria ~ ya se extendí.a por varios estados de la República .. 

~1 surgimiento de la revol.uci6n en l.a COst.:i. Chica estuvo vinculado con el. 

l.evanta.niento maderista en el. vecino estado de Guerr::?ro, encabezado por Enrique 

y .Pantal.eón A."torve. quien~s tonaron 01..etepec en abril. de 1911. E1 día 30 de 

abril l.a.s E'u-=rzas guerrerenses entraron a 03Xaca pc>r el pueb1o de Lo de soto. 
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~"\do p~r :ia:;uey. Ll.ailO Gr"'a.."1:.ie. Buena Vista,, C:lCahlJ.atepec,, San k"ltonio 0-~ 

tl.án,, SJyu1tepec:,, camotinc..i.i..1:'1,, Ixcapa y cortijos. E1 dos de mayo estas Fuer

zas encabezadas por ~1 teniente coronel. Manuel. Centur16n,, tanaron la pl.aza de 

Pinotepa Naci.onal... :::1 .nismo día se l.evant6 en el. puebl.o de Jamil.tepec. l.a ca

becera del. distrito dei mismo nor:ibre,, l.a f'uerz.:i rural. dirigida por el. Conandan

t~ f'~ cruz. a Favor de l.a causa :naderista. Depuso a l.as autoridades consti

tuidas y non!.>r6 a otras. 79 

Ahora bie:i.,, con respecto al. levantamiento en l.a costa alica,, hay una his-

toria muy interesante. pero casi ir.t¡x>sibl.e de desentrcli'lar. ~s aquí dar 

al.~-unos datos. esperando que a1gún día a1gún investigador pueda deshil.ar l.os 

acontecimientos,, 80 con5ü..lero:ll'ldo que fue el. único caso de un l.evantar.ri.ento in

d.::gena por razones de clesp::>jo de tierra en Ck-ucaca ..!O este momento. 

Q.J.tierre ·rib6n l.a 11.anó el. nuevo reino mixteco. o el. imperio d.e los once 

.:tías; f'..le uno de l.o-..; incidentes más curio~ y poco conocidos de 1.a revol.u

ci6n maderista.. La D:>sta Chica fue UilC1 de l.as l""Cgi.ones donde,, COfTO sei"1a1.lll'Os 

en l..a primera parte de e:::>t.a investigación. hubo un d~sarrol.l.o considerab1e du

rante el porf"iriato en base .al cul.tivo a1godonero. taba.cal.ero y ganadero. Fue 

una regi.6n donde prol.if'eraba sobre todo ranc::heros p...~i'ios y medianos propie

tarios. con una que otra hacienda grande. se trat6 de1 enf'rentamiento de ecos 

raneheros que se hicieron maderistas y l.os indig¿nas del. l.ugar, que enfrentados 

a 1os rancheros. qui.enes l.es habían despojado de tierras, se vol.vieron "reac

cionarios''• ::¡ueri._endo r-ev.ivir el. viejo imperio :nixteco. 

La cuestiOO básica gir6 en tomo a l.os terrenos en 10~ al.red.edores de Pi

notepa que trdbd.jaban l.os :Jxli.genas rn:ixtecos de l.a regi6n, quienes se quejaban 

que estos terrenos se 1os había dejado l.a cocica Margarita P.o'..!rlguez, pero nun

ca 1ez f"ueron dados sino fueron ad.jll'licados a ciertos due."ios por l.as l.eyes de 

desaorortización.. Las i.rid..igenas se quejaban .J.e ser despojados de estas tierras 
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.1 ,:2'dcná:;. e..<p1otddo-~ rnr los duei1os quier.es l.es c.::>braJan muy .:.iltc.l L.t renta de 

l.as tier:-as; .::t.dcmás l.OZi i:1digen.:;.s no p:xiían disponer de sus cocechas sino qu~ 

a ruerzu. teni.::in que venderlas a los due.=\Os a pl'CCios inf'criorez a l.o~ del mer

cado.. CUa.""ldo l.l.r;..•3ó CP_nturi6n y l.as fue:rz.:is guerrerenses a.¡::::ielaron a el.los en 

<ienanda de a:Jl.Yla. t...-.ste ca:undantc dijo ~ les resol.vería su queja a su regre

so de J\cap1.ll.co.. ?ara ésto. el. Pres.idente Municipal. de Pinotepa.. ~ Rodrí

guez. el cacique d~ la regi.ón. había apresado a Doiningc Ortiz. que él. conside

raba el cabec:11a de los indios que andaban "trastoniand.011 la paz.. Rodríguez 

amenazaba con Fusil.ar .:i Ortiz; ho::~ho que .TOVi.1izó a los indígenas.. Un grupo 

~le indígenas. (:Otonc.~s. fue a Or.ctcpec a habli.Lr con Enrique Añorve quien les 

enc:dr'g6 al. Clpi tán Cristóbal. Cortés con soldados de Igua.1.apa. juntos irían con 

e1. Presidente de Pinotepa para bu::;car la rcsol.ución al. problema .. 81 

Ar¡ui f'ue donde sz unpez.6 a ccmpl.icar la histori.:i: lo~ indígenas re<Jrc?Sa-

1"\:)0 a ?inotepa y pronto 11eyÓ D:>rtés con sus hCJr.lbrcs; juntos f"ueron al 1\yunta

miento de Pinotepa. donde hubo U."'la discu~ión y l.uego se soltó la b~lacera en la 

quedó muerto el f'resid¿nte .·lwlici pal R"'Ciro 1h:!rígue2., José Santi..:.iyo Bafi.os y J~ 

sús CillT.ona. por e1 ayuntamie..'ltO y C.ortés y un indígena por el otro lado. De 

a.l.1Í en adelante 1as versionez de 1as uutorid.:ldes y de los indígenas~:vo1vieron 

totaL"'!lerlte contrarios; quién r;utó a quién y por qué. Para 1os indÍ-JerDG, l.os 

rancheros y caciques I~ríauez y la f'amil.ia Ba..l.os:. en adelante capitanea.dos por 

Juan José Bai'icx;. quien seria general. carran:ista después. se hicieron madt:!ris

tas del. día a la noche y gan.:ll"On a Afiorve a su 1cldo pc>niéndoJc. en su contra. ~ 

ra seguir L-r:.;x:>niE.•ndo su voluntad en la región se cambiaron de color convenicn-

tattente. Para l.as autoridades. los Ilaf\os y i-ianuel. Igl.e~ias. antiguo f"LUlCionario 

porEirista ahora funcionario maderista. 1os irx:lígenas andaban alborotados sien-

do agi.tados: por al.gunos lideres '"r.ulos". 

En eso l.legé Prós,?ero Melo. con nor11bra1niento de capitá:l. por ;>arte de Mor-
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ve p.:ro ori;Ji:-iar!.o de cacahuat~pcc02 que :!5tuvo capita."1.eantlo a los in-::Lgcn.3.s 

por él..l.gi.._-~az .:lias. 3uf'icio:::ntt::S para anear recogi.::mJ::i l.o:.; t Ltulo:; de ld.S ti..;:r-ro5 

de l.a JC?'lte po:-- 1a .fu~r;:a. Est..:> fu'2' cuando los Bai'\o:;; y o-:ros ran.:::"1:.-ro~ se f\lt....-

ron ~ buscar ayuda cJn A.=\orve. : !.ien't:"<lS t1'1to 1~s intiíg,~nas enc<.i.t>o~z.:.J....lo::; de 

vo por D.:raingo Ortiz que ho.bí.:i sldo lib.3:r-:ido de 1:. crl.rccl.. r::::.nsti tuyer-o:1 su rci-

no. 5e nor..tró una pl.d.lla d~ ":iandoncs" una esp.._-o.cie de;! ser.a::1o ;.li.>:t~o donde se 

d.iscutían los a.:.:,intos de ·nayor i.:.ipor'=.::i..-,c~.:.i. r..a....1danc!..:. .r-..::m:;ajeros -'! lu:;; µu~hlo.:. i!! 

dí.genas de la costa informá.ndol.es de lo ocurrido. /~cncls se ct~:?:...i_:¡nó u....:i reina 

:nixteca, ,..11..oi.rtu Jenita i·1ejia. un.:i mujer :·1uj respetada, ;x:irquc se d·~Ía ..-,ue tenia 

Pa..l.acio P.cal.. Do:U.:1"'0 Ortiz f'ue nomOr3.::l::> c.:>nDul. ?runcro de las F'U.erzas Laperia

l.es de su : lajestad. Así Fue ;::ni~ ~n los Ú1ti.TIOo; dí.as de f'iU,yo. cuando el país 

presenciaba el .:1·~srrór"Ona.~i..~r1to del régí:nen ix:>rfirisr:J. y la renunci.:a y salida 

de1 país de1 dictador. 1o. Costa Chi-=a de 0.'".l.XJCa prez0nció un eFÍ·nzro int~nto de 

hacer renacer e1 imperio :nixt'?CO. &3 

Esto no iba a dur<l!"; pronto llegaron los ran.::heros maderist.-.ls de W'3rrero 

para lanzarse en contra~lo:: ind¡~·.mas; ui1a .indí.gcrn .. 1e Pinot•!;:U. ."J.s¡ c.:>nt6 u. 

G..itierre Tib:Sn el Fin de 1a historia: 

De i..Olproviso apareció JU.:Ut Josó D.:t.f'íos, .::i 1a caWz.i r!::- und trop...;t nu·ncrus . .J y 
aguerrida. No sé lo que nos p..".lsó... Fue '21 terror. fuE: el p.~1ico. ilui
r.ns despavoridos: nL siqt.:lera int.c."'lta.rros lucnar. P:-ós¡~ro .·1'2-lo se so:n~"
ti6 con 1~ bandera de I~ldPJ.. :\::;:ue1.la ·.JesgrJcia stx::cdi6 el 23 de :na:¡o: 
-¿Qué paGÓ con los títu1os <1~ proµie<la.d! 
-Juan Josó Baños lo~ encontró. f":'OVUC?lto5 t:;-n 1.a b.Jn;.Jt~ra tricolor. y los res 

tl.t'Jy.) u sus prcsu:itos :.tu~f'ios qui.ene~• lo~ cun~(.oorvan t..xJaví-1. -
-;,,.Y 1a reina? 
-Vivi6dieciseis a.'1os m.&s. en su rní~ :::r.J. choz.-1. ;<e;:os.t ~n 21 pdl1".:oú:i <.1{! 
?inotepa U.3.''.::iona1. 84 

Posterionnente. los indigenas 1cvant:aro:t un ocu.rso o:.Jl nu1..!VO gobierno :nad~ 

rista Ce oa.xaca pi.:U'2ndo 1a res ti t~ ~úr. de S'...!S ~l·...:rra~; el Jef'e pc>1Í t :.co de lá 

re;;;!ó:i 'To.'1ni6 un ccr1oi::11tu.rio d2l o...~o. :...!.e:'•r.::istra .• 1do 1.2 o;:iinión d~ l..:i gente d~ ra-
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z6n de l.a costa t:i.uy e:t cont:ra. de 1os '.nd10enas. tlici<=!ndo: 

i:;;s E;:-'lt-:?-:-ar.tente inexacto que 1as autorit.!ades t':>ler-en que 1.cs i..nd.!:.ienas 
se~ e.:Jtropea.:ioJ y tratad.e!:> con::> esclavos., pu·~s a::lanás 1!e no existir en 
t..:x.lo ·31. i.:ii:;trito ese si.ste:la. vi.::-reirldJ.... el. ::U.s.-ro c.:J.!""dctcr de r~stos. indt
genas que y;:J. '!'lo ~s p.::::3i vo co.t.o c:l. oe sus .:.antecesores no l.es p.:;r=n.i tiria su
fri.r con resipación una afrenta de ez;a clase; const:antenente St:: ve y 
recurr-i..cn~ al. archi.vo de1 Poder Jud:..ciol. se canprob3ria la cri.1.inal.ic:Lí...l 
de estos individuo:.:; contra 1.a razo. bl.ánCd o de r ..... zón. que el. indio sie1l
;ire e;:;tá ri7.0n·Jo -:on el. d-= razó:i. 35 

Para 103 lndige~as. 10~ ~1,:in=os na,j¿._ !1lá.s l.os ~l.otavan. haciéndose :naderistéLS 

en el. .n:ntento conveniente para sal.ir con l.a suya y apl.astar de nuevo a l.os po

ores. La vet'dadera ltistor:!.a esi:á todavía. p:>r desentra:"'\arst.:? y anal.izarse. 

Hu1:::o levanta."llientos maderistas también en la Hi.xt¿ca ./\l.t:a y Baja. En el. 

'"fleS de mayo de 1911. se 1-zvant~n en el. d.istri.to d.e Si1acaya¡::un.. i~t·ael. ~ 

y Crispín Ga.l.~ana, e.--:.igiendo ar:a3s y din-:ro, pranetien.Jo el f'in del. pago de la 

capitación. Por l.a !f0nta..'1a (·r1axiaco, Mixteca Alta) se levantó don Fet.>ron..io 

Gánez ''E1 POl.itico''• también juntando anr.as y dl:iero, y of'reciendo rebajar a do-

ce cent:avos l.a capitaci6n. 8n Putl.a se 1eva."1t6 don v;a.ido Figueroa pidiendo gen

te arnuda y l.a capitación para abas-i:ecerse, asi'J"Tlalldo a1 conerci.o un µrés~ 

f'orzoso de cinco mil. peso::;. 86 La r1.ixteca Fue invadida til.mbién ¡:x>r Gabriel. sol.is 

a1 mando de tropas de Guer~ro y Puebla, logrando sol.is reunirse con los rebel

des maderi~tas de 1a catlarla. con Sol.is. operaba, también Elías ao1cmos Ibáfiez 

en T1ax.iaco, minero de l.a M.i.xteca que Je hizo jet"'e ·naderista; después• :rb5liez 

af"irnñ: •• .... ccmencé a servir esta Jef'atu.. ... a el. 16 de 1nayo de 1911. f'ec.."la en Que 

toné esta plaza en nanbrc de don Francisco I .. ?'1adero, constituyé.ndane coro CC>-

1nandante de 1as Anna:; del uistrito y oper-.;m-:)o coro t.3.l hasta el 21 del. mismo 1nes 

an que pasó por é5ta el. Sr. General O.::>n Gabr.l~l. Sol.is. al H\Clr1':10 del. C:jército Li.

bereador del. Sur".. SOl.is~.ie nonbr6 c::l.pi'::bn y ad~ Jefe Político PrOV!..~iona.l. 

Ce ·riaxiaco siguiendo en ese ~sto ha5~a ei 16 de1jul.io de 1911.
87 

Nue~t:ro prec\lr!;or el. profesor Fauztino G. Olivera. se levantó en Et1.o.Jlal.1Í 
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e1 distri..tc pid~endo ~entoe y an:a . .:J y cliciénaose ºjuarlstas"; accmpdi'iaban a 01i

vera. t~iyo Gonz.á1ez. José :.Pt:a y César Soto t"Ayor. En Ja.yacatl.án huOO un en-

f'rentamiento de 1as fuerzas fcdera1es y l.os rebel.des maderistas. Después se i.n

f'omó '-lU<..:? e::itos '1Uderistas iban runbo a Cu:ic.\t1án para unirse con 1os que opera

ba"'l a.11.í.. 8 '1 

F\:>r el. distrito de H\Jajuapan se ha.bt.an adentr.ado en ~l. estado otras f'uer

zas revo1ucion.-u-ias prcx:edentes de Puebl.a para 1.1.egar el. 22 de mayo a Tamazu1a

pan.. E!;td.s fuerzas r.obl.anas f"uP__ron reforzadas ¡x>r oaxaquefios y operaban en l.os 

distritos de huaj~p¿m. Tepo:X:Ol.Ula y :k:lchixtl.dn. asentand::> su cuartel. en ei. p~ 

b1.o de :lcx:hi xti.zin. 39 

En La Carlachl. operaban 1.os viejos miembros del. PLM: ~uel. oseguera y Ba,! 

d~ro L. de OJevara. adenás de entrar al. Estado una f'uerz.a. de ¡xlbl.anos al. mando 

de Gal.ixto BarOOsa. quien po5teriormenta Eue .nucrto por WlO de 5us propios sol.

c\c"].dos.. También operaba en esta región i\.""lgel. Barrios y pronto f'ueron a1c&lz.ados 

por Seb..""l~tián Ortiz. 90 Para el. 14 de rnayo se había presentado Faustino c. O:t.i

vera con '50 fkr.O~s •. ~l. dÍa 1.S ~~ro L. de G.x.-vara con 50 hcxnbres de c.:iba.11~ 

ria; cuando 11~5 e1 Ing. A."lge:t. Barrios. se l.e nanbr6 Jef'e d~l. r.lbvimiento Insu

rrecciona1 en e1 E.~tc:ado; fue ec1 a.ticat1.5n dO!"lde se e~tab!.e:::i6 el cuartel. gene

ra1 de l.as f'uerz.as n..aderi.stas de:L. esWdo oe Oaxaca.')1 

Hay noticias de que 'tarl4.>ién hubo un 1evantamiento en 1a f'Jbrica de x.la pa

ra el. 20 de mayo entre un grupo de trabajadores. Rosendo Pérez Ci:u"c:Íd af'irnó 

~T.Je 1.os t:-abajadores se hdbían dec1arado en tiDE;?l.ga. a raí.z de 10<-,.; raovimientos 

revo1u:::ionarios a tr.:ivés de 1a naci6n. 92 En un irJ"onne del. Jef'e pol.ítico •. de 

enero de 1912. se a.tribt.rftn::>n. 105 disturbios de mayo 21 de 1911 en l.a fábri..ca a 

que :-iat>ta 1.1-eg.-i:.io un obrero de una f~rica textil. de Vcracruz. 1cvantando en 

Xía ~1 estand.1.rte ..Je la revolución. consiguiendo el. apoyo de varios obrero~ y 
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vec:inos de 1.d pobl.a.ci6n. !;;d.queando 1a. tienda de raya. ?::l. Gobierno del. Estado 

oroenó a1 Jefe pal.Í.ti.co de Etl.a que pZ"OCedicra en contró. de 1os asal.tantes de 1a 

Elibrlca ••con toda energta y con l.a. actividad :iecesaria que e1 caso requiere••.93 

Para f'iro:!'s !'le 1nayo de 1911, 1a capital. de1 estado estaba. ciertarrente al.bo

rotc).d.a con tOO.as l.as noticias Ue l.os 1.evanta.'11.ientos y el. hecho da que conve:r

yi.an estas fuerzas, po!" l.Cl l.ado a través de l.a t'li.xteca hilcia Hochi.xtl.án y por e1. 

otro p:>r CU.icatl.án cm Ld e.afiada, hécia l.a ciudad de oaxaca. que ahora esperaba. 

el. m::rrento ~ que 1as fuerzas victoriosas maderistas 1a ocuparan. se organiz.6 

un cuer¡x> de vol.untarios en l.a ciu:iad de oaxaca a partir del. 1 3 de mayo con tal. 

de recibir i.nstr\JCCi6n r.tititar en el. ex-convento de Santo Dc:rningo, para def'ender 

l.a ciudad. Afluían a D.:lxaca una gran cantidad de gente ele l.as distritos circun

vecinos, espantadas por el. inc::reraenw de J.os run:>res y el.. acercamiento da l.as 

.Fuerzas rc.."""VOl.UC"ionarias, ''llegando en su mayoría a cabal.l.o, aigunos en carret.:is 

y no . pocos a pieº. Para entonces, por el. m::wimiento de f"uerza.s revol.uciona.ria.s 

en La Cariada habia dejado de funcionar el. Ferrocarril. Me.."<icano del. Sur, dejando 

a1 estado de oaxaca prácticusnente incanunicacto .. 94 La ciudad se vol.vi6 un cen-

tro de 1.as f'uer-¿as poI"f'iri.stas. mientras que el. resto del. estado se 1.evantaba en 

Las pacos .hotel.es y mesones con que cuenta 1.a iX>bl.aci6n son insuficientes 
para cUr al.ajamiento a todos ios funcionarios. empleados públ.icos y f'anJ.-
1.ias procedent1-'S de todos 1ug.:::ircs. de 1.a Mixteca han 11.egado, abandonando 
sus puestos y pobl.ac:iones ante 10 que consideraban amcni.IZa de irminente 
pel.i~.. Esto ocurre a pesar de que 1.0S rebel.des prestan ampl.ias garan
tias a 1.a vicla de 1.os habitantes de 1.os pueblos donde pasan y van desig
ri.ando autoridades provisionaJ..es. 95 

La Danza de 1.os Gobernadores 

La. Revo1.uc:i6n avanzaba. a pasos agigarn:ados en 1.os meses de marzo, abril y 

mayo en e1 país; hubo tri\..Jr'llos imp::>rtantes en el. Horte, en el. Centro y en 1.os 

estados veci.nos de Puebl.a y Guerre:ro.. E:L pri.11er a.ta.que a casas Grandes f'ue re-

\ 
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c:taz3d::> ~ro :?Sto só1o .::letuvo a 1o.3 r::vo1ucio:-1.:1ri.Qs a1~WlOS dl.::s; el Gobierno 

co1oc6 ve:..:'lt·~ -:iil. solda.loe a 10 1.:ll';JO de 1a f':""":Jntera. Porfirio üiaz ~us~nU.ió 

1as va..-~~1~ C':J'n:::;t:ituciona1e$ en 1a nación el. 17 de marzo i;tlo:1tras c¡u.;- en :"Jueva 

Yorl<. 1os r.:?p::"'-;:sent.:int-:·~ maderistas y el secretario Ce Hacienda, L~nant.our. lle-

v~-: a cal.v ::onversaciones para intentar 11.egar a un acuerdo que impusiera 1.:i 

paz. Estas ?l.:1tiC·35 t'racas.aron J-"OI"-l\Je 1o5 revolucionar±.os exigieron la renun

cia de ¡:,iaz. de:-.:at1-""..a. .que f.ue rechazad.-'l por e1 9"0bierno :nexicano. 96 El Gobierno 

de 3'1 años qu~ 3.pen.3...3 hab!.a celebrado con júb!..10 su "apoteosis" se estaba d:zsrno-

ronando rápi~3iíente. 

Ld. respuesta que ~ncor.tr6 Diaz a esta situación det~rioraua Fue el a1eja

miento de su· !'.nt>ierno del. grup:J ci•::?ntí.fir.o • ..ipoy/i:-1dose en el ;¡.ru;o porf'irista 

anticientif"ico; t~1 vez ;::or:¡ue en todos estos .aeSf:!S su C:>:'l.sejero Lima.tour se ~ 

contrab.:1 ~n i:.Uro;>a; quie.1 .::i -::;u =--~~s=i ai pe.is.: despu&::. de fracasadai."' 1.:is p1á

ticas de Nu~a York. se ;:>reocup."'.-ba p::>r ~l a.nbientc de dt!strucci6n existente en 

ei país.. Diaz creia que tal. ·Je=. si -otpartaba de~ su goüie:"'n::> d. 1os ?.liad.os cien

t:íf'icos. tem.lrla ¡:x:>sibil.idad~s de 3ob=--evivir. Li;n.:mt 1::iur narró qui::? a 1os cienti

f"ico~ 1es ¡>a.r'C...->Ci6 bien 1'"1 posibi1idad d~ separa.rs~ d<? un gobierno qu~ ::.ha en pi

cada.. Lirr'.antour tambi :n trató de rcnun~iar jw;.to cor. su~ a.:1:.:JOS, pero e1 presi

dente no se 10 per:nitió. qL.cdc.L"ld:> él CO'TO único cientif'ico -:o el. gobierno.;,~ 

L-:..maritour e:;t~ entre l.a espn.da y la pared¡ :> se ~ueda.ba 1e.:!l .:tl Gra1 .. i)Íaz, a 

quien h~bta servido por ~asi veinte .:iños. o se :nantcnia fi~l ¿l ~rupo ci~ntíf 1-=o 

;,larltou=- r;or no .30lidariz..J.rSe con su.s. o.-:ii:;.::is pol.í tic:>s. pero él d:!eidi6 mantener

~e fiel a DÍdZ hasta el fin. Inclus.i·Jc la traición de Lirnantour era mayor.,.~'?

gún Pri<la, pu~s se había !'"'Cunido en ?arís para. ;,iiscut:i.!"' sobr~ e1 futuro de México 
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con e1 ar.::hiener.ti.go de 1os científ'icos. e1 gener."l.2 l~fts. 9 ª 
El. 2.a. de r.:arzo de 1911 renunci6 el Gabinete cle1 Presidente, quedclJ1do so1o 

Li..mantour en !tac5.enda, con tal de d.el'X'.)strar a 1a OdCión una renovaci6n de1 mando 

suprero. Limantour decía que h3b:!.a puesto condiciones a su pen:la.Ilen:=ia en e1 

Gabinete: reso1uci6n de la crisis rninis~erla1 (qu~ él esCOfJiera el nuevo Gabi

nete) y r¡ue el gabinete fuera neutral, no perteneciente a ninguno de ios dos 

grupos elitistas en pugna (Diaz quería que los dehesistas entraran ai ~abinete 

y Limantour se opuso ya que los cientif".icos no habían salido para dejar entrar a 

este grupo). E1 nuevo Gabinete tenia cano integrantes: G:>bernaci6n quedó vacél!!. 

te po!"' trl. rato: Relaciones Exteriores. Lic. Francisco León de 1a Darr.:i, vino de 

su puesto de "3nbajador en Washington para ocup.'lrla; Xn5tru=ci6n Pública, Lic. 

Jorge Vera Estañ.01; Justicia, Demetrio Sod.i.1 vino de la Suprerna corte (oa.:.<aque

i1o); Fanento, Manue1 Marroquín y :Uvera. persona de 1a conf'ianza de Lbléintour; 

Canu."'licacio:"1es. Ing. Norrerto DanínSJUez. iex-Director de correos; OUcu""ra. Gra1. 

OOnzá.l.ez cosío. íntimo de Porf'irio Díaz Jr .• que abc>gaba por é1. 99 

El. primero de abril e1 Presidente 1eyó ante e1 congreso un rnanif'iesto de 

1as refonnas que ~e instituían en e1 Gobierno a partir de entonces; en un ú1ti-

. m:> esf'uerzo para ma.nt:enerse en el poder; :=;e a.f'ir:na qu~ dicho manif'iesto f'ue re

dactado p::>r el Lic. Rosendo Pined.:l. :::Sta r¿for.na. .incl.uía: l.a renovdCi6n de1 

a1to ¡::ersonal. político. e1 f'raccionamient:o d~ las grandes propiedades rura1es. 

la reorganización de1 J)Od.er judicial del pais~ la modif'icaci6n de 1as leyes 

e1ec~ora1es para hacer el sufragio ef'ectivo. y l.a aceptación del. principio de 1a 

no-reelección del. Ejecutivo. L6pez Portil.1-:» l.o llar:aba. la "Últ:i..-na. vela del. t~ 

ne!:arario científico'' ref'iriéndose a Pincla. teniendo el progra1na ref"onnista un 

e.f'ec'to contrario a lo que se buscaba. ya ~ r.ra Uenasiado poco y demasiado tar

de. 100 

!·lientraz tanto. el gobierno trataba ele reaccionar ant:::? 1a situaci6n; el 
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Sjército :Iac:ionaJ.. ::>~ e::contrab3. en con::licloncs lamentables. Lim.:uitour s~ quejaba 

de su :;csorganiz.:ici.ón '.: ine.fic.!..~"lCia. 101 pero la verdad era que su política ha

bía sido en gran parte re!ipcmsable pcir eso, cerno Secretario de Hacienda no que

ría gastar el dinero de la ":"esorería en asuntos de la Secretaría de Guerra. des-

de que Reyes, en 1901 se había f'ortaiecido poUticamentP. a través de su obra en 

esa cartera. Parece que el. Ejército que se suponía tenía 31 ,()()() ef"cctivos, en 

rea1idad sólo tenía 14,CX>O repartidos a través de la P.epúbl.ica, .na.1 vestidos y 

ma1 pertrechados, adenás la :nayoría siendo conscriptos a través de la leva, no 

siendo bien entrenados caro soldados pro.fesionaJ.es.102 No estaba enl.o más míni

mo preparado p.-:ira enfrentarse a u."'"la revolución que tenía Focos distintos en mu

chos estados de 2a nación. 

El. 8 de mayo de 1911, Pascual. Orozco, Francisco Villa y José de la Luz 

i:llanco atacaron Ciudad Juárez, l.a cual. tt...'Vo que rendirse en dos días; 1'13.dero 

insta1ó a11í su yobicrno provis~onai. ahora en territorio mexicano en una ciudad 

importante ectratégicamente. Empezaron 1as p1áticas de paz; para e1 24 de ma

yo 1os insurgent~s ha~ían tonado ciudades ~nportantes en 1os estados de Chihua-

hua, coahui1a, sonora, Co1ilna. 1Jid.a1go, aicrrcro, Pu~b1a, T1axca1a, l10re1os y 

Sinal.oa. Y caro hem:>s visto, para esta f"echa e¿ había gener.:il.izado e1 levanta-

miento en buena parte dc1 estado de 03.xaca.. Las negociaciones de paz eran un ~ 

rativo para e1 Gobierno que estaba por derrtr.tba.rse en cual.quier m::::mento. 1 03 

:-1adero y socios insi~tían en 1a renuncia de Porf'irio Díaz con::> e1em~nto 

esencial. de un acuerdo; Díaz se ::--esistía hd.sta e1 Ú1 timo ;nomen to. Sin eolbargo, 

e1 21 de mayo se f'in.uron 1os l\cuerdos de Ciudad Juá.rez. o ccmc> son conocidos 

ccmunmente 1os Tratados de Ciudad J~z. que dieron Fin a la revoluci6n maderi~ 

ta; llÍaz renunci.:iría y Francisco L~n de 1a Barra asunirí:a 1a presidencia pro

visiosna1 mentra!:i se 11evaban a cabo elecciones libres. Cano han notado muchos 

autores, estu Fue una transacción grave de la revolución, reconociendo la validez 
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del. gobierno '1lJC' dezconocia, ap1az.and::> el. o..rnpl.imiento de1 P1an de san Luis Fer 

test y d~jando intacta l.a :na.quinaria porfiri.sta tanto administrativa, judicia1, 

estata1 (con cambio de a1gun-:is gobernadores) y ejército. U3.dero ~quedaría :•atr~ 

pado en l.a.s garras de1 régimen vencido". 1 04 

D'l Daxaca, 1a crisi.s d'S!l. por.firlS'T'O tuvo sus propias consecuencias, mien

tras que agonizal.J.:l <!1 gobierno naci<Y.lal.. La sal.ida de 1os cientif'icos de1. gcr 

bierno iba a desencadenar en Daxaca 10 que se conoci6 cono ••ia danza de 1os go-

bernadores'', habiendo en aprox.i.-nad.:vnente seis serna.nas seis gobernadores, l.o que 

atestiguaba. 1a crisis pol.ítica que trastornaba a1 estado. En 1os Ú1ti.m:>s días 

de raarz.o, el. Lle. ?:i.mentel. fue l.l.amado a !·iéx:ico, obviamente a participar en 1as 

discusio.'l~ sobre 1a sittl.._-i.ci6n ge...,eral. y de oaxaca en pa.rticul.ar. E1 31 de mar

zo, el. Lic. Joaquín sandova1, fue desi~'Tlado gobcrna.dor interino d~l. estado. 1 05 

O:wia.-nente, el. Lic. P.imentel. tendría que dejar el. gobierno del. Estado, de 

acuerdo con l.a sal.ida de l.os científicos del. aparato porf'iri.sta, aunque no f'u~ 

ron sol.a-nente 105 cientif'icos quienes f'ueI"'Ofl sacrif'Z.cados en ese Jl"Onerlto. como lo 

dunostra1:>a 1a renuncia del. Gra1. Mu::io Martínez. gobenlctdor de Puebl.a. ios Pi

mentel. regresó a oaxaca ei 27 de abri1; el. 1° de mayo realizó una junta con l.os 

representantes de l.a ol. igarquía oaxaquei'ia para inf'onnarl.es de 1a si tu.:ici6n gene

ral. y de su irvninente rcnunci.:i .:i la gubernatura. El.. pn:Jpuso que l.e 5uced.iera en 

el. gobierno el. Gral.. Brigadier Fél.ix Díaz. cl.aramente una directivd del. PresiGe!!, 

te. porque F~l.ix Dlaz era un enemiyo .;icérr.i.nD de los científ'icos y dificil.mente 

seria \J:"l.."'l persona que ?ir.lentel. sugiriera. El. o:>ngreso del. Estado precedió a e1~ 

gir a1 Gral.. Fél.ix ~iaz para el. puesto de gobernador interino 1 concediendo a Pi

mentel. en este rronento una l.i.cencia indef'.i!'lida; Joaquín 5andova1 se mantendría 

al. f'rente del. gobierno hasta que l.l.egara Fél.i.x D1az. ioa 
La reacción popu1ar f'uc ::u.iy Fuerte; l.a revol.uci6n no había tr iunFado en 

1a Mi.xteca. en l.a costa. en La cañada para que se· imp~iera al. sobrino del. die-



- 429 -

1:ildo:-; era in.:iu<.lito. F.l. candidato obvio para ~Ja;<aca era e1 hijo clel. bend'"1:•~·rit~ 

que :'labia dac!o l.a l.ucha -=n 1910. el. Lic. ~lto Ju~z M.:iza... ..\J. concx:~r ésto, 

una gra"l ma!'ül'~sta.=l6n ;:opul.ar reco?Ti6 1as ca11e::i de O:!xaca procl..3:.iando a Juá

rez ~-:aza y rech<!.z.:mdo a Fél.ix Dí.az. 1 OS 

La r-obl.ación c~tab:i diviU.ida: l.a oli:;cll"'qU.ía e~taba encantada con 1a se

l.ecci6n e!~ Fél.ix Diaz y apoyaba su nanbra-niento. La Le<.Jisl.atura Loc.:il. f'on¡Ú un 

ccm.i.té de t>.ienvenida. canpuesto por el. Lic. Frcmcisco Parada y el. VI-. Adal.bert::> 

carriedo para encargurse de ~sto cuan.do 11.egara el. Gra1. Brd.gadier del. Izono. 

dado que tuvo que real.iz:ir el. vi.:ije a ~.aca rx>r Ver3cruz y el. Istmo, pues La 

Car::i<la e5tabc:l. bajo el. con"::I"Ol. de l.oz iosury-entes. 3."l 71.acol.ul.a se arrcgl.aba un 

banquet:c para su arribo.1 09 

:Jo obst.a."lte. el. resto de l.a pc>bl.aci6n no estc"lba. de acuerdo con est~ nan

bramiento. LOS estudiant-=?S <lel. Instituto 11.evaron a cabo un 1n.iti.n en el. Teatro 

Juárez; a1!:Ju.'1os quer!an rea1izar una r...:i..tiifestaci6n de :;impat:ía para Fél.i.x Dí.az 

:nientras que otros are..-i:;aro:i en contra de este nanbra:nie:lto; asi l.os misr.lCJ:; cs

tulia"'ltes quedaron en dcsacue!"""..lo. 11 º Sl nonbra.-n.iento de Fél.ix Diaz estaba d.i.vi

tiiendo y desest..ibi.l.tzancio a l.a soc::iedad oaxa4uena. 

Al. mis:n::>s ti2npo se reanima.ron l.as esperanzas de 10::; juaris taz oaxa..::¡uef'1os; 

en l.as pl.átic:3.S d¿ paz l.os ma.deri..staz pedÍai1. el nc:C1branicnto ele varios goberna

dores p:i.ra cal::iar l.a si tuaci.6n en ciertos estados. En telcgr3J'na .:J.l Gral.. Porf'i

rio Dio.z, con Fecha de 17 de .~yo, se sug~rieron varios de estos. <l<lemás de l.a 

p:>sibl.e composición del. Gabinete; entre l.os gobernadores estab.:ln aeni to Juárez 

Al. dí~ sigui~ntc. El Avance. sacó un Colctin de una hoja en cuatro col.ur.inas pro-

nunci.a"ldO "!3en:i.to Juá.rez, Gobernador del ~st::ido de Qaxaca". inf'ornu..11.!-:::> que Jd.c!e-
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pi.tal. (México) •••• i.."'1tzitada. :Lr.1Pres.:6n••. 111 Sin e;nbargo. poir 10 pront::o Fé1ix 

Plaz se nsntuvo ~ e1 pcxler. 

Sl. 21 de mayo l.1e9o a1 fin Fél.ix oiaz a l.a c..:.udad de oaxa=a "en:nedio de 

un recibimiento popu1ar" que habia sido organizado por e1 Q:Jbierno. No obstante 

al.gunos ciudadanos 1a.nz.aron piedras y gritoz l~n su contra. siendo desbandados 

por l.a po1icía. E:sta u"3Ili.festaci6n se reorgari.izó y avanzó sobre el. centro de 1a 

ciudad ;>ara depositar U."1. onensaje en l.a Of'icina de Tel.égra.E'os. protestando en e1 

camino en contra del. nuevo gobernador; una vez más fue disuel.ta por l.a gendar

~_ría de l.a ci~d. que {X)rtando rif'l.es rea1iz.6 al.::¡unos disparos a1 aire y daba 

de cu1atazos a l.os manif'c~tantes, causando ura.."1. alanna en 1a pobl.ación.112 

E1 día 25 de mayo, el. Gral.. POrf'iri.o Diaz renunció a l.a presi:lencia de l.a 

nación, renunci.:indo &w.ón C.orra1 igual.:nente a l.a Vicepresidencia.. Díaz no 

queria renunciar, l.;i cámara 1.a. estaba esperando desde el. dia 24, y ya. 

C<?sado l.as h:>stil.id.:idcs. D:>n Porf'i.rio, ~Fcrr.o por una :inf"ección de JlllJel.as, al. 

.fin se resignó y f'ir.-X> su renu.1cia: 

:k> conozco hec!io alguno imputable a mi. que notivara este f'ené:meno ~iü.l. 
pero pcn:~tie~~o sin con=ed~r. que puedo ser culpable inconsciente. e5a 
po:.:;ibili&1d hace de ml la ;>ersona ~nos a pro;>ásito para raciocinar y 
d&cidir so~re .1.i propia culpabilidad. En tal. concepto. respetando com::> 
siempre he respeta-10 la vol.untad del. pueblo. y de conf'ormidild con el. arti
cul.o 83 de la constitución Federal.. vengo ante la Suprema J~presentaci6n 
de la Naci6:-i. a di..r.titir el. cargo de Presidente const.ituc:iona.1 con que me 
hon.."'6 el. voto nacional; y l.o h.o:lJ'O con tantd :ná:; r.:izón. cuanto que para 
::""etenerl.o sería neces"J.rio se::¡u::.r derr.:ll'n.:l.rldo sangre me.x.ic.:ma... 11.3 

El. c:ingreso SStatal oaxaque?ío C.."'"lter.::... io de la ren:..mcia del. Gral.. Di~ .:J e.le :;u ~

lida. para Ve:-acruz para e.~arse en el. vapor "IpiranS,Ja". le .. 1irigió el. tcl.c

grana ~iguiente: ":-1..lyo 27 a V~racruz. El Congr~!.A) de Q.::lxaca cnvi.a a usted ca

r!.f\osos sa1udos de despedida. protestándol.e su gratitud. l.eal.tad y adhesi.00. La 

historia justiciera recc:>g"erá el. ncr:lbre de usted cono el. oná.s gr.ancl"e de .los bene

fact:ores de la patria'!. 114 La oligarquía oaxaqu~:la d.:llia su Úl. ti..-:o saludo al han

bre que les habi.;i apoyado p:::>r ta...ritos a?los y había traído l.a paz a l.a naci6."1¡ e1 
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Gra1. oíaz f"ue ob1igad:> a re~unciar pura daFew.ier 1a ¡;..az. que é1 había !..nstitui.do 

y evi t:ar :tkts derr.:r.nam.iento d;o sangre. 

P.lentra:l t.:into. 1a ol.i~arqu.í.a oaxaque'la se consol..a.ba teniendo a1 sobrino 

en el. po:ler. E1 Avarce inf'onnaba que el. nuevo gobernador había estado recibiendo 

dsrostraciones de sir.Jpa.tta de 1a banca. el. ccmercio. l.a industria, l.a col.onia ~ 

tra:1jera y l.os artesanos. 115 Si ya no encabezaba. l.os destinos de l.a nación un 

Dí.::iz, por 10 :no~ h.IDía en 03x.:lca uno al tir.ón. de 1os destinos del. estado; no 

obstante. l.os sectores tOCrli.os y l.as el.ases trabajadoras. y sobre todo l.as Fuer-

zas revol.ucionarias t'JUe a.'1'EI'la..Zaba. avanzar sobre Daxaca, no iban a aceptar esta 

imposición. =:ra un clásico ejempl.o Ce cambiar para no cambiar nada .. 

El. 2 de junio, el. Lic. Elail.io Pi.."1elltel. hizo rem.u·x:ia Fonna.1 de l.a guberna

tura del. estado de 03xaca; a1 día s.iguiente. el. 3 de junio, e1 Gra1. Brigadier 

Fél.ix Díaz hizo renuncia a l.a gubernatura interina. ?ero no Fue a raíz d~l. rep~ 

dio p:>pular ;:x>r su estancia en el. pue~to de go~_rnador, sino más bien debido a 

•:'¡lle. con 1a renun=ia d·e Pimentel., se tenla que prcmu1gar un decreto convocando a 

elecciones ex:tru.or-dinarias para G:>!>arnador de1 !:!:stado. Eso lo hizo Fé1ix oíaz 

e1 3 de junio y 1ucgo renunció.115 La raz6n que impu1SÓ a Díu.z a renunciar ~ra 

que si seguía c:aX> o::>b-~rnador no ;:;:ería un posib1e ca.nd.i.dato en 1as próximas el~ 

cione:; de julio: entonces renunció para poder realizar su camp •. "llla y ser e1e<Jido 

gobernador constituciona.1. 

Ahora 1e tocab.:l al. Congre:J.o Local. nembrar otro gobernador interino. quien 

se encargaría d'3'1 gobierno y llevaría a cabo 1a::> elecciones. Aquí. se-JÚO I"1arti

nez. f'ue d~nde la r.tl.sma Legislatura contrib~_;ó a la agudización de la crisis; 

seguían en su sueilo ¡:x:>rf"irista. tratando de mantener la .i.mpcJsición de una ~ 

na vinculada al viejo régünen. haciendo caso omiso de 1a volWltad. popu1ar11 7 

¡x>r no hablar de J.a.s f'ucrza.s revo1ucionat"'i3.!l qu~ JX)d!.an converger sobre oaxaca 
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n 4 Je junio <!e 1911 e1 can~ Local. oi'reci6 J..a gube_""'Yldtura .al. Líe. 

Jesús 4'\c~. quien sJ.biarncnta> la .rec:haz6. pero después de que el. diputado or. 

i.ti.1dar-.:Jo cánez 1o babia tachado en el. a:xi:ireso de C'O!'l5'.!rVildor.. ..:w:'lernás. ios j~ 

venc:::; rad.ica1.es de l.a ciu:.iad. eocabez¡tdos JXJr Luis Ji.~ Figueroa habían rea-

tiz..~ 1..U'l3 .nan!.Festación f"rente a su casa. a.finr.ando que el. Lic. Acevedo "no de

!>ía aceptar 1a g¡bernatura por exigirl.o asi e1 nonento ic:leol.ógico'.' .. 11 8 

E1 iori..s.o :!:ia 4. el. OJngreso !.oca1 designó COTD '3obenli.idor del. Estado al. 

Lic.. Fi.denc::io Hernández. quien ill::ept6 y rindi.6 l.a protesta de 1ey. Esta f'ue 

real.ne:t'te una decisión voluntariosa. a1 triurú'o·de l.a revol.ución maderista. ~ 

Orar a uno de l.os cau-.lil.l.os de 1d. Sierra Jl.kirez ccr..:> gobernador del. estado. Y 

así fue que el. Lic .. liernández. s610 pudo mantenerse en el. poder uno::.: escasos cua

tro día::; ante el. •~pulio ge."lera1. ~ hecho el. O::ngreso L0ca1. en su anpei'l.o por 

1:\atltener ,3 aigu;.en a11eg00o al. viejo r(.~-men f?fl el. poder, estaba exagerando, si!: 

viendo pera alr.leflt.:tr las tensiones.. El. 6 de junio el. Lic. liernández entregó su 

renuncia .. 119 

Para esto hdy que recordar qué estaba pasando con 1.as tropas revol.uciona

rias e.."l !:>uel.o aaxaque?'io.. l:':l. 20 de 1na:¡o 1.as fUr.o_rzas revol.u::::ionnrias venían de 

Putl.ci, a.1. mando de Wal.do Figueroa, tan.ando Tl..axiaco, capital. de l.a M.i.xteca.. ~ 

pués 11.c:¡.:i.rc:m a este punto l.as Fuerzas de 'f"ebron.io Gánez. y ü]. f'in se conc;entra

ron en esa ciudad 1as de ~n Cruz proceJente de Jarni.1tep:r. Las f'uerzas de 

Cabriel. Sol.1s se dirigieron a Teposcol.u1a y l.uego Yana"luit1.án, en el. distrito de 

No::h.ixtl.án, uni&ldose con 1as .fuerzas que venían de Tl.iDC.aco. In 31 de mayo, ~ 

tas f"un_rzas ccmbinada!i l.l.egdl"O:'l a Noc:hi.xtl..án, e1 5 de junio St:? encontraban en 

Huitzo, en el. distrito de Etl.a. E:l. Ejército Libertador del. sur estdha 1:isto pa

ra su entrada trit.Dl.f'al. a la ciudad. de Oaxaca. El.. Li.c. Qrillerm:> ?-tei.xueiro f'ue 

canisionado para ir a platicar con est.-"lS .fuerzas para ~..a-ar que no avanzaran 

sobre l.ct car>itaJ...120 



- 433 -

Ssta realidad no estaba l.ejos <le la mente de 1os int:~ra1tes <.lc_>l. Con~so 

Local cuando .f'inal..n~..nte ·~1 U de junio ncmbraron un gobernador de acu~o con el. 

m:JVi..,Liento p:ipul.ar revol.uclonario; al.guie:n qÜe pc:dr1u re¡:>r~---!sent:::t.r 1as ..lSJ.Jiraci~ 

nes de l.as personas que nabían l.uchado por ~l. ca:.1bio en el. c~t.:ido-: ~s<ca persona 

f'ue el. Lic. :iel.indoro Díaz Quintas. Sl. AVa.."1ce 1 inf'onrldba ·-!lle l.a sesión •:!."1 l.:t. 

cárnar.:i Loca1 hc.""\bía sido tornentosa y que "la ¿marquí.a ::os .~_naz6 ayer por con

ducto de la c.:.ri.ilara''. Asi::;tló a l.a sesión ur.. ni.rnerosísimo pú!Jl.ico qu~ reo.asó 

"los l.í..-.ti. tes de lo natura1 11
• 
121 

El. c.:i.so f'uc que a1gunos diputados amenazaban co:i que debL..1 renunciar el 

Congreso en general. para m::>Strar su inconf'ornúdaJ. con la crisis ¡:::ol.Ítica y l..:is 

renu:1cias tan f"rccuentcs de lo::; que nombraban gobernadores. Al. f'in l.o:.:i diputa

dos OCUPc."U"'On sus curu1es 1 record.nndo .::J.1 público presente en lr.JS ga1erías 1 man

tener l.a cal.ma y el silencio. A1. Fin se <:!:xpidL6 el. Decreto Hº 1d que anunciaba 

cano Cbbeznador Inte:-ino dc1 Estado .:il. Lic. He1iodoro Dí.az Quintas. que f'ue re

cibido por "nuevos y más nut:""idos y pro1ongados ap1ausos". A 1as cinco de 1a 

tard.e. se abrió de nuevo 1a sesión tanando 1a protesta de 1ey e1 Lic .. DÍ.:lZ Quin-

tas ante e1 Congreso. con ''c1ara y ;.J.l.ta voz••: 

••• e1 pt.Ebl.o l.o saiud6 con wi. apl.aU!:iO prolongado • .:ipl.aU50 que no cesó si.
no hasta que el. Lic. Quintas hubo atxnldonado e1 recinto 1egis1ativo en 
ccmpai'lía d~ la ya !TCl'lCiO~ ccrnisión y era de oír ~ -antre l.os intenni
nabl.es a.¡:>1ausos y inusitado jÚbil.o p:>pul.ar se l.anza.ban al. aire marcia1es 
notas de nuestro hinno patrio y l.os sones l.Jél.icos del. cl.arín saludando al. 
demScrata y ef'ectivanente popul.ar jaarista Lic. Hel.iodoro OÍdZ Quintas ••• 
El. puebl.o no entra.boa en c:a.l.ma .3cgún sabc;m:>s. porque en cada Gobierno de 
l.os anteriores veí.a W1. piel.i.gro para su causa. A~ra l.a situación ha ::¡ueda. 
do de.Finida el. puebl.o ha obt3"1.ido l.o que r1uie.re. Ya no más desórdenes ni.
r.anif'estaciones ~ubve?-sivas que atender contra nL.:?stro bu::?n nom!Jre ¡ se&1DS 
dem5crata.51 
El. puebl.o en masa se situó después .frente a ?a.1.aclo a vi torear con verc!a
dero entusiasa:> y con ¡x>Sitiva eJqXJntaneidad a1 nuevo gobernant¿ y así 
denDstró con su maniFestac:ión .:::lespués. qu·~ e; esta l.a ~a que e1 puebl.o 
recibe a ll:l dem:Scrata cuyos principiCY..i son bien conocidos ........ 
El. pu"::!bl.o o?stá satisf'eo-Jio porque el. Sr. Quintas ha sido el. que ha suf"rido 
con .:21 deos:le ant:a."!:\o en sus 1u:::~ y e1 que !liemprc h.:.l vivido sin tm puesto 
porque h~ sido un c::le:..5crata. ¡!:ay que sostenc...-l.o! 122 
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F'Un.lac!or de l....!. Asocic1Ci6n Juá..~z. Presid~!'lte y !..~a a través c1c su cr.i~~i~ !..:-it<::!r

na, rec.lac:-Co.!" de :::J. 3ien Públ.ico, pos.ib1e escritor de n;::i L.:.bro 
0

Amari.l.l.o". %.i.el. 

parti.da:.~io de :3-?nl-:o Juárez. =~. f'i...~l..1nente :nader.ista. su ürr.ibo d.1 po::!-:.!~ =ue l.i.l 

sefta1 d.t;o que !l.:lbia tri.unE'ado 1c1. revol.ución en oaxaca.. !::1 jUC1rL...nD :.ahí.a triun

Eado E!..nalr • ..ente sobre el. porf'ir!S:tD; se nabí.a (..'"Cnlpl.etado ~ circu1o.. Y así .rue.
quc, au..-.c;ue a:l al.a radical de 1.::i. oposición en e>axaca. Ange1 Barrios. 3ebastiá.!1 

ortiz, Ma.~uel. Cses;uera. Faustino G. Ol.i.vera, se cnc::lntraban con sus f"UC?l"'ZaS a'l 

La caílada; el. aJ..a m:x!erada de l.a opos.ici6n se había ensa.""iort...~·.lo Jel. ¡xxier en 

Oaxac:a. Pero uno no pu¡...'Cie sino recorddr l.a f'rase, que ci.ta:m:>S alyunas l..L~ 

arriba, con rcsp::cto al. maderisr.o a l.a f"ir'!1a del. convenio de Cil.rlad Ju."irez.. "se 

había quedado atrapado en l.as garras del. v-i~jo r~~<.1C1º. CJinoiaron a1guna.s per

!>Ona.S pero el. sistema se mantuvo igual.; l.a revol.ución había triunFado; ah:lra 

se trataba. de :nantenerse, tarea todavía :ná.s rtif"{ci.l. que tomar e1 ·¡xder. 
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Hemos querido derostrar 1a importancia de 1a historia de oaxaca dur.:in

te e1 porfiriato para e1 an.ál.isis y canprensi6n de su desarro1lo en 1a re

vo1ución y en el periodo pos-revol.ucionario; narrando el. caso de una enti

dad en que se dio una l.ucha entre lo moderno y 10 tradicional.. en que 10 

moderno no logró barrer con 1os obstáculos a su avance. telendo lo tradi

cional. una resistenc:ia y una f'orta1eza interna impresionantes. La tesis ha 

girado en torno a esta probl.ená.tica del cambio y de la continuidad en el 

verdadero periodo de la modernización del país .. Y si. bien no pudimos refu

tar de todo el. mote de Oaxaca "atrasada e indígenaº. quisi.m.?s demostrar que 

el asunto era mucho más ccmpl.ejo que esto. que se desenvolvía en esa dia1éc

tica entre lo tradiciona1 y 10 moderno, donde hubieron cambios sustancia1es 

y continuidades básicas. 

A l.a división en siete regiones definidas y el proverbia1 aislamiento 

geográ.Eico del. estado, el porfiriato propuso su panacea genera1. 1os Eerro

carri1es y 1a construcción de infraestructura. Pero esta red Eerroviaria no 

1ogró terminarse para integrar un sistema estatal que pranoviera 1a articu1a

ci6n de ia econcmía oaxaquei'ia, que f'inal.mente no se rea1iz6. A 1a Oaxaca de 

1as ccmunidades con sus tierras ccmuna1es. que desaf'iaron con éxito 1a desa

mortizaci6n, con su autosuEiciencia. y 1a hacienda tradiciona1 venida de 1a 

Co1onia, con sus cultivos tradiciona1es y proveyendo 1os mercados regional.es. 

y 1oca1es. sus condiciones de trabajo de aparcería tradiciona1. e1 porf"iria

to trajo 1a agricu1tura capita1ista, con e1 surgimiento de 1a f'inca porf'iriana 

(tanto grandes cerno medianas y pequeflas), c1 cul.tivo de productos tropica1es 

y subtropica1es para 1os mercados extranjeros y naciona1es. ensanchando 1a 

dif'erenciación socia1 de1 campesinado para inc1uir desde cuasi-esc1avos en 

un caso concreto, hasta rancheros y el. aumento de jontal.eros trabajando para 

un sa1ario, ampl.iando 1a circuiación monetaria en l.a entidad. 

De una minería ir:--egu1ar, t!"abajada por pequeii.os capita1es oa.xaquei'ios 
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y con hacier.das de benef'icio tradiciona1~s. el. porFiriato dio un enonne irn

pu1so e:: este ramo. dando 1ugar a un veroadero bocm minero en Oaxaca entre 

1892 y 1911. La minería se vo1vió un certro de atracción de capital.es oaxa

quei'ios. naciona1es y extranjeros. que trajeron nuevas técnicas, aunque si

guió siendo una actividad más modesta que en ei Centro o e1 Norte de 1a Re

pÚbl.ica. En su mc:mento pareció que 1a minería transronnaria a1 estado, pero 

como f'ue una coyuntura, estirnu1ada por '?1 mercado mundial. y l.a exportación 

de capital.es de1 !TlCfllCnto, no se mantuvo; y 1a capita1 de1 estado de ser un 

próspero centro minero en 1a primera década del. sigl.o, pasado el. bocm. re

tornó a su vida tranquil.a cerno una ciudad ccrnercia1, pol.Ítico-administra

tiva. 

En c~~~io, 1a industria nunca pudo despegar por l.o dif'undido y arrai

gado de l.a artesanía; permaneció bastante estacior.aria durante el. porfiriato, 

para ser goli:;..:-ada seriamente por la crisis de 1907. El hecho de que no se 

real.izó una acumulación originaria de capital que disociara ios productores 

de sus medios de producción. tanto campesinos de sus tierras ccmunal.es cerno 

1os artesanos de sus ta11eres. f'uncionó cc:m:> un Freno inFranqueable para e1 

avance del capitalismo. 

El ccmercio 1ocal/regional continuó f'uncionando básicamente igual.. exis

tiendo todavía el sistema precolcmbino de mercados locales. Las ccmunidades 

indígenas fueron bastante autosuf'icientcs siendo vinculadOSsus excedentes a 

estos sistemas ccmerciales regionales. El ¡:::>arf'iriato y 1a 11~:.gada del. capi

tal. extra.~jero estimularon la importación y la exportación; se incrementó 

la producción para los mercados nacionales y extranjeros y se aumentó la im

portación de bienes extranjeros. demostrando l.a crecida circulación moneta

ria en la en~idad. Las regiones que hemos llamado de desarrollo porf'irista, 

La. Cai'1ada. Tuxt~pec-choapan. el Istmo y la Costa. estrecharon sus relaciones 
~.'.:" cO:::! el "="Y.t::"'anj~ro y los estados lir.lítroFes de Puebla. Veracruz. Ch:iapas y 

~e:-rero. 
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No obstante. l.a crisis de 1907 vino a gol.pear e1 mundo de la moderni

zación porf'irista: l.a minería recibió un impacto considerabl.e igual.mente 

1a agricu1tura de productos de exportación, cuyos precios descendieron .. Can

prensibl.emente f"ue aFectada. 1a industria textil.. encadenando una baja en l.a 

prosperidad canercial de importación y exportación. Esta crisis vino a de

mostrar l.o f'rági1 de l.as transformaciones porriristas en oaxaca. 

Con respecto a las el.ases scw::ial.es. se ref'l.ejaron aquí l.as debil.idades 

de1 proceso mc:xlernizador. La el.ase dominante se mantuvo cerrada y ol.igár

quica. a pesar de l.a inf'usión de inmigrantes, cohesionando a..1rededor de el.l.a 

l.os sectores medios a1tos. Careciendo de un proyecto de desarrol.l.o definido, 

y ciertamente no huOO uno que incl.uía el.. ensanchamiento del. Poder econémico 

y pol.ítico, real.izaba una obra social. el.iti5ta, dejando que su estado tuviera 

uno de l.os Índices de anr,lf'abetismo más al.tos del. país. El. catol.icismo se man

tuvo y hasta acrecentó ~u influencia imponente sobre l.a sociedad. oaxaquef'la, 

tanto en l.as c1.ases privil.egiadas cano entre los artesanos y e1 proletariado 

Coon su bien organizado proyecto de los CircuJ.os Católicos de Obreros) y 1os 

campesinos a través de 1as f"iestas re1igiosas • La mayoría de 1os campesinos 

se quedaron en sus canunidades. a.f"errados a sus cost:unbres y a sus dial.ectos. 

So1amentc e1 desarro11o de 1os sectores medios al.tos y bajos. tanto ur

banos cano rural.es. y su protest:a contra el stat:us quo. at:estigua.ba a las 

transf'ormaciones modenri.zantes. E1los f"ueron lorque entraron a las f"ilas de 

1a OJX>Sición. exigiendo lo misrrc que se reclamaba en tantos otros estados 

de 1a Rep(i.b1ica. l.a. dem:x:ratización del sistema político: las garantías in

dividua.1es. el suf'ragio ef"ectivo. la educación. etc. Pero su l.ucha era dif'í

cil. ¡x:>r l.o débi.1 de sus fuerzas. en un estado donde lo moderno luchaba en 

CCJOtra de l.o tradicional. y no siempre ganaba. 

E:n 1a política. lo moderno yuxt:apuesto a l.o tradicional.. difícil.ment:e 

avanzaba. .. El. caciquisno. el caudillismo mandaban; el. pleitismo entre los 
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pueb1os predaninaba sobre 1a l.uc:ha entre 1as ciases. Esto convenía perf"ecta

mente a \D1 gobienx> el.itista que no tenía el. menor deseo de abrir e1 juego 

po1íti.co. para dar 1ugar a l.as ciases socia1es que pedian justicia social.. 

Al. misrro tiempo. pesaba sobre l.os sectores privil.egiados l.a herencia juaris

ta y p::>rf'i.rista. Interpretándo1a a su zmxk>. l.a el.ase dcrninante l.a util.izat.a 

para justif'icar su régimen. entendi.éndol.a de otro modo l.os sectores rrEdios 

~un sistema más dem::crático. Pero el. clil.ema de el.1.os era.~cáll:> romper 

con un sistema.. sin rcmper con su máxi.m::> dirigente? Su l.ucha se debatía y 

se debi1i.taba. con esta contradicción. 

Asi f'ue que"""rtos f'actores tradiciona.1es. y el. Eactor geosiráf'ico que 

coadyuvaba fuertemente con l.o tradicional.. l.o m:xlerno tenia una l.ucha f'onni

dabl.e. Y no se l.ogró 10 preciso; el. desarro1.l.o ca.pital.ista autosostenido. 

Ahora. nosotros sol.o hemos rasgado l.a superficie; hay cantidad de temas se

f\al.ados en el. cuerpo de l.a tesis que requieren investigaciones pa.rticu1ares. 

y hechas estas podrían contribuir a modif'icar estas concl.usiones; por eso. 

cabe subrayar que: estas son concl.usicnes parcial.es. Sol.amente se podrá so

pesar l.os resu1tados del. prcx:eso n:::xierni.zad.or. investigándol.o y anal.izán

dol.o detenidamente. Esperamos que este trabajo pI"Q'lDVerá investigaciones 

posteriores sobre temas cano 1as ccmunidades. 1os rancheros, e1 caciquismo. 

etc. 

Ahora bien. henos intentado rescatar el. m:>vimi.ento precursor de Oaxaca. 

casi desconocidoJpa.ra ubicarl.o dentro de1 nac:iona.1, e igua.1 con e1 sistema 

p::>1.Ítico porf'irista .. La 11egada de Pimentel. a1 poder en Oaxaca f'ue pa.rticu-

1.armente interesante porque ubicó a1 estado en una coyuntura ¡x>1Ítica na

cional.. f"undamental.. Pi.mente1 f'ormó parta.de l.a renovación po1ítica porf'irista 

que venía dandose desde 1a década de 1890. cuando 1os gobernantes mil.ita.res 

estaban siendo reempl.azados pOr los bur6cratas más preparados para ia adminis

tración púbiica. Cn!emos que el. hecho de que hubiera sido mienbro del. grupo 
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cientif'ico tuvo .f'uerte signif'icado para Oaxaca, co1oc:ándo1o desde ~ prin

cipio en 1as 1uchas de f'acciones a nivel. de 1a é1ite pcl.ítica·nacional.. 

También el. hecho de que f'uera científ'ico Pirnente1. af'ect6 al. desarrol.l.o 

del. movimiento precursor, dándol.o más cohesión; 1a l.ucha anticientif'ica era 

más coherente en Oaxaca que emprender una l.ucha antiporf'irista. Pero el. mis

m::> movimiento de o¡x:isición f'ue Frenado tanto par l.as circunstancias objeti

vas de su debil.idad, COOC> l.as subjetivas de sus contradicciones internas .. No 

obstante, su l.ucha no f'ue en vano: J.os mismos que conf'onnaron l.a Asociación 

Juárez en el. memento de su radicaJ.izaci6n (1904--05). posteriormente se encon

traron l.uchando juntos de nuevo en 1911 en l.a Revolución, para, aJ. f"in y aun

que ef'ímeramente. l.ograr tana.r el. Poder. Y f'ueron precisamente l.os hanbres 

y el. movimiento sal.idos de l.as regiones de l.a entidad que Fueron más a.rec

tados y cambiados por l.a modernización porf'irista. 

Y, qué ironía f'ue l.a de l.a historia que puso cano candidato oposici~ 

nista en l.a persona del. hijo del. benemérito; y para enf"rentarl.e en 1911, 

primero c:om:> Gobernador Interino, y l.uego siendo ambos can<:fidatos a l.a gu

bernatura en jUl.io de 1911, 41 sobrino del. dictado" • Ccmo~el. destino estu

viera jugando con l.os oaxaquei'ios, atrapándol.os en unas tradiciones contra

dictorias. El. maderismo en el. estado es tcxlo W1 tena que henos apenas eslx>

zado y que requiere una investigación más detal.l.ada. 

Inicial.mente nos preguntanos, ¿por qué se desarrol.l.Ó l.a revol.ución en 

el. Norte y en el. sur. específ"icamente Oaxaca. no se desarrol.l.6? Pues, l.a 

pregunta se tiene que modif"icar porque creernos. que hemos encontrado nueva 

información presentada aquí. En Oaxaca. sí hubo un movimiento precursor vi

goroso, y S• hubieron l.evantamientos maderistas. Entonces. l.a revol.ución sí 

surgió, a pesar de que iba en contra de l.a daninación pol.ítica del. Sur ejer

cida desde mediados del. sigl.o XIX. y empezó a desarrol.l.arse. Pero l.a moderni

zación no avanzó tanto en el. Sur cerno en el. Norte y el. Centro; l.os sectores 
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medios no tuvieron 1a f"uerza suf'iciente ni 1as posibi1idades de mantener e 

imponer su 1ucha. cano en otras regiones. para 11evar adel.ante mayores t:rans

E'onnaciones. continuando 1a m::xlernización pero ahora inc1uyendo 1as nuevas 

ciases socia1es surgidas durante el. porf"iríato. En Oaxaca.. éstas estaban 

apenas en Fonnaciéln. 1os sectores de servicios. e1 prol.etariado urbano y 

rural.. etc. Los al.iados históricos necesarios de l.os sectores medios no esta

ban presentes con l.a fuerza requerida para asegurar l.a rea1izaición de su pro

yecto. Pero l.os estudios posteriores necesitan avanzar más proEundamente so

bre l.os af'ios 1909-12; nosotros ya describimc:>s el. surgimiento de1. movimiento 

precursor y de l.a revol.ución en Daxaca. otros tendrán que expl.orar y expl.i

car su pecul.iar desarrol.l.o. 

Sin embargo. nos hemos esf"orzado por cuest:icnar aquí l.os estereotipos. 

para ccmpl.ejizar el. prcc:eso histórico oaxaquei'lo. De hecho. esto es l.o que 

está l.ogrando toda l.a corriente de l.a historia regiona1 para este periodo. 

mostrando un panorama más rico y más canpl.ejo. que viene a poner en duda 

l.as Eácil.es genera1izaciones de l.a ••supuesta•• historia naciona1 .. Están sur

giendo para e1 México por.firista y revo1ucionarío. varias situaciones distin

~ de desarro11o econémico. estruc:::turas socia1es más diferenciadas que des

mienten 1a vieja visión hacendado/peón acasi11ado. situaciones que dieron 1u-

gar a movimientos precursores y revol.ucionarios de varia naturaleza. en 1as 

di.ferentes regiones del país. Es urgente seguir esta tarea de historia re

gional. y como hencs insistido. para e1 porf"iriato; pero la próxima tarea 

magna de los historiadores de México será sintetizar estas nuevas visiones 

y aportes regiona1es para reconstruir y reescribir ahora de manera mucho más 

anaiítica. 1a historia nacional del por.firiato y de la revolución .. 



ANEXOS Y CUADROS. 



Mexicano del Sur 

San Marcos T1acotepee a 
Huajuapan 

Veracruz al rsono 

Oaxaca a Ejutla 

Nacional de Tchuantcpec 

Panamericano 

O..ixaca de Tlacolula. 
(Mexicano del Sur) 

Agrf cola de Oaxaca 
(Mexicano del Sur) 

S·'ln .Terónimo Taviche a San 
Pablo Huistepcc 
(Mexicano del. Sur) 

Concesi6n. 

21 abril 1886 

20 abril. 1891 

1 5 marzo 1 898 

1 5 abril 1898 

11 noviembr-e 1900 

11 septiembre 1901 

1 7 Febrero 1904 

1 º Junio 1 906 

20 noviembre 1906 

Ancho - Via. 

0.914 m. 

0.914 

1.435 

0.914 

, .435 

1.435 

0.914 

0.914 

0.914 

Tracción. 

Vapor 

Vapor 

Vapor 

Vapor 

Vapor 

Vapor 

Vapor 

Var-or 

Vapor 

Dcrrot~ro. 

San Marcos a 
tluaju.:ipan 

K. Const rutdoH 

(sin ~c:min."l:-l 
119.775 

Córdoba a Sta.Lucrecia 4:?0. q5 

Oél.xac:d d Ejutl~ ( ?Ok. J 
R.am.:ll d Zi.mdtlAn (3.64k) 73.64 

Salina Cruz a Co.'lt.Zü-
coalcos 304 

San C-.er6nimo d Arista 
y Frontera de Guatemal~"l 458 .1 

Oa.xaca .'.l Tlacolula 32.7 !'; 

SC:lrl Juan Chapultci>CC a 
Ayoquezco 26. 1 3 

S.J. Taviche a S. Pablo 
Huistepec '27 .2 

Fuente: CUadros Estadísticos de Ferrocarril.es, México: Talleres Gráficos de la Secretarla de Ccmunicacioncs 
y Obras PUbiicas, i 912. 



HACYENDAS Y FINCAS DE IMPORTANCXA. 

Di.stri. tos. Mtz. Graclda Mem::rria1 1902 Holmsi1906 J:.P. • 1908 Southworth.1910. Oiv. Terril::.1910 J.P.1912 Estcva!1913. 

centro 25 28 28 15 27 26 10 31 
COix.tl.ahuaca 1 1 
CUicae1án 2 7 12 28 15 8 24 13 
Choapan 1 22 7 B 7 31 B 
Ejuel.a 9 11 11 11 11 10 12 11 
Etl.a 10 12 8 12 10 9 22 10 
Huajuapan 
Ixtl.án 

1 6 2 3 2 3 12 2 

Jwni.1t~ 1 3 1 10 1 1 4 
Juchi.tári 1 19 14 13 14 3 61 16 
,Juquila 2 3 7 11 7 12 10 7 
Jw<tl.ahuaca 1 B 
Miahuael.án 8 11 6 8 6 9 10 8 
Nochi.xtl.án 1 2 2 1 B 2 
Ocotl.án 8 10 9 10 10 12 10 10 
Pochutl.a 1 3 3 51 56 3 
Pu'tl.a 5 19 5 4 16 6 
Si l.acayaapan 1 2 1 1 1 ., 1 
Tchuantcpoc 3 6 6 17 6 6 6 6 
Teoti.tl.án 1 26 17 5 20 12 17 
Tcposcolu1a 

ª 
~ 

Tlacol.ul.a 13 13 5 7 12 10 9 
Tl.axiaco 3 3 
'I\Dctepec 21 44 38 44 13 123 49 
Vil.l.a A1.ta 
Yautepcc 4 5 5 5 5 6 7 5 
Zimatlán 10 9 9 ,, 9 8 B 9 

105 222 203 233 210 194 450 227 

Este cuadro f'ue construido por Franc::ie R. Chassen, Héctor Mareínez. Medina y Carlos Sánchez. Sil.va. 



Finca y Municipio. 

Tol.ie'C. Acat.l.án de Pérez Figueroa 
La Esperanza, " 
Ya1e. 
Choapam. Chil. t.epec 
Paso l"azareno, Ixca-cl.án 
San Juan del. Rio, .Jaca-cepec 
Vuelta Abajo, " 
Santa Sof'ia • 
Pl.aya Grande• J al.apa de Diaz 
El Ideal.. Oji-cl.án 
Paso Novillo. " 
Santa Rosa, " 
Acatl.án, Scyal.'Cepec 

cerro Mojarra. 
Eschiovanni • 
Mál.zaga, 
Vist:a Hermosa. 
El. Porvenir. 
Sant:a Margari -ca. " 
carol.inas. "I\.IX't.epec 
San Ant:onio Encinal.. '' 
san Bartolo, " 
San Sil.verio, " 
La Esperanza, " 
La Estrell.a. Usil.a 
San Crist6bal, Va1l.e Nacional 
Santa Fe, " 
SepU]. tura. 
Hondura de ?lanche. 
San Cristobal. Rubber co., 

HACIENDAS Y FINCAS IMPORTANJ"ES DE TUXTEPEC. * 
~ 

.Joliet Tropical. eo. 
Enrique catl. in 
cia .Americana Exportadora 
The TuXtepec Develoµnent Co. 
ca~imiro Pérez 
Balsa Hnos. 
.!osé Medina Rodríguez 
casanueva Hnos. 
José Sánchez Ramos 
Berengaud y socios 
T.H. Suling 
CUltur,Maas, Chappy &. Co. 
Andrés Landeta 

Cerro Mojarra Pl.antation Co. 
Juan EschiovatUli 
Andrés Eizaguirre y Co. 
The American Sugar Co. 
Al.vo Pl.antation Co. 
Haddison Hil.l. Mckay 
Víctor Ahuja 
G.A.Trinker 
The Pl.antation Co. 
The Obispo Rubber Co. 
soc. Agricol.a Francesa 
Pal.mer y Pinlcan 
Cándido F'ernández 
Andrés M. Rodríguez. 
Bal.sa Hnos. 
Ba.l.sa Hnos • 
san cristoba.1 Rubber ca. 

Extensi6n. 

1 ,380 hs. 
5,000 hs. 
1 ,200 hs. 

15,803 hs. 
1.100 hs. 

900 hs. 
19.350 hs. 
4,000 hs. 

9.046 hs. 
400 hs. 

10,000 hs. 
550 hs. 

4,540 hs. 
646 hs. 

7.400hs. 

500 hs. 
4.265 hs. 
2,638 hs. 

Hule, Pa..c;tos. 
Hul.e • Pastos 
Hule, pastos 
Varios 
Algod6n, caf'é,Frijol., Mal:: 
Tabaco Maiz., Pastos 
Tabaco, Maíz 
Pastos, Maí.z. 
Algod6n, Tabaco 
Pastos, cana y Ganado 
Maiz, F'ijol.. Tabaco 
M.:tiz. Ta.b.:ico 
Arroz.café, tab.J.co, hule, 

maiz, azúcar 
Caf'la, Maíz 
café 
Café y maiz 
Maíz. cai\a 
Pl.át:.anos roa.tan 
Pl.átano, maiz 
Maiz,Tabaco 
Maiz 
Maiz 
Hul.e 
Yuca 
Maíz, caFé. frijol, t:al::tdco 
café, rnaiz.. t:abaco 
Maiz., tabaco 
Tabaco, Maíz. 
Tabaco. Maiz. 
Hul.e, caFé. p.'.)stos. 

Fuentes: HolmS, 1906; South\olort:h. 1910 
AGEO, F'ebrero, 1912, F'anento. Est:adisticas. Varios Di.st.ritos. 

* Esta list:a no est:.d. cc::mpl.cta. 
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NUMERO DE RANCH>S EN EL ESTADO DE OAXAl::A. 

Dist:rico 

Cen<ro 
Coixt:lahuaca 
CUicat:lán 
Choapan 
Ejut:la 
Et: la 
Huajuapan 
:Ixt:l.án 
Jamíl.Cepec 
Juchit:án 
Juquila 
Juxt:lahuaca 
Hiahuat:lán 
Nochixt:.lán 
Ocot:.lán 
PochuCl.a 
Put:la 
Sil.ac:ayoapan 
Tehuancepec 
Teot:it:lán 
Teposcol.u.la 
Tl.acol.ula 
Tl.axiaco 
TU>t<epec 
Vill.a Al.t:a 
Yautepec 
Zimat:l.án 

1903 

33 

7 
23 

6 
2 

54 
23 

4 
143 

12 
50 

9 
51 

5 
3 

2 
25 

1 

1 
22 

117 
3 
4 

20 

620 

Fuences: Anuario Est:adiscico. 1903 

Di visi6n Terri t:orial.. 1 91 O 

1910 

36 
3 
6 

14 
25 
27 

216 
8 
4 

213 
29 

32 
36 

3 
41 

28 

5 

6 
5 

88 
1 

12 
14 

852 
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LA G.\N.\t>ERJ .\ F.N OAXACA0 l902-L903. 

i>i.atri.toa. Vacuno. Cabal1ar. Mular. Lanar. Cabrio. Porcino. 

Cent.ro. 928 124 - 280 3.677 92 
Coixt.lahuaca. 463 177 l. J.,269 7•6'10 
Choapan. 479 
Et1o. 780 91. 106 750 J..480 88 

lluA.1uape.n. 1..945 6 3 25 3S5 
Jamiltepec. :?l.968 3.'114 548 1..267 s.127 772 
Juqui1a. ~,681 1..oos 659 25 60 
Juchtt6.n. 28,298 1.997 292 1.54 l.05 1.oso 
lliochtxt 1.lm. 1,996 1.,046 l.l.O 34.140 75.705 40 
Ocotl.lln. 1..229 739 l.21() 3•550 9.,1.25 
St.l.acayoapan. 6.991. 9:?0 20S 1.4.896 12.750 1.56 
Tehuantepcc. 4,989 6'19 21.:? 1.1.3 385 870 
l"cotttl.lm- 1.519 90 50 
·ri.nco1.u1a. 1..322 161 52 95'1 741 
Tl.axi.a.co. 789 63 84 1.540 1.91.5 
·ruxt.epec. 13.909 1.,.668 166 75 9 95G 

Fuentes: AUEO. 1902-03. Fomento. Eatadf.sti.caa. 
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PRCDUCCI.ON DE METALES PRECIOSOS .. 

?Jaciona1 % tota1 de ~ 
~ ~ 

~1900=100) exw1~c:nl!!S 
~ ~ oax.de naci.onai 

1877-78 s 26. 366.298 28.2 64.9 

1899-19CXl 86.251. 743 92.3 55.6 $623.278 .72 

19<X'l-1901 93.440.125 100.0 58.1 

1901-1902 92,898,695 99.4 52.8 si .012.211 1.09 

1902-1903 103.436.663 110.7 54.6 721.125 

1903-1904 106.019.921 113.5 53.5 526,968 

1904-1905 108.535.748 116.2 53.2 688.355 

1905-1906 113.485.203 121.5 54.0 

1906-1907 109.830.347 117.5 51.0 

1907-1908 130.076.938 139.2 54.9 

1908-1909 140.335.451 150.2 55.7 

1909-1910 142.493.066 152.5 52.1 

1910-1911 145.677.785 155.9 50.6 , .200.000 

• Este vaior representa 't.oda la producci6n minera oaxaquef'La.incluyendo plano. 
cobre. etc. pero la gran mayoría de la producción era de meta1es 
preciosos. 

Fuentes: 2~~t;;&~~~~a; 9®52i ~§firiato 
'.!'he Mexican Year Book. 1912. 

.70 

.50 

.63 

.82 
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CUADRO DEl-te:X;RAFICO DE OAXACA: 1877-1910. 

~ 1877. 3usto 1 891. Ve lasco 1 l::S95.Ce:iso 1900.Censo 1910.Censo. 

Cc."lt::r-=.. 58.350 60.244 66.381 71 .71ó 73.41•'i 

Coix::..la.."'::'..Jae~ 14,894 16,551 16,924l 17,247 18,G:">D 

CUiCa1:lá."l 17,695 19,706 22,142 23,864 20,494 

Ch0-3.?'l-- ,, .021 11,343 ,, .763 1·1,128 14.283 

E,:!ui:la 21,234 23,289 24,121 24,968 26,735 

Et: la :>4,128 29,275 30.475 33.~17 36.059 
JtU3.jua~ 34.771 40.465 44,811 45.042 55.094 
:X'tlán 25.395 26,937 27 .2Y.. 29,015 32.224 

Ja:-:il-:epr:-c 36,627 39,033 44,99:.i 50,185 46.524 

Juchit.5.."'l 27.782 36. 775 44.966 52,182 64,652 

r•.iqu:!.l.:l 16,286 19,187 21 ,661 23. 762 25.659 

Jux-:lahuac.::i 15,519 17,732 20,265 21 .139 

:-liahuatlán 35,122 37.816 40,963 42,.-~07 t?6,473 

iJo::.a.ix-::á."'l 34,771 39.571 41,300 42,305 43.CX>4 

Qcot:.1:..n 29,828 32,796 33.573 34,056 39.<.AB 

Pochut.la ,, .335 13.597 20,807 22.739 27 .666 

?u~1-3 30,754 

Silac.:.:¡oa;>an 25, 789 27 ,485 27,360 29.252 32,922 

Tehuan::~¡x-c 24,438 24,437 31,757 34,']-<i8 44,699 

Teo-::..1:1Í.'1 25,989 28,505 35,576 36,55;; 40,282 

Te¡:x:>scolul:i 30,091 31,265 31,081 32,814 31,936 

Tla=olula 37 ,373 40,937 41,417 41 ,862 43,979 

Tlax:iaco 44.541 53,642 64,617 68,275 GB,866 

TUXt:epec 19,578 20.254 J0,717 37 ·ªºª 48,325 

Villa Alt<l 44,362 4G ,'105 40,150 44,324 43,044 

Yaut:epec 22,414 22, 759 2"1,134 25,255 27,100 

z~ ... ::'l.a-::J.án 43, 723 41,115 45.699 48,244 51,910 

Total 733,556 8o:.;.84s 884,909 947,910 , ,040,39P. 
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CHECJ.Ml.Ei'o"l'U UI:: LAS PUIJLACl.OJ\ES PHl.l\oCl.P.\LES. 

Hoba. 
Poblaciones. Cat.egorla. l.896 

... Oaxaca. Ciudad • 329437 
2. Juchitlan. l.0 9820 

3. ·rehuant.epec. 9,415 
4. Tl.axi.aco. 8 9335 

l5. lluaut.ln. Vil.J.a. 39924 
6. Zaachi.l.a. l5 98l.4 
7. O.iitl.An. Puebl.o. 39383 
a. TJ.ncolul.a. Ciudad. 39377 

9. i-:j111.:.i_n. 5 9234 
lO. San \J;u11t.ln 

Loxicha. Pueblo. 
l..l. SRl.ina Cruz. Puerto. 
l2. Miahua.t.J.6n. Ciudad. 
J.3. :i:ima~J.6n. Vil.la. 

1.4 • .lxt.al.t.epec. Pueblo. 
is. Huajuapan. Ciudad. 
16. l.xcat.J.ltn. Pueblo. 
l.7. San Jer6nimo. 
18. Chal.catongo. Vil.J.n. 

¡.~1cnt.e&: Anuario F.at.ftdlat.:lco, '1896. 
Uiviai6n Territorial, 19'10. 

liaba. 

l.9l.O 

38901.l 

J.3989). 

J.l. 90J.3 

?.847 
8 9 127 

5 9 2os 
4 9 7G2 

49934 

39733 

G,.206 

5,967 

5 9 1.78 

5,J.OS 

49899 

4,549 
492l.7 

4,02G 

49007 



1-'0nt..ACtQrl fXXJNCHTCAMENTE ACrrVA: OAXACA. 

~ 1910. 

~- ~ ~ ~· -- ...., ......... 
Econanleamente Activa. 352.259 283.787 68.472 497.249 305.635 111.614 

l:;cOnlmicamenC<? Tnacciva 
(Esnldi.:inces 0 Mcnore:a. 

532.650 153.885 378.765 543.149 126.091 417.058 

Labores de Hogar) 

Agricultura 243.237 243.007 235 274.310 272.837 1 .473 
:Industria 54.032 21 .68<') 32.343 57.428 ~7.911 29.517 

a)Ext1·~-ict:ivJs (Min,--i$) 1 .477 1.461 16 2.032 2.02a 4 
b)Tra.i1sFonnaci6n 51 .169 18.642 32.327 52.120 22.611 29.509 
e )C0nst:rucci6n 1 .386 1.386 2.250 2.250 
d)8lcctricidad 1 .022 1.022 -5arvieirs 25.752 12.724 13.028 31.ú:>6 15.46~ 16.157 ~ 

a )Ccrnerc i o 6 0 716 4.430 2.286 8.319 5.205 3.11'1 
b)Transportcs 1.209 1.208 1 1 .37'J 1 .369 10 
c)Elnpleados Públicos 1,058 1 .016 42 900 665 15 
d)Elnpleados Privados 212 200 12 1 .485 1.403 62 
e)F'Uerzas Armadas,Po1iel.--. 2.219 2.219 1 .7GO 1 .760 
F)Profesionistas 7.492 1 .535 5.957 9,G21 2.271 7.350 
g)Sirvientes Dcrnésticos 6.646 2.116 4.730 8,162 2.576 5.586 

Otros Servicios 17.827 7.086 10.741 21 .928 B.895 13.033 
Act:ividades No espaeificada..s 24.688 4,346 20.342 4,407 1,406 2.999 

Fu.ente: P. Garncr. Tesis Dcx::tora'l Inédito. A Provinci.o1 ResE!2!'.!se to the Mexiean Revol.ution: Stat~ Soverei2!'.!t')!: 
and Hi5i1hland caudil1ismo in O.:J.xaca 191D-20. University oE Liverpoo1. 1983. 
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