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NOTA 

El presente trabajo es fundamentalmente un inten

to de interpretaci6n. Un acercamiento a la época y a su probl~ 

mática rural a través de fuentes que incluyen obras hist6ricas 

y literarias contemporáneas al período de estudio y también in

vestigaciones actuales y no tan actuales de alto valor científi 

co. Se ha recurrido a documentaci6n de archivo y esporádicame!! 

te a canciones y corridos que en sus letras aluden a situacio

nes que corresponden a la temática de la tesis, aunque de nin~ 

na manera se ha pretendido llevar a cabo una búsqueda exhausti

va de informaci6n. 

En los textos transcritos de forma parcial o to

tal se han respetado la ortografía y la sintaxis originales y 

entre los anexos, en su mayor parte mecanografiados, se han de

jado algunos en su presentaci6n original a modo de ilustraci6n. 

Estamos conscientes de la vastedad del tema y de 

las enormes posibilidades de profundizar en él que se abren al 

investigador. El conocimiento de la historia social del siglo 

XIX mexicano, salvo quizás la del último quarto, requiere aún 

de grandes esfuerzos y de mucha dedicaci6n por parte de los hi~ 

toriadores y demás científicos del área para su comprensi6n pl~ 

na. Ojalá los encuentre. 

Quiero por último en esta nota, agradecer al Dr. 

Enrique Semo Calev los años de orientaci6n y apoyo como maestro, 

compañero y amigo. 



II 

INTRODUCCION 

El siglo XIX es un siglo complicado. Es un siglo 

de rupturas y de inicios. Algunos países se industrializan y se 

lanzan a conquistar mercados para comprar materias primas y veu 

der manufacturas; para comprar barato y vender caro y crecer a 

expensas de los demás. En esos mismos países _donde la burguesía 

acumula capital a una velocidad nunca antes vista, los obreros 

fabriles, mineros, ferrocarrileros, empiezan a cobrar conciencia 

de clase y se dejan llevar por ilusiones diversas: destruir las 

máquinas para devolverle su vigencia a la herramienta artesanal 

(ilusi6n fugaz y pasajera), construir falansterios, compartir 

el poder y la direcci6n de la sociedad con sus patrones y, por 

qué no, luchar por la posesi6n colectiva de las máquinas, de 

los transportes, de la tierra. 

En la Europa occidental, a lo largo de un prolon~ 

do proceso hist6rico, las relaciones mercantiles habían ido so

cavando los cimientos de la economía feudal y para el siglo 

XVIII, la servidumbre agraria había sido prácticamente substi

tuida por la libre contrataci6n de la fuerza de trabajo, conve!: 

tida también en mercancía, al menos en los países hegem6nicos 

del capitalismo. Los trabajadores del campo y la ciudad, a pe

sar de la resistencia a desaparecer de algunas adherencias pre

capitalistas, iban liberándose de viejas ataduras estamentales 

y quedando sujetos a nuevas cadenas, menos visibles y más suti

les, disimuladas por el disfraz ideol6gico de la igualdad y la 

libertad. Estaban ante la engañosa posibilidad de acceder a la 

categoría suprema de ciudadanos. 

El XIX es el siglo estelar de la burguesía. 
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De la burguesía en el mundo. De la burguesía de las metr6polis 

que iban ingresando al equipo del capitalismo de la producci6n 

mecanizada y que crecían y se expandían para convertir al plan~ 

ta en un inmenso proveedor a repartirse: proveedor sujeto y at~ 

do que además habría de ser consecuentemente, imitador de modas 

y gustos, receptor de modelos, de ideas, de cultura. Algunas 52, 

ciedades resistieron más que otras; el sometimiento fue más o 

menos fácil o difícil para ·1os agresores, y exigi6 genocidios y 

matazones atroces, pero el tiempo se encarg6 de poner en claro 

quien llevaba las de ganar; el tiempo demostr6 que las socieda

des pre-industriales, aunque fuesen depositarias de antiguas y 

venerables tradiciones y herederas de refinamientos culturales 

de gran prosapia:, no podían con el impulso arrollador de la "Ill.2. 

dernidad". 

Las clases que integraban la sociedad novohispana, 

se habían ido conformando de acuerdo a las exigencias de lapo

tencia dominadora, que desde Europa marcaba el rumbo de la vida 

del virreinato, y las condiciones materiales de existencia y la 

mentalidad de dichas clases al momento de la independencia, ha

brían de marcar y decidir lo que sería nuestra vida en los tiem 

pos que se iniciaban. 

En la "perla más preciada de.la corona de España" 

se habían preservado instituciones prehispánicas de caracter 

econ6mico; se habían implantado formas esclavistas y feudales 

de relaci6n laboral y se desarrollaban intereses y modos de pr2 

ducir y de distribuir lo producido, marcadamente burgueses• 

Todo este mosaico aparentemente ca6tico, respondía 

a la 16gica del país colonialista, que nos trasmitía, distorsi2 

nadas, las peculiaridades de su propia compleja y tortuosa tran 



IV 

sici6n hacia el capitalismo. 

En virtud de múltiples factores que no cabe porme

norizar aquí, España habría de perman~cer a la zaga de los paí

ses que establecían las pautas en el ascenso de la clase que 

fundamentaba su riqueza, su poder y su influencia en el manejo 

del dinero, del comercio, de la producci6n para el mercado y 

que se armaba de una religiosidad y posteriormente de una filo

sofía necesarias para librar su batalla contra la vieja aristo

cracia de la sangre. 

Nuestro país se separ6 de España en el momento del 

despegue de esa clase social joven y en pleno crecimiento, des

tinada a adueñarse del mundo. Nos sacudíamos la tutela de un im 

perialismo que aceleradamente se iba quedando a la zaga, sujeto 

al pasado por fuertes ataduras hist6ricas, para enfrentarnos ín, 

grimas y solos a las ambiciones de los más desarrollados, de los 

más fuertes. Estábamos, como le oí decir en una ocasi6n al ilu~ 

tre Francisco de la Maza, en el tr~nsito de la Colonia a la Co

cacolonia. 

Para ~xico, el siglo XIX nace con la obtenci6n de 

la independencia por una vía reaccionaria. Cuando España pare

cía orientarse hacia el liberalismo en 1820, los grupos más con, 

servadores del "partido criollo" decidían.su ruptura con la me

tr6poli que "educ6 y engrandeci6" a la Nueva ,España, pero de la 

que ~sta debía separarse pues "ya la rama era igual al tronco". 

Los años que van de 1810 a 1815 fueron calificados 

por los hombres de Iguala, como aquellos que "tantas desgracias 

ocasionaron al bello país de las delicias" y, en consecuencia, 

las formidables figuras de los curas guerrilleros protagonistas 

de la lucha contra la esclavitud y la marca infamante de las 
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castas, los tributos agobiantes y el acaparamiento de tierras, 

las clasificaciones sociales basadas en argumentaciones racia

les, los estancos, la inicua distribuci6n de la riqueza y la 

presencia prepotente de los españoles en tierra indiana ("Con 

las balas que tiran los chapetones, hacen los insurgentes tir~ 

buzones", dice la letra de una canci6n popular), fueron subst!, 

tuidas por la del criollo chaquetero, convenenciero y acapara

dor de maíz con fines de especulaci6n en difíciles años de gu~ 

rra, que se llam6 Agustín de Iturbide. 

La guerra campesina iniciada en 1810 había sido d~ 

rrotada cinco años antes. El grito incendiario de ¡Mleran los 

gachupines!, ¡M..lera el mal gobierno!, ¡Viva la Virgen de Guada

lupe!, se había apagado. El profundo contenido social del artí

culo número doce de "Los Sentim~entos de la Nacic5n" no.debería 

inquietar con su amenaza de "comunismo" (así calific6 Alamán al 

pensamiento de ~relos), las buenas conciencias de la gente de 

orden, de la gente "decen·te". (l) 

Un siglo ms tarde, en 1920, se cerraba el ciclo 

de diez años de una nueva guerra campesina; guerra cuyo motivo 

fundamental fue la recuperaci6n de las ti~rras perdidas en el 

transcurso de los cien años de vida independiente y aún desde 

(1) Art. 12.- Que como la buena ley es superior a todo hombre, 
las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen 
a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indi
gencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que 
mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el 
hurto. 
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el momento mismo de la Conquista, y que gener6 sus propios pl,! 

nes y programas, sus jefes, sus héroes y mártires y fue capaz 

de deslindar los intereses específicos de los trabajadores ru

rales, comuneros o peones, pegujaleros, aparceros y pequeños 

arrendadores, de los de las dirigencias burguesas que abrieron 

las compuertas a la violencia, en un esfuerzo supremo de alca~ 

zar los anhelados niveles de modernizaci6n econ6mica y políti

ca. 

Esta nueva gran movilizaci6n agraria tuvo un des

tino diferente al de su centenaria antecesora. No obstante ha

ber sido derrotada y muertos violentamente sus caudillos, mar

c6 de manera indeleble al nuevo Estado surgido de la Revoluci6n 

y oblig6 a la clase dominante a sustentar su legitimidad en la 

alianza sellada a través de toda una serie de importantes conc~ 

sienes a las clases dominadas; concesiones que quedaron plasma

das en la Constituci6n de 1917, que es un documento que refleja 

el compromiso político, el reconocimiento del papel primordial 

que en el curso del movimiento armado desempeñaron los trabaja

dores agrícolas e industriales sin cuya colaboraci6n toda esta

bilidad y paz social serían ilusorias. Y ahí es~n los artícu

los 27 y 123, que no le hace que le caigan a la Carta Magna co

mo a un Cristo dos pistolas, según dijo F;ancisco J. M6.gica en 

Querétaro. 

¿Y entre 1810 y 1910?. ¿Qué pas6 con los campesi

nos entre ambas fechas? ¿Qué papel desempeñaron entre el inicio 

y el fin revolucionarios del siglo XIX mexicano? ¿Cuál fue su 

participaci6n en los momentos culminantes del enfrentamiento e~ 

tre liberales y conservadores? ¿Fue la de Reforma una revolu

ci6n -como su predecesora- en que las clases rurales se involu-
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eraran amplia y espontáneamente?, y, en ese caso ¿con cuáles 

objetivos pelearon? ¿En qué forma la clase mayoritaria del país 

negoci6 o concert6 alianzas con el resto de las clases belige

rantes? ¿Cuáles fueron, en el agro, los resultados de la con

tienda? 

Este trabajo es un intento de dar respuesta a las 

preguntas precedentes. 
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Fundamentalmente estas protestas modifica 
ron las prácticas colectivas de la aldea, que -
alguna vez habían servido solo para organizar 
las fiestas anuales, las procesiones, los ritos 
rurales ••• , con fines de agitaci6n social. La 
aldea o la parroquia siguieron siendo el unive~ 
so político; la banda de activistas m6viles o 
la bola de nieve de las masas marchando a tra
vés de las parroquias vecinas fue el único mé
todo consciente de difundir la agitaci6n de un 
lugar a otro hacia zonas más vastas. Tampoco 
hay muchos signos visibles de la existencia de 
una nueva ideología política o social. Por el 
contrario, existen pruebas de que los trabaja
dores aceptaban aún los antiguos símbolos de 
los antiguos ideales de una jerarquía estable. 
Sus demandas eran justas: por lo tanto debían 
ser legales. El rey mismo debía haberlas auto
rizádo. (1) 

(1) Hobsbaum Eric J. y George Rudé. Revoluci6n Industrial y 
Revuelta Agraria. El Capitán Swing. Madrid. Siglo XXI. 

·1985. Pp. 18-19. 



CAPITULO I. 

Mediaba el siglo XIX. México acababa de perder la 

mitad de su territorio a consecuencia de la guerra con los Est~ 

dos Unidos. El conflicto no había logrado aglutinar la volun

tad de la mayoría de los mexicanos en torno a la necesidad de 

defender a la naci6n, en buena medida porque la naci6n no exi~ 

tía. 

Solo al último momento, con los ejércitos invaso

res a las puertas de la capital del país, pareci6 que las volun 

tades se unían en un intento de resistencia que, en ciertos ca

sos particulares, lleg6 hasta el sacrificio. 

Durante el avance del enemigo, los repetidos erro

res del ejército fueron minando el prestigio de una oficialidad 

forma.da en la guerra de independencia, mayoritariamente en el 

bando realista y deteriorando la imagen de la instituc16n que 

era depositaria final de la soberanía del poder civil. La derr2 

ta ante la invasi6n norteamericana signific6 la quiebra del vi~ 

jo militarismo y el descrédito internacional de México, si es 

que en el cuarto de siglo que llevaba de vida independiente ha

bía tenido alguno y puso de manifiesto qu~ la c!scara política 

de aquel dizque Estado nacional había llegado al colmo de su 

ineficiencia, junto con la ruina de la hacienda pública y el far 

talecimiento de las fuerzas sociales desintegradoras, que se ev! 

denciaban en la consolidación de redes más o menos reducidas o 

extensas de comercio regional fuertemente vinculado al centraban 

do y a la arriería. 
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Dice David Brading(l) que los presidentes gobern~ 

ban como si fuesen "regentes o virreyes de un trono vacío". El 

ejército, que consumía entre el setenta y el ochenta por cien

to del presupuesto del Estado, enmarcaba y decidía el rumbo de 

la administraci6n pública. 

El número de sus jefes y oficiales aumentaba a ca 

da asonada, cuartelazo, "revoluci6n" y consecuente cambio de 

gobierno y también sus emolumentos y prepotencia. 

Por otra parte, en México, como en otros países de 

hispanoamérica, se escenificaba una lucha constante, a partir 

de la obtenci6n de la independencia, entre las tendencias cen

tralizadoras cuya brazo ejecutor era el ejército regular y las 

tendencias auton6micas de la periferia, controlada por caciques 

que a veces también eran miembros del ejército y que ejercían 

un poder político real, aunque circunscrito a regiones bien de

limitadas, de las que por lo general eran nativos. 

Los caciques peleaban entre sí o con el poder cen

tral y establecían alianzas tácticas entre sí o con el poder 

central, pero el hecho es que había que contar con ellos para 

delinear la política general del país. Y los caciques eran ha

cendados aunque, obviamente, no todos los hacendados eran caci

ques, al menos en grande o mediana escala. 

La hacienda dominaba el campo mexicano y tenía sus 

intereses muy definidos: romper con los equilibrios establecidos 

(1) Brading, David. Los orígenes del nacionalismo mexicano. Mé
xico. Sep Setentas. 1973. P. 99. 
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con las comunidades por el régimen virreynal y configurar a su 

favor el caracter social del Estado. En la época que nos ocu

pa, los hacendados constituyeron una oligarquía cuyo dominio 

habría de prolongarse hasta fin de siglo, aunque no era éste un 

dominio indiscutido porque las comunidades constituían la otra 

presencia dominante en el campo mexicano. 

La tendencia ya prolongada a la privatizaci6n de 

la propiedad rural, se acentu6 a partir del término de los diez 

años de guerras independentistas. El poder que ejerci6 la Coro 

na española durante tres siglos cabales qued6 vacante. Los de~ 

pués llamados conservadores pretendieron ocuparlo y mantenerlo 

centralizado y Ill?nopolizado mientras los futuros liberales aspi 

raban a abrirlo y federarlo, pero solamente para aquellos tres

cientos mil "criollos" que, según Lorenzo de Zavala, querían 

substituir en la c6pula a los setenta mil españoles que la ocu

paban en 1821.(l) El pueblo real (no el pueblo abstracto), las 

clases "laboriosas y peligrosas" deberían dejar en manos ajenas 

la decisi6n de su destino y el establecimiento de las bases de 

su felicidad futura. 

En diversas zonas del país se legisl6 desde fines 

(1) Lira, Andrés. Espejo de discordias. México. Sep Cultura. 
1984. P. 19. 
Citando a Lorenzo de Zavala dice: "Trescientos mil criollos 
querían entrar a ocupar el lugar que tuvieron por trescien
tos años setenta mil españoles, y la facci6n yorquina, que 
tenía esa tendencia en toda su extensi6n, halagando las es
peranzas y deseos de la muchedumbre, era un torrente que no 
podía resistir la facci6n escocesa,compuesta de los pocos 
españoles que habían quedado y de los criollos que partici
paban de sus riquezas y deseaban un gobierno menos popular." 
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de los años veinte a favor de la parcelaci6n de las propiedades 

comunales. Se hizo así en el Estado de México, Michoacán, Gua

najuato y San Luis Potosí y, veinte años después, la generaliz! 

ci6n de esta tendencia hizo crisis en una serie de rebeliones 

campesinas grandes y pequeñas. 

Los comuneros, como los caciques y los hacendados 

se movieron entre los grupos en conflicto para ganar posiciones 

y como ellos, procuraron sacar provecho para su causa, en los 

momentos de la invasi6n norteamericana. 

En la Huasteca y en la Sierra Gorda, el gobierno 

y algunos hacendados ofrecieron a los campesinos exenci6n de i~ 

puestos, tierras y otros beneficios si se aprestaban a combatir 

al enemigo, pero algunos hacendados hicieron lo mismo a cambio 

de que se favoreciera a los invasores extranjeros. Los nortea

mericanos vendieron armas a los serranos de San Luis y Queréta

ro a cambio de su ayuda o de su no participaci6n en el conflic

to y ellos las utilizaron contra las autoridades que decretaban 

la ocupaci6n de tierras y montes de uso común, para obtener re

cursos con el fin de sostener la guerra.(l) 

En Veracruz, Morelos y el Estado de México, se 

ofreci6 indultar a los campesinos rebeldes y respetar sus tie

rras a cambio de la participaci6n activa en la lucha contra los 

invasores y los campesinos maniobraron para obtener concesiones 

(1) Reina, Leticia. "The peasant rebellion of the Sierra Gorda, 
1847-1850". en Friedrich Katz. Riot, Rebellion and Revolu
tion: Rural Social Conflict n Mexico. M:!.nuscrito. 1987. 
P. 382. 
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y reconocimiento durante y despu~s del conflicto. 

Lafragua, refiri~ndose al episodio de la guerra 

del 47 dijo, expresando el sentir del grupo social y político 

al que pertenecía: "En cuanto a los indios, ajenos a los asun

tos p~blicos, ni siquiera comprendían el objeto de esta gue

rra". ( 1) 

El ámbito rural, sin embargo, no era nada más es

cenario de hacendados y comuneros. En una amplia zona que iba 

desde Guerrero hasta Veracruz pasando por Michoacán, Jalisco, 

Guanajuato, Quer~taro, Zacatecas y San Luis Potosí, y que eje~ 

cía una fuerte influencia en los estados centrales de Puebla, 

Tlaxcala y los actuales estados de ~xico y Morelos, se había 

desarrollado un tipo de propiedad privada pequeñá y mediana que 

generaba relaciones sociales complejas y que crecía en los in

tersticios de las grandes propiedades: ranchos y agrupamientos 

de extensas familias minifundistas, además de numerosos arrend!!, 

tarios permanentes que cultivaban y recolectaban. Tanto los h!!, 

cendados como los rancheros, ya fueran propietarios o arrendat!!, 

ríos, ocupaban mano de obra estacional y los primeros siempre y 

los segundos solo ocasionalmente, peonaje fijo asalariado. Par~ 

ce ser que por debajo de todos ellos habí~ una amplia variedad 

de arrendatarios anuales, medieros y "arrimados" que no tenían 

ni seguridad en el trabajo ni residían permanentemente en un s2 

lo lugar. 

Una canci6n jalisciense que data del siglo pasado 

(1) Covo, Jacqueline. Las ideas de la Reforma en M~xico. ~xi
co. U.N.A.N. 1983. P. 29. 



6 

nos habla justamente de ese trabajador agrícola que no responde 

a ninguna de las categorías tradicionales. No es comunero, ni 

pe6n fijo de ninguna hacienda o rancho, ni pequeño propietario 

ni administrador ni arrendatario. Se gana la vida desempeñando 

diversas labores y oficios de ocasi6n, mismos que ofrece el muE_ 

do rural del que forma parte. Dice: 

Se forma un levantamiento me iré a segar 
o a poner un melonar a Las Estacas 
o me iré a robar las vacas a los caminos 
si doy en malos destinos me veré preso 
si no hago lucha de un peso es cobardía 
o me iré a cargar sandía, no tengo en qué, 
pues esto de andar a pié no me acomoda, 
o agarraré otra moda de hacer petates 
o me iré a los tepetates a agarrar liebres 
pero si me dan las fiebres con tanto sol 
o me iré a pizcar frijol a Teocaltiche 
o a ponerle un trapiche a La Calera 
Mejor cuenta me tuviera si hubiera caña 
malhaya tanta maraña tan enredosa 
o me iré a cargar la loza a Tonalá 
o a los llanos de San Juan a sacar hongos 
o arrebato los jorongos del Saltillo 
me iré a buscar un zorrillo para mis cuerdas 
o me iré a cargar las cerdas pa los cedazos 
o me iré a tejer los lazos a San Luis. 

En esta misma área geográfica, los pueblos grandes 

y las ciudades daban cobijo a pequeños comerciantes, artesanos, 

mineros según la zona, arrieros y ''vagos", "pelados" o "lépe

ros". Compleja sociedad urbana y agraria en que, además de los 

elementos característicos de la clase dominante: hacendados, mi 

neros y ricos comerciantes y de las comunidades campesinas, se 

perfilaba un estrato pequeñoburgués dispuesto a hacerse un lu

gar "decente" en la sociedad. 
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Los valores manejados desde la Colonia y aún pre

valecientes, lo habían mantenido en un lugar socialmente infe

rior, muchas veces fortalecido por un criterio humillante, inf~ 

mante, de jerarquizaci6n racial. Eran estamentos dispuestos a 

pelear su derecho de igualdad respecto de los "ricos" y simult! 

neamente de diferenciaci6n respecto de los "pobres". Aspiraban, 

por sobre todas las cosas, a que se les reconociera diferentes 

a los "indios". 

Tambi~n pugnaban por conquistar espacios propios, 

las nru.ltiples gavillas de bandoleros que habían ido creciendo 

en número y en influencia en el curso de varios lustros de ine~ 

tabilidad política. 

A lo largo de los caminos reales, principales vías 

de comunicaci6n y en extensas zonas, principalmente del centro 

y del sur, la gente estaba familiarizada con la presencia de 

los bandidos. Asolaban la ruta de ~xico a Veracruz y se escon 

dían en las alturas de Río Frío; aparecían en las ricas hacien

das de los valles surianos de Cuernavaca, Cuautla, Iguala y Yag 

tepec y se sab{a que acampaban en Tlaltizapán y era seguro que 

los encontraría a su paso por la Cuesta China el que viajara 

hacia Querétaro. El Monte de las Cruces era lugar de asalto ga

rantizado para aquellos que iban rumbo al occidente, hacia Tolu

ca o la antigua Valladolid de Mi.choacin. 

Al iniciarse la segunda mitad del siglo pasado, los 

bandoleros eran una de las expresiones del cambio social que se 

operaba en la sociedad mexicana. M1ltiples contingencias como 

una mala cosecha, la rebeldía ante el abuso por parte de un pa

tr6n, la leva o la necesidad de hacer gastos extraordinarios con 

motivo de una celebraci6n familiar o religiosa, podían signifi-



8 

car la ruina de un ranchero medianamente pr6spero y su incorp2 

raci6n al grupo de aquellos que se colocaban fuera de la ley, 

para alcanzar un cierto grado de acceso al disfrute del biene~ 

tar material al que aspiraban y a la movilidad que les negaban 

las estructuras vigentes. 

Algunos de ellos eran militares que habían huído 

para no sufrir el castigo por alguna falta o infracci6n al re

glamento, otros eran delincuentes comunes y la mayor parte ex

campesinos, pero todos parecían aspirar solamente, según Vande~ 

wood, a "ganancias, posici6n y poder"(l) y su protesta se origi 

naba en la exclusi6n a que se veían obligados a permanecer como 

"pacíficos", de los sectores privilegiados y las actividades r~ 

munerativas que ofrecía el sistema. 

Como todos los bandoleros del mundo en la transi

ci6n hacia el capitalismo, limitaban su rebeldía al ámbito de 

su regi6n natal y estaban dispuestos a negociar con autoridades 

y propietarios con tal de preservar el margen de autonomía que 

disfrutaban; su trabajo y sus buenos riesgos les costaba. Este 

proceder implica la nula aspiraci6n a transformar el orden exi~ 

tente y, más bien, la de adecuarse a él por una vía ciertamente 

peligrosa, para sacarle provecho. Los bandoleros estaban dis-. 
puestos a "arreglarse" con ricos propietarios, autoridades y 

fuerzas del orden, y hasta a convertirse en miembros activos de 

es tas últimas. Vendían protecci6n, cobraban "igualas" y eran 

capaces, algunos de ellos, de caballerosidad y buenas maneras 

con sus víctimas. Fijaban carteles en las oficinas de las dili 

(1) Vanderwood, Paul J. Desorden y progreso. Bandidos. policías 
y desarrollo mexicano. México. Siglo XXI. 1978. P. 32. 
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gencias advirtiendo a los viajeros que los azotarían si no 11~ 

vaban dinero consigo y luego les dejaban algo para que pudiesen 

finalizar el viaje. Efectuaban una primitiva y elemental tran~ 

ferencia de riqueza, y la que quedaba en sus manos era objeto 

de ostentaci6n. Los "plateados" que operaron en la Tierra Ca

liente suriana en los años sesenta son, probablemente, los más 

famosos bandidos de su tiempo. 

Eran pescadores en el río revuelto de las contien

das políticas y de las transformaciones socioecon6micas y te

nían en jaque al "gobierno" y aterrados a los que debían trasl!, 

darse de una ciudad a otra y a los propietarios de algo, pero 

sus actividades no amenazaban las instituciones ni los cimien

tos de la sociedad que los producía y los sustentaba. 

En forma paralela a estos procesos sociales, dise

minados por todo el país, hombres que desempeñaban profesiones 

liberales, labores periodísticas y magisteriales, que eran ofi

ciales de baja graduaci6n, integrantes del bajo clero y funcio

narios públicos de todos los niveles con experiencia en la adm! 

nistraci6n pública a nivel local, iban dando forma y cohesi6n al 

futuro bloque de reformadores que se convirti6 en cabeza del pa~ 

tido liberal al iniciarse la llamada revoluci6n de Ayutla. 

El liberalismo, dice Alan l<Ilight, atraía 
ciertos tipos provincianos e individualistas, 
caudillos especialmente, que no aceptaban el 
poder de la capital y la burocracia allí con
centrada, herencia que la "República borbona" 
recibi6 de la Colonia. Por ello, los confliS 
tos entre liberales y conservadores de princi 
pios del siglo XIX, que llegaron a su punto 
álgido en los decenios de 1850-1860, opusieron 
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la periferia liberal al centro clerical y con
servador ••• (1) 

Ignacio Manuel Al.tamirano, en el pr6logo a su His

toria y política de ~xico, dice que el siglo XIX puede ser cou 

siderado como el escenario del ''hombre de la clase media que 

pugna no solo por adueñarse del poder11 <2>, sino por encauzar al 

país en el sentido del progreso. 

Y el progreso ¿qu~ exigía? Por principio, la sup~ 

raci6n de todos los elementos constitutivos de la vida econ6mi

ca, social y política heredados de la Colonia. El ~xico moderno 

debería ser republicano, federal, democritico. El principal en~ 

migo de este proyecto y aspiraci6n era la oligarquía criolla que 

se beneficiaba y se reciclaba en el ejercicio del poder (los 

Santa Anna, Bravo, Paredes y Arrillaga y Bustarnante) y toda su 

onerosa burocracia; oligarquía que justificaba su poder y su pr~ 

sencia en los cargos p~blicos y en los círculos de la riqueza 

con argumentos de "origen"~ de "raza", de superioridad heredada 

que, por esa raz6n, estaba vedada a los advenedizos, a los ese~ 

ladores improvisados, a los ajenos a las "antiguas familias" de 

ascendencia española (Santa Anna decía que Juárez lo odi6 y lo 

combati6 porque en.cierta ocasi6n, en Oaxaca, le había servido a 

la mesa vestido de manta y calzado con huaraches y que posterio~ 

mente, siendo un hombre p~blico no había podido superar la humi

llaci6n de aquel recuerdo). 

(1) Knight, Alan. "El liberalismo mexicano desde la Reforma has
ta la Revoluci6n". Historia Mexicana N. 137. (Julio-septiem 
bre 1985). P. 69. 

(2) Altamirano, Ignacio Manuel. Historia y política de ~xico. 
~xico. Empresas Editoriales, S.A. 1958. P. 7. 



11 

Los liberales consideraban, con mentalidad mucho 

~s moderna, que la 6nica oligarquía aceptable, la mica élite 

que se justifica, es la que integran aquellos que acceden a la 

riqueza, al poder y a la cultura por su propio esfuerzo y méri

to, aunque estaban dispuestos a aceptar y buscaban atraer a sus 

filas a los "viejos ricos" que reconocieran sus posiciones dem.2, 

cratizadoras. Consideraban que son los hombres que logran sup~ 

rar las condiciones adversas de la vida y los que los ayudan a 

lograrlo, los que empujan la historia hacia adelante. (Una ge

neraci6n después, sus hijos le limarían el filo al argumento, 

que les result6 algo inc6modo en su posici6n de herederos nada 

dispuestos a estimular a competidores y rivales). 

También era necesario acabar con el ejército de 

origen iturbidista del que la primera oligarquía mencionada fo~ 

maba parte, integrada a los escalones ~saltos de la o~iciali

dad, pero al que se sometía; con el poder de la Iglesia que ob~ 

taculizaba el desarrollo econ6mico acumulando y amortizando bi~ 

nes inmuebles y de todo tipo que Lucas Ala~n calcul6 en tres

cientos millones de pesos a mediados de siglo(l), manteniendo 

ociosas tierras susceptibles de cultivo y agobiando a los habi

tantes del país, sobre todo a los de las áreas rurales, con ex

cesivos cargos tributarios en forma de diezmos y primicias y con 

el cobro de las aborrecidas obvenciones parroquiales. En polí

tica, la Iglesia favorecía al partido conservador moral y econ2 

(1) L6pez Cámara, Francisco. La estructura econ6mica y social 
de México en la época de la Reforma. México. Siglo XXI. 
1967. P. 197. 
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micarnente y de esta manera contribuía poderosamente al estanca 

miento de la necesaria transformaci6n. 

El otro factor de estancamiento era el campesina

do conronero. La supervivencia del "pueblo de indios" que la 

legislaci6n española había constituído jurídicamente y proteg!_ 

do y que era necesario disolver para incorporar la tierra y sus 

poseedores a la vida del conjunto de los mexicanos, con la par

ticularidad de que en este punto, liberales y conservadores es

taban de acuerdo. 

El indio constituía.una entidad legal que debía d~ 

saparecer. Era un. estorbo, un desafío y un obstáculo formida

ble a las posibilidades de progreso a las que liberales y con

servadores aspiraban. La legislaci6n colonial lo había protegi 

do y el ~xico independiente debía acabar con él. Representaba 

el pasado, era la suma de lo que los mexicanos "blancos" y mes

tizos no querían ser. 

Mora deseaba tan fervientemente que se apresurase 

este momento, que afirmaba con notoria temeridad y absoluto de~ 

precio por la evidencia, que "la poblaci6n blanca es con mucho 

exceso la dominante en el día, por el nmnero de sus individuos" 

y por las ventajas de que goza en todos los campos, y auguraba 

que los indios, 

••• al fin tendrán la misma suerte (que los 
negros y las castas) y se fundirán en la 
masa general, porque el impulso está dado 
y no es posible contenerlo, ni hacerlo ca!!! 
biar de direcci6n, pero será más lentamente 
y acaso no bastará un siglo para su total 
terminaci6n. Si la colonizaci6n se apresu
rase ••• entonces la fusi6n de las gentes de 
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color y la total extinci6n de las castas se 
apresurarían y tendrían una ~s pronta y fe
liz terminaci6n ••• (1) 

La discrepancia sustancial entre las tendencias li 

berales y conservadoras se centraba en tomo a la Iglesia y no 

en tomo a la comunidad, porque la Iglesia, decían los conserv! 

dores, derivaba su derecho a poseer bienes en forma corporativa 

de un mandato de Dios, con la finalidad de permitir a sus miem

bros dedicarse a las tareas de evangelizaci6n, catéquesis, adro.!. 

nistraci6n de sacramentos, celebraci6n de las funciones litúrg! 

cas y atenci6n de huérfanos, enfermos y desvalidos sin distraer 

se en otros menesteres. Su utilidad y su existencia misma como 

corporaci6n nada tenían que ver con las leyes de la sociedad 

puesto que derivaban de la autoridad divina. 

Por otra parte, en un país de cat6licos, en un país 

en que la religi6n era quizi el único lazo de uni6n entre todos 

sus habitantes, la instituci6n encargada de sostenerla y difun

dirla debía ser protegida por el Estado, es ~s,debía ser, como 

había sido hasta entonces, parte del Estado y éste debía contar 

con ella para llevar a término sus planes de consolidaci6n, cr~ 

cimiento y desarrollo. Para la soluci6n de sus problemas, debía 

contar con sus recursos econ6micos. 

La comunidad, en cambio, solo alimentaba atraso. 

Sus integrantes sobrevivían degradados, sin espíritu ni para su 

propia superaci6n, eran un lastre, una rémora para el conjunto 

de los mexicanos. 

(1) Lira, Andrés. Ob. cit., P• 82. 
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Los planteamientos liberales respecto a los bienes 

corporativos en su conjunto eran diferentes. Los derechos de 

propiedad privada eran derechos naturales y, por lo mismo, con

forme a las teorías ilustradas, antecedían al surgimiento hist2 

rico de la sociedad civil, es decir, al contrato entre indivi

duos libres e iguales en derechos que había dado origen al Est~ 

do. Este, corno vocero y representante de los hombres libres, h~ 

bía podido eventualmente otorgar a las corporaciones derecho a 

poseer y administrar bienes, pero podía limitar o suprimir tal 

derecho según las exigencias y necesidades concretas de cada 

época. Vallarta consideraba que las bases de la economía de

bían ser la libertad y la propiedad y se oponía a la existencia 

de gremios, a las trabas de cualquier clase a la industria y a 

la reglarnentaci6n del trabajo. Respecto de los campesinos indí 

genas, en un discurso pronunciado el 16 de septiembre de 1858 

dijo: 

••• al lado del hombre civilizado que mantiene 
su inteligencia al nivel de las luces que pro
yecta la Europa por el mundo, está el miserable 
indio mexicano que embrutecido en la ignorancia 
y abandono por nuestros gobiernos, no sabe gua~ 
dar en su coraz6n más que el inmenso dep6sito 
de odio que sus padres le legaron contra sus d2 
minadores.(1) 

La Iglesia acaparaba bienes que debían ser puestos 

al abasto de todos los ciudadanos para que circularan y genera

ran riqueza. Las comunidades debían ser parceladas y sus bienes 

transformados asimismo en factores de progreso al convertirlos 

(1) Vallarta en la Reforma. Pr6logo y Selecci6n de Mois~s Gon
zález Navarro. México. U.N.A.M. 1979. P. XXVIII. 
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en propiedades particulares sujetas a las leyes del mercado. 

Sus integrantes asumirían el carácter de ciudadanos, solo en el 

momento en que rompieran los lazos que los unían entre sí en 

funci6n de una serie de intereses totalmente ajenos a los del 

resto de la poblaci6n, como era tambi!n el caso de la Iglesia. 

Cada vez más, dice Knowlton, "la 'linica diferencia 

-aunque importante- en el uso que liberales y conservadores da

ban a la propiedad de la Iglesia era su consentimiento ••• "(l) 

Cada vez más, diríamos nosotros, liberales y conservadores se 

identificaban en sus conceptos acerca de la comunidad campesi

na, pero debido al curso que tomaron los acontecimientos, en 

los años por venir serían los liberales los que habrían de 11~ 

var adelante la iniciativa del cambio, y estos, propugnando por 

la incorporaci6n de ~xico al sistema que estaba manifestando 

sus bondades en los Estados Unidos y sin "ponderar lo suficien

te" las diferencias que había entre ellos y nosotros (en pala

bras de Fray Servando Teresa de Mier), se dispusieron a excluir 

a los "indios" del panorama futuro del país. 

A medidados de siglo, lo que habían sido intentos 

parciales y logros limitados a ciertos ámbitos regionales, se 

convirti6 en un proyecto nacional. Si algo puede caracterizar 

a los pensadores del siglo XIX, ya sean liberales o conservado

res, es su profundo espíritu anticampesino y el movimiento ini-
1 • 

1 ciado en marzo de 1854 en la costa de Guerrero, abri6 para ellos 

\ la posibilidad de llevar a cabo su anhelo convirtiendo en una 1~ 

\ gislaci6n de alcances generales lo que había sido aspiraci6n te2 

(1) Knowlton, Robert. Los bienes del clero y la Reforma Mexica
na, 1856-1910. ~xico. F.C.E. 1985. P. 109. 
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/
rica y práctica reducida, limitada y de manera permanente cues

tionada por los afectados, quienes como se ha dicho antes, en-,,. 
centraron modo de defenderse, moviéndose de forma adecuada en 

aquel mundo de amenazas externas y enfrentamientos, rivalidades 

y conflictos continuos por el control regional y nacional del 

territorio. 

La conquista de América por los españoles, dice S~ 

vero Ma.rtínez Peláez citado por Enrique Montalvo(l), produjo la 

categoría social denominada "indio": un trabajador d6cil, cuyas 

creencias y costumbres lo hacían susceptible de control y expl2 

taci6n sistemática, porque su capacidad para la violencia se e~ 

contraba inhibida bajo el peso ideol6gico de la religi6n del 

conquistador y de la aceptaci6n de su propia incapacidad congé

nita; de su propia inferioridad. 

José María Luis Mora escribi6, refiriéndose a los 

indios (la cita es larga pero creemos que vale la pena): Sería 
sin disputa interesante una descripci6n circuns
tanciada de las costumbres, carácter, estado fí
sico e intelectual de estos cortos y envilecidos 
restos de la antigua poblaci6n mexicana ••• 

Parece ya averiguado por las observaciones 
de los fil6sofos más imparciales, que cada casta 
de los hombres conocidos tiene una organizaci6n 
que le es peculiar, está en consonancia con su 
caracter e influye no solo en el color de su 
piel, sino lo que es más, en sus fuerzas físi
cas, en sus facultades mentales e igualmente en 
las industriales. Así es que nada tiene de ex
traño la diferencia de unas razas sobre otras en 
J.as prendas y calidades expresadas ••• No parece 
pués que pueda dudarse de la diversidad y apti-

(1) Montalvo, Enrique. "Revolts and peasant movilizations in 
Yucatan: Indians, peons and peasants from the caste war to 
the revolution" en Friedrich Katz. Ob. Cit. P. 414. 
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tud de facultades entre la raza bronceada a que 
pertenecen los indígenas de México, y los blan
cos que se han establecido en el país.(l) 

La mayor parte de los integrantes de las clases~ 

rales en vísperas de la revoluci6n de Ayutla la fonnaban los 

campesinos, quienes, comuneros o no, sobre su condici6n social 

de dominados, cargaban con el bald6n de ser "indios" y estos, 

ya se ha dicho, eran conceptuados como una multitud amorfa, em 

brutecida, miserable, incapaz, salvo en el caso de algunos con

tados individuos, de participaci6n consciente en su propia man!:!_ 

misi6n. 

r En contraste, los pequeños y medianos propietarios 

! y arrendatarios de tierras eran vistos de forma unánime como 
1 

los elementos sociales necesarios al progreso. El ideal agra-

rio de los liberales era el de la pequeña propiedad. Aspiraban 

a que con las reformas legales pertinentes y adecuadas, México 

se transformara en una nación de rancheros pr6speros y felices, 

productivos y dinámicos, cuyas relaciones armónicas entre sí y 

con el resto de los grupos sociales fuesen resultado del libre 

juego entre los intereses individuales, suprimidas ya las leyes 

protectoras, instancias y códigos especiales que otorgaban pri

vilegios y fueros a ciertos estratos de la sociedad y a otros no~ 

Eran individualistas y pensaban que la paz pública debía obede

cer a la conjunción de los intereses privados, que convergían 

1 todos en la aspiraci6n a la tranquilidad pública y el bienestar 

material. "Tan arcadianos como utópicos aceptaban el sueño 
..... 

(1) Lira, Andrés. Ob. Cit. P. 74. 
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jeffersoniano de la democracia agraria". (l) 

Por canales casi imperceptibles, se fueron estable 

ciendo en ~xico valores enfrentados a los del criollismo aris

tocratizante de los conservadores: valores identificados con la 

idea de patria, de mexicanidad, de integridad nacional; valores 

clasemedieros en cuanto usos y costumbres cotidianos, personifi 

cados en aquel elemento que empujaba el cambio y la transforma

ción: el ranchero. 

El ranchero se convirtió en el prototipo represen

tativo del ~xico nuevo, soltados y dejados atrás los lastres 

que significaban tanto las instituciones prehispánicas como las 

coloniales. El ranchero era libre y valiente, emprendedor y ca 

paz de desafiar con la accción, las condiciones opresivas en 

que vivían los mexicanos a causa de leyes injustas; era rebelde 

y muy pronto, se convertiría en el chinaco de la guerra de Tres 

Años y de la defensa patriótica contra la invasión extranjera. 

Era mestizo, era anticlerical y era nacionalista. 

Durante la guerra civil, un voluntario argentino 

enrolado en el bando liberal describió así a los guerrilleros 

chinacos: 

Cuando ardía en su mayor fuerza la guerra 
civil de ~xico en 1857, tomaron parte muchís! 
mos ciudadanos que armaban por cuenta propia 
pequeños cuerpos de caballería que combatían 
como guerrilleros al enemigo. Aquellos que 1~ 
chaban a favor de la Reforma, es decir, los li 
berales, fueron conocidos con el nombre de ch! 
nacos. Mucho sirvieron a la causa que defen
dían, aunque a veces solían salirse de los lí-

(1) Brading, David. Ob. Cit. P. 101. 
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mites prescritos por la justicia y la civili
zaci6n. En su clase de caballería irregular 
se distingui6 como la que más lo haya hecho 
en la historia militar, pero eran así ••• algo 
cosacos cuando no tenían cerca alguna tropa 
de línea. 

Siempre andaban bien montados, pues poco 
les costaba proporcionarse excelentes caballos; 
sus armas eran de las mejores, usando carabina, 
revolver y un sable corto y pesado llamado ma
chete por ellos, y de buen acero y bien templ~ 
do ••• SU montura la formaba la silla mexicana, 
que no puede negar su origen !rabe ••• No lle
vaban uniforme, usando con más o menos lujo el 
pintoresco traje del ranchero mexicano.(!) 

La revoluci6n de Ayutla no comenz6 de una manera 

muy original. El plan proponía derrocar a un presidente, elevar 

a otro al poder y modificar la legislaci6n vigente para acabar 

con la tiranía y los mdltiples abusos que se cometían bajo la 

dictadura militar de Antonio L6pez de Santa Anna. Pero el tie~ 

po demostr6 que en realidad se trataba del punto de partida 

de profundas transformaciones. Justo Sierra diría hacia fin de 

siglo, que a partir de su inicio, "lenta pero resuelta y definí 

tivamente, otro período hist6rico, otra generaci6n, otra Repú

blica iban a entrar en escena". <2) 

Nadie supuso entonces que el modesto pronll!l 
ciamiento de Ayutla pudiera acabar con su Alteza 
Serenísima, y sin embargo así ocurri6. Ese plan 
de Ayutla fue solo un plan más en este país, do~ 
de los planes se reproducen como verdolagas en 

(1) Máyer, Edelmiro. Campaña y guarnici6n. México. D.D.F. 1985. 
P. 69. 

(2) Silva Herzog, Jesús. El agrarismo mexicano y la reforma agra
ria. México. F.C.E. 1964. P. 66. 
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huerto de indio ••• El Plan de Ayutla no valía 
un comino, y su posterior nombradía provino 
del hecho de que un grupo audaz, renovador en 
materia de ideas, se apoder6 del pronuncia
miento y lo convirti6 en instrumento de su 
programa. El de Ayutla, que naci6 "pronunci~ 
miento", se volvi6 revoluci6n por obra de 
unos cuantos ide6logos que apenas asomaron la 
cabeza en la década anterior, y que ahora 11~ 
gaban dispuestos a imponer un viraje decisivo 
a la historia mexicana. Eran j6venes a quie
nes el país no gusta~a corno era y lo querían 
cambiar. Un grupo insignificante pero lleno 
de audacias. Apoderarse del pronunciamiento 
de Ayutla será el hecho más importante ocurr!, 
do en ~xico a partir de la Independencia.(1) 

Alvarez y Cornonfort eran militares sui géneris. V~ 

terano de las tropas de José María Morelos el primero, pocas v~ 

ces había salido de "su" territorio después de la derrota y 

muerte del caudillo insurgente y había defendido su autoridad 

frente a otros caciques y caudillos, principalmente Nicolás Br~ 

vo que controlaba la regi6n de Chilpancingo y Santa Anna que 

protegía a este último. Cornonfort, dice Altarnirano ''no había 

sido más que coronel de cívicos y empleado de Hacienda 11 .<2) 

Con excepci6n de Florencio Villarreal y algunos 

otros, que habían servido en tropas regulares, la dirigencia 

del movimiento estaba integrada por civiles: abogados y perio

distas vueltos del exilio a que los oblig6 el santanismo; gente 

como Ocampo, Juárez, Lerdo de Tejada y Prieto y en lugar de sol 

dados de línea militaban a las 6rdenes de éstos, contingentes 

(1) Fuentes Mares, José , Las memorias de Blas· Pav6n. ~xico. 
Ediciones Oceano, S. A. 1982. P. 116. 

(2) Altamirano, I. M. Ob. Cit. P. 78. 



21 

/de pescadores y campesinos, de "pintos" de la Costa Chica y de 

[

comuneros nahuatlatos de Ayahualulco, prestigiados en la re

gi6n por la defensa que hicieron de sus tierras en los años c~ 

renta, frente a las pretensiones de los latifundistas de Chila

pa. 

No era novedoso que los caciques tipo Alvarez, co~ 

virtieran a los campesinos de sus dominios en soldados y en ca

lidad de clientela los arrastraran a las contiendas en que se 

decidían posiciones políticas. La práctica era general y expli

ca la facilidad con que los poderes regionales podían levantar 

ejércitos en poco tiempo, pero la estructura caudillista de es

ta nueva fuerza no obst6 para que simpatizantes, aliados recelo 

sos y desconfiados y enemigos, coincidieran en caracterizarla 

como un ejército inconfundiblemente popular, enfrentado al ejéE. 

cito pretoriano de Antonio L6pez de Santa Anna. Tan marcado de

bi6 ser su estilo y tan diferente a lo que se estaba acostumbr~ 

do, que algunos liberales como el gobernador de Guanajuato, Ma

nuel Doblado, se horrorizaron al ver a los defensores de la nu~ 

va revoluci6n y del nuevo proyecto de los partidarios del pro

greso. Ni la tropa ni los que la comandaban tenían nada que ver 

con un ejército profesional ni el movimiento era una simple de

mostraci6n de fuerza por parte de un poder local en bus~a de 

preservar su pequeño o gran espacio de autoridad; la cosa iba 

mucho más allá; aparentemente se movilizaba al pueblo de forma 

masiva por primera vez desde la desaparici6n de los grandes je

fes insurgentes y muchos temieron estar asistiendo al final de 

un período de cinco lustros en que las "gentes de raz6n" evit_! 

ron hasta donde les fue posible, apelar al execrable recurso C,! 

lificado de "baja democracia" que Vicente Guerrero había sido 
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el último en utilizar. Se recordaba que en 1829, durante el 

saqueo del parián, la consigna había sido:"¡Vivan Guerrero y 

Lobato y viva lo que arrebato!", es decir, una consigna absol~ 

tamente falta de respeto por la propiedad ajena. 

Creo necesario citar nuevamente a Altamirano. 

Así, pues, era preciso buscar soldados a 
la revoluci6n en el seno de las masas popula
res, y por primera vez desde 1810 iba a darse 
el caso de armar al pueblo para ponerlo enfrea 
te de tropas numerosas, disciplinadas y educa
das en el servicio militar. 

El elemento civil se hizo soldado y los 
nuevos caudillos fueron hombres del pueblo coa 
sagrados antes a faenas muy diferentes de la 
profesi6n de las armas. El campesino D. Epi
tacio Huerta y el paisano D. Santos Degollado 
secundaron la revoluci6n en Mi.choacán; el ab2_ 
gado don Ignacio de la Llave se pronunci6 en 
el Estado de Veracruz; el abogado D. Juan Jo-

\
s~ de la Garza, en Tamaulipas; el empleado D. 
Santiago Vidaurri en Nuevo Le6n; el hacendado 
D. Ignacio Pesqueira, en Sonora ••• (1) 

Todo parece indicar que las estructuras tradicio

nales de la sociedad mexicana, heredadas de la Colonia, manife,! 

taban ya su incapacidad para dar cabida a las nuevas fuerzas 

emergentes, que eran producto del crecimiento de formas de vida 

econ6mica y de elementos sociales opuestos a ellas. Se hacía 

evidente que la pequeña y mediana burguesía agraria necesitaba 

y pugnaba por abrirse espacios propios, espacios que solo podría 

conquistar destruyendo o debilitando, al grado de que tuvieran 

que aceptarla como protagonista, a las anquilosadas jerarquías 

(1) Altamirano, I. M. Ob. Cit. P. 78. 
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dominantes y sus instituciones. 

Se hacía evidente asimismo que la pequeña y media 

na burguesía agraria se perfilaba como un elemento mucho iras 

dinámico en su conjunto, que el que conformaban los terrate

nientes tradicionales y que encontraba eco y voz en los intelec

tuales progresistas de una generaci6n formada en buena medida 

en los Institutos que dej6 la reforma encabezada por Valentín 

Gomez Farías en 1833, como trascendente legado educativo y mo

dernizador. 

Una generaci6n de hombres de mediana edad como Juá 

rez, Ocampo y Degollado, secundada por multitud de j6venes que 

habían de destacar en la defensa armada del proyecto liberal, 

como Corona, Zaragoza, Régules, González Ortega, Valle y Artea

ga. 

También formaron parte de este proceso de cambio 

los comerciantes, artesanos y diversos grupos que integraban 

los estratos medios y pobres de la poblaci6n urbana y aún los 

"léperos", clásico sustento de las posiciones jacobinas en las 

revoluciones burguesas. 

Entre todos formaron una alianza heterogénea y di~ 

pareja que había ido creando de manera poco perceptible al aná

lisis superficial, redes y núcleos de poder y de presencia ci

vil y política mucho más duraderas y arraigadas que las quepa

recían ser indestructibles porque se apoyaban en el prestigio 

de la tradici6n. 

Los vínculos entre grupos tan dispares de la soci~ 

dad, se establecían en funci6n de los agravios y abusos de que 

eran víctimas. Todos tenían algo que defender ante el poder ex 



24 

poliador del Centro, todos se sentían agredidos por la prepo

tencia del ej~rcito regular, todos tenían queja de las discri

minaciones de todo tipo, incluyendo las de carácter ~tnico a 

que los sometían los "ricos", orgullosos de ser pocos y blan

cos. Todos tenían algo que reivindicar y todos coincidieron 

en que el logro de sus objetivos dependía fundamentalmente de 

la reforma que pusiera en movimiento las riquezas que, perten~ 

ciendo originalmente a la naci6n, habían sido enajenadas, amor 

tizadas por un grupo minoritario: la Iglesia. 

Su riqueza y la influencia en todos los aspectos 

de la vida pública y privada que derivaba de ella explican por 

qu~, dice L6pez Cámara, "esta cuesti6n pudo ser considerada co 

mo el problema central de toda la Reforma"(;) 

Y, paralelamente diríamos nosotros, lo fue el pr~ 

blema campesino. Según el propio L6pez Cámara, los campesinos 

eran la capa de poblaci6n trabajadora y pobre más importante 

del país y estaban en su gran mayoría de una manera u otra vin

culados a las haciendas y a los trabajos que en ellas se reali

zaban. No todos lo estaban, sin embargo, de la misma manera. 

La mayor parte de los integrantes de los núcleos de poblaci6n 

que poseían bienes comunales y disfrutaba~ del derecho a la li

bre explotaci6n y uso de bosques y aguas, desempeñaban en ellas 

el papel de trabajadores estacionales o especiales y otros eran 

aparceros. 

Al inicio de este capítulo se habl6 ya de la pre

sencia en el Bajío y en los Altos de Jalisco, de trabajadores 

(1) L6pez Cámara. Ob. Cit. P. 200. 
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desarraigados que se empleaban en las distintas haciendas du

rante las pizcas de diferentes cultivos a lo largo del año. 

Otros, no hay cifras precisas aunque debieron ser 

una alta proporci6n de los catalogados corno campesinos, eran 

peones, es decir, trabajadores te6ricarnente asalariados que r~ 

sidían en las haciendas en condiciones de virtual servidumbre, 

y todos ellos eran conceptuados corno "indios" por las capas me 

días y altas de la sociedad mexicana. 

De cualquier manera, aquellos que más preocupaban 

a propietarios privados y autoridades eran, sin duda, los comu

neros. Los demás podían ser controlados con relativa facilidad, 

pero aquellos, tan propensos a resistir a las disposiciones le

gales, eran realmente una amenaza; tanto, que incluso llegaban 

al extremo de arrastrar a sus levantamientos a los demás secto

res de los trabajadores rurales. 

La comunidad que encerrada, incapacitada para cre

cer, para adquirir terrenos en la medida en que lo hacía neces~ 

río el aumento de la poblaci6n, veía partir a muchos de sus hi

jos, los volvía a aglutinar en lo-s momentos cruciales de sus lu 

chas por recuperar la tierra perdida. El ideal agrario de los 

campesinos trashumantes y aun el de los peones, no obstante su 

te6rica condici6n de asalariados, parece haber sido en la mayor 

parte de las ocasiones en que estos se movilizaran, la obten

ci6n de tierras, la vuelta a la condici6n de poseedores de una 

parcela familiar, la recuperaci6n del libre derecho a disponer 

de pastos, aguas y monte. 

La revoluci6n desatada por el Plan de Ayutla no 
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descuid6 a los indios. La ley promulgada el 25 de junio de 

1856 durante la administraci6n de Ignacio Comonfort, cuyo au

tor era Miguel Lerdo de Tejada, ministro de Hacienda de este 

régimen de transici6n, revelaba el prop6sito de resolver de 

una vez un problema planteado desde el momento de la consuma

ci6n de la independencia y dar cima de esta manera a uno de 

los puntos programáticos centrales del proyecto liberal: acabar 

con los campesinos comuneros, aburguesar el campo mexicano y 

terminar con ese factor de atraso, de discordia y de inquietud 

social que ade~s de segregar riquezas (tierras y hombres) al 

libre juego de las fuerzas econ6micas, cuestionaba la autoridad 

del Estado Nacional con sus prácticas de vida auton6mica en la 

elecci6n de autoridades, conservaci6n de usos y costumbres so

ciales y políticas y preservaci6n de elementos culturales pro

pios, entre los cuales la lengua era el que de manera ~s aste~ 

sible y notoria constituía un factor diferencial y si bien es 

cierto que no todos los liberales consideraron necesario acabar 

con las peculiaridades culturales, las lingüísticas entre·ellas, 

de las naciones indígenas, todos coincidieron en la necesidad 

de disolver los lazos comunales como premisa indispensable para 

que los indios, aquellas mayorías insoslayables cuando se hacían 

planes a futuro, pudieran superar sus tristes condiciones de 

existencia, su atraso, su "barbarie". La escuela, por su par

te, habría de completar la obra de dignificaci6n e incorporaci6n 

de estos mexicanos de segunda al quehacer colectivo. Era nece

sario educar y por esa vía contribuir a la liberaci6n de los ca~ 

pesinos. La ignorancia de las mayorías no las perjudicaba s6lo 

a ellas sino al conjunto de la sociedad. 

Jesús Terán, gobernador de Aguascalientes,escribía 
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en un informe de 1854 a Santa Anna, sobre la condici6n de la 

poblaci6n rural del éstado. 

Hace cuarenta años la pobreza, la sumisi6n, 
la ignorancia de los jornaleros del campo que 
hoy consideramos incompatibles con el progreso 
de la sociedad, se armonizaban con las ideas de 
la época, con los principios jerárquicos que de
bían regir toda sociedad bien organizada ••• Por 
otra parte, lo que antes era una virtud se con
sidera hoy un vicio: la autoridad de unos, la 
humildad respetuosa de otros, ahora son servi
lismo y despotismo ••• 

Por lo demás, los males que he reseñado no 
son peculiares a la repóblica; son males que 
aquejan a los pobres de todo el mundo civiliza
do, y que deben su origen a la transici6n que la 
humanidad está sufriendo en nuestro siglo; se han 
confundido los extremos de dos edades, una que se 
acaba y otra que comienza, y esa confusi6n comu
nica un tinte incierto a las ideas, a las costll!!! 
bres, a las instituciones. En todo se descubre 
la lucha entre los antiguos y los nuevos intere
ses, la vacilaci6n entre las ideas nacidas en el 
siglo de la filosofía y las que dejaron tras de 
sí los tiempos del feudalismo.(1) 

(1) Covo, Jacqueline. Ob. Cit. P. 592. 
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• •• De suerte que si abolieran la contri
buci6n descansaría todo indio, puesto que to
dos los de su raza estan alzados asi es que 
con solo lo que manifiesto a tu señoría ser~ 
tirarían; pues de lo contrario, la vida o la 
muerte decidirá este asuntQ, porque yo ya no 
tengo más recurso ••• Asimismo te doy a saber, 
mi señor, que el derecho de bautismo sea de 
tres reales, el de casamiento de diez reales, 
así del español como del indio, y la misa se
gún y como estamos acostumbrados a dar.su es
tipendio, lo mismo que la salve y el respon
so ••• (1) 

Así se expresaba en 1848 Jacinto Pat en una misi

va dirigida al padre Vela, quien mediaba entre autoridades ladi 

nas y mayas con el fin de pacificar la península de Yucatán, 

conmocionada por la guerra de castas. 

Cuatro años antes, los campesinos de Las Joyas, en 

el actual estado de Guerrero, se habían levantado en armas y su 

dirigente Miguel Casarrubias haQÍa invitado a Juan Alvarez a 

apoyar la insurrecci6n. Le decía: 

Señor general don Juan Alvarez. Mi muy apr~ 
ciable señor excelentísimo; Con bastante senti
miento pongo a vuestra excelencia ésta, dicién
dole que siendo tantas las pensiones que el se
ñor gobierno nos ha impuesto de cobrarnos el 
real personal desde el mes de agosto hasta la 

(1) Reed, Nelson. La guerra de castas de Yucatán. México. Ed. 
Era. 1982. P. 85. 
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fecha, importa trece meses, igualmente seis re~ 
les de contribuci6n directa, suma la total cueu 
ta diecinueve reales que tiene que dar cada in
dividuo, a que se agrega que hace el tiempo de 
ocho dias que se ha publicado un bando en la vi 
lla de Chilapa, en donde se dice que pagaremos 
de casas y animales u otros intereses que ten
gamos cada uno en su tanto. Mi general; es cosa 
muy dura, pues estos infelices apenas alcanzan 
el pan de cada dia para mantener a sus familias, 
obligaci6n que tienen de derecho. Con este mo
tivo, atendiendo a las necesidades ya expresa
das, no puedo menos que participarle a vuestra 
excelencia tal ocurrencia, resuelto a que si 
vuestra excelencia no se pone a la cabeza de 
nosotros, desde luego yo tomaré la voz en de
fensa de estos infelices pueblos, pues tanto 
los atosigan. (1) 

Lá lucha campesina anterior al triunfo de los lib~ 

rales a mediados de los años cincuenta ,parece ser más una gue

rra por la autonomía y por la disminuci6n de las cargas fisca

les que por la: tierra. Cargas que crecieron a raíz de la inde

pendencia, porque los nuevos gobiernos se vieron permanentemen

te agobiados por la crisis y la falta de ''numerario" que se tra 

dujo en constantes aumentos a los impuestos. La mayoría de la 

poblaci6n campesina, desligada casi por completo de la economía 

mercantil, sufri6 estas exigencias como una arbitrariedad im

puesta por los de fuera, por gente enemiga. 

Los primeros campesinos mexicanos en sentido es

tricto fueron indios, y los indios pertenecían a naciones cuyas 

burocracias sacerdotales y militares, es decir, cuyas élites, 

(1) Reina, Leticia. Las Rebeliones campesinas en México (1819-
1906). México. Siglo XXI. 1980. P. _111. 
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fueron destruidas o en menor escala integradas al aparato est~ 

tal del virreynato. 

Sin grupo dirigente propio, las diversas socieda

des indígenas desarrollaron formas de defensa de su autonomía y 

de su cultura, centradas en torno a la organizaci6n comunal y 

a los elementos ideol6gicos que les proporcionaba la cultura i!!! 

puesta: la protecci6n del Rey -entidad remota- y de la Iglesia 

Cat6lica, cuyas doctrinas y culto sufrieron numerosos cambios 

al sobreponerse a los antiguos conceptos y ritos, que los tran~ 

formaron y los "enriquecieron" (incluso la plástica encontr6 

nuevas formas de expresi6n) y cuyo mensaje fundamental era la 

igualdad de todos los seres humanos ante un Dios de amor y de 

misericordia, quien junto con su Madre es consuelo y salvaci6n 

de pobres y humillados. 

La comunidad indígena no se comport6 de 'manera es

tática ni "conservadora", por el contrario, se adapt6 y adecu6 

a las circunstancias cambiantes del mundo, manteniendo sus vínc~ 

los con la raíz que le daba consistencia y progenie, no de otro 

modo se explicaría su capacidad de resistencia. 

Los misioneros del siglo XVI encontraron en los 

sistemas comunales de posesi6n de la tierra, ejemplos vivos y 

actuales de la para ellos, europeos, lejanísima edad de oro; "d!. 

chosa edad y siglos dichosos en que no existían las palabras tu

yo y mío" y los admiraron y los quisieron preservar de la des

trucci6n que acechaba en cada espada conquistadora y en cada em

presa de colonizaci6n. 

El siglo XIX los consider6 anacr6nicos, f6siles, inú 
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tiles y quiso enmendar la plana a los evangelizadores renacen

tistas. Los indios se defendieron con argumentaciones del XVI. 

Su instrumental ideol6gico era del XVI, pero no tardaron mucho, 

puestos a luchar en pleno XIX, en transformarlo casi sin darse 

cuenta y sin despojarlo del todo de sus antiguos ropajes. 

gena dice: 

Antonio García de Le6n refiriéndose al mundo indí-

Sus mitos de origen, sus expresiones de 
identidad y sus formas de resistencia son una 
sola cosa: características sempiternas de la 
terca oposici6n de los indios -muchas veces 
violenta- contra las dominaciones de todo ti
po. El universo de las viejas deidades, que 
sobrevivi6 a la conquista en la boca de prof~ 
tas y pitonisas, gener6 en la subversi6n sus 
propias utopías (y aquí la utopía sería el 
más claro sincretismo entre el mito y la his
toria) y surgi6 recurrente en forma de un vi2 
lento mesianismo milenario que podría a su vez 
ser descrito como una forma de transici6n en
tre lo mitol6gico y la ut6pico, ligado al pa
so de la sociedad arcaica (fundada en lo in
temporal) a una sociedad que descubre, en la 
opresi6n y en la lucha contra ella, el verda
dero sentido de la historia.(!) 

En las zonas periféricas o muy aisladas, la defen

sa de la autonomía se fue integrando con la defensa de la tie

rra a un ritmo diferente, más lento que en las zonas centrales, 

más vinculadas a la vida mexicana en su conjunto. De todas ma

neras, el factor fundamental para que la defensa de la tierra 

(1) García de Le6n, Antonio. Resistencia y Utopía. ~xico. Ed. 
Era. 1985. P. 19. 
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se equiparara corno prioridad con la de la autonomía, fue antes 

que el factor geográfico, la diferencia en el uso que del suelo 

hicieron las haciendas. El incremento en el cultivo de plantas 

de alto rendimiento comercial corno el henequén, el azúcar, el 

café y el cacao o el maguey productor de tlachique, detennin6 

una ofensiva temprana sobre las tierras comunales. La persis

tencia del cultivo del maíz al modo tradicional, con todos sus 

productos asociados, hizo posible una relaci6n menos violenta 

entre haciendas y pueblos. El crecimiento de la ganadería de

sencaden6 brutales agresiones a las comunidades en aquellas 

áreas o regiones del centro y del sur corno Veracruz, Chiapas y 

Mi.choacán de una vigorosa tradici6n comunera agrícola y la ofeu 

siva con fines de extenninio, es decir de genocidio, en el nor

te, donde los cazadores-recolectores no eran susceptibles de ser 

utilizados como peones. 

En las zonas de altos índices de poblaci6n indíge

na y de haciendas no integradas al mercado exterior o al merca

do pulguero, se establecieron formas de relaci6n laboral median 

te las cuales, los pueblos proporcionaban mano de obra asalari~ 

da temporal y los jornaleros obtenían ingresos extra que les 

permitían tener acceso a ciertos bienes de consumo que debían 

ser adquiridos fuera de la propia comunidad, sin que se regis

traran mayores violencias entre ellos, porque las haciendas no 

tendían a expanderse y por lo mismo su necesidad de peones era 

estable y porque los comuneros tenían necesidad de dinero en 

una sociedad cuya economía, aunque muy lentamente en el periodo 

estudiado, se iba rnonetarizando. La necesidad de ocuparse en 

labores fuera de la propia comunidad obedecía también al hecho 

de que entre 1820 y 1870 la poblaci6n se recuperaba, poco a po-
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co, del desastre demográfico que produjo la guerra de indepen

dencia y los terrenos de repartimiento de los pueblos daban pa

ra parcelas nruy pequeñas, no susceptibles de aumentar, aunque 

en ciertos casos los ejidos fueron dedicados al cultivo, en un 

intento de subsanar el problema de la limitaci6n de recursos. 

En las partes del país en que la poblaci6n indíge

na era menos numerosa y el mestizaje más intenso, hacia el nor

te y el occidente del área agrícola mesoamericana, la comunidad 

convivi6 con ranchos y haciendas y tendi6, salvo excepciones im 

portantes en áreas específicas, como las cuencas de Pátzcuaro y 

Chapala y la Sierra Gorda, a vincularse con "los de raz6n11 • De 

cualquier modo siempre hubo reticencia a la incorporaci6n. Mel

chor Ocampo se lamentaba de las dificultades que se presentaban 

en Mi.choacán a los intentos de fragmentaci6n y privatizaci6n de 

las tierras de repartimiento y de la desconfianza de los indios 

hacia "los de la raza mixta, olvidándose que son por mitad nue.! 

tros padres". (1) 

Nuestros medios padres hicieron su papel en Ayu

tla; el descontento acunrulado y la experiencia en resistir a i~ 

vasores gringos y a protegidos de Santa Anna los llevaron a la 

lucha, reforzando con su participaci6n el prestigio de Juan Al

varez como amigo y valedor de los pobres y de los indios. Dice 

Brígida von Metz en su artículo "Morelos en el siglo XIX", que 

la influencia del cacique costeño llegaba hasta dicho estado 

(1) Ocampo, Melchor. Iniciativa del gobierno para gue se refor
me la '11ltima ley sobre reparto de tierras: Morelia. Congre
so de Mi.choacán. Iniciativas. Nº 11. 3 de agosto 1852. 



34 

"para tormento de los angustiados hacendados"(l), quienes acu

saban a Alvarez de desatar la temida guerra de castas. 

La alianza era fragil y dur6 poco, los campesinos 

habían confundido los objetivos de la revoluci6n y se habían d~ 

dicado a atentar contra la propiedad, cosa que no cabía en los 

proyectos de los dirigentes liberales. Las condiciones del ca~ 

po mexicano propiciaban por dondequiera esos desmanes que la 

guerra civil favorecía e incrementaba. Bandolerismo, asaltos a 

viajeros y haciendas, correos y conductas de plata y de tabaco, 

ocupaci6n de tierras y robo de ganados. Dice Torcuato Di Tella 

que: "El recuerdo de la fuerza destructiva de las masas acaudi

lladas por Hidalgo y sus continuadores est~ constantemente pre

sente en la mente de toda una generaci6n que se forj6 bajo la 

· º6 d h 11 <2> impresi n e sus errores... • 

El recuerdo de los horrores era, por otra parte, 

el aprendizaje de la movilizaci6n y de la propia fuerza. Los di 

rigentes locales y nacionales intentaron reiteradamente utili

zar a las masas manteni~ndolas bajo control, pero ~stas, una 

vez organizadas, tendieron a sobrepasar los límites que se' pre

tendía imponerles, por ello las lealtades eran difíciles de con 

servar. 

El propio Alvarez, hacendado defensor de la autono 

(1) Ven Metz, Brígida. "Morelos en el siglo XIX". Horacio Cres
po. Morelos. cinco siglos de historia regional. México. 
C.E.H.A.M.-U.A.E.M. 1984. P. l!Sh 

(2) Di Tella, Torcuato. "Las clases peligrosas a comienzos del 
siglo XIX en México". Tulio Halperin. El ocaso del orden 
colonial en Hispanoam~rica. Buenos Aires. Ed. Sudamericana. 
1978. P. 204. 
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mía de su regi6n que se acerc6 y se ali6 con los campesinos en 

lugar de hostigarlos, tuvo una breve carrera política. Renunci6 

alegando incapacidad para manejar los complejos problemas a que 

debía enfrentarse un Presidente y que para un tierracalentano 

los fríos del altiplano eran insoportables. Conserv6 as! su 

prestigio de caudillo popular. 

El 19 de septiembre de 1856, el ministro Lafragua 

dirigi6 una circular a los gobernadores de los estados en que 

se aprecia claramente de qu~ manera los pueblos intentaron ha

cer su revoluci6n y cuál fue la reacci6n del gobierno provisio

nal. El documento es muy extenso por lo que solo se transcri

ben fragmentos. 

Excelentísimo Señor: 
Han llamado fuertemente la atenci6n del 

excelentísimo señor presidente sustituto, los 
conatos de desorden que por distintas partes se 
manifiestan sobre posesi6n y propiedad de terr~ 
nos. En el Estado de Michoacán, en el de Quer~
taro, en el de Veracruz y en el de Puebla, ha 
habido ya hasta sublevaciones de los pueblos de 
indios, que creyendo equivocadamente que los 
principios de libertad y de progreso que ha pr2 
clamado y sostiene la actual administraci6n, eu 
trañan el trastorno del 6rden social, pretenden 
no solo poner en duda los títulos de propiedad, 
sino destruir esta y establecer de hecho la 
divisi6n de los bienes ajenos ••• 

El gobierno, que cree de su más estrecho 
deber la defensa de la propiedad, no puede en 
manera alguna tolerar esos des6rdenes que ade
más de ser un verdadero crimen, causan grav!s!, 
mos males a la naci6n ••• (1) 

(1) González Navarro, Mois~s. La Reforma y el Imperio. ~xico. 
Sep Setentas. 1972. P. 147. 
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Al margen de los antecedentes regionales enfocados 

a la desarticulaci6n de las comunidades campesinas, el 14 de se~ 

tiembre de 1835 se había elaborado un documento titulado "Regl~ 

mento para la administración de Bienes de Parcialidades" que, 

basado en la legislaci6n de Indias, habría de servir para el~ 

nejo de las "estinguidas parcialidades" que obviamente no esta

ban extinguidas más que en el pape,l dado que requerían medidas 

específicas de gobierno. Dicho documento fue ratificado en 

agosto de 1849, estableci~ndose en su artículo primero que: "A 

virtud de las Leyes vigentes que se acompañan, por principio de 

este Reglamento los bienes de Parcialidades deben permanecer 

pro-indiviso entre tanto el Congreso General resuelve el modo 

en que se han de repartir".(l) 

Entre 1849 y 1856 no se había resuelto la forma en 

que dichos bienes habrían de pasar a manos de particulares y 

por esta raz6n los dirigentes letrados del movimiento de Ayutla 

decidieron resolver de una vez por todas el problema que plan

teaba al estado mexicano la terca presencia de los enemigos de 

la modernidad y del progreso. 

Es un hecho comunmente aceptado que la Ley Lerdo 

desencaden6 la mayor corriente de transferencia de propiedad en 

la historia del México independiente. En 1857, según datos del 

propio ministro de Hacienda, se habían adjudicado y rematado 

fincas por valor de 23 000 000 de pesos, aunque se reconocía 

que el valor real de las mismas era de 45 o 50 millones.< 2> 

(1) A.G.N. Fondo de Gobernaci6n. Legajo 1634. Caja 2. 
(2) Bitar Letayf, Marcelo. La vida econ6mica de México de 1824 

a 1867. Tesis. México. E.N.E. 1964. P. 149. 
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Todos los intentos anteriores por desamortizar pa~ 

cialmente o a nivel estatal a las corporaciones eran cosa del 

pasado. Estas desaparecerían al fin del panorama. La Iglesia 

sería devuelta por la fuerza, claro, a su campo natural: la 

atenci6n espiritual de los fieles. 

La vida jurídica de las parcialidades indígenas 

llegaba a término porque éstas no solo eran improductivas desde 

un punto de vista econ6mico y socialmente nada más conllevaban 

ignorancia y atraso, sino porque no tenían por objeto, como al

gunas corporaciones específicas que serían materia de diferente 

legislaci6n, ning6.n prop6sito moral ni de utilidad pública. Al 

desintegrarse, deberían dar origen a una pléyade de nuevos ciu

dadanos puestos, en virtud de su flamánte condici6n de propiet! 

ríos, en el camino de la prosperidad; en el camino de la desin

dianizaci6n. 

Ignacio Altamirano, indio ladino él mismo, descri

be con notoria simpatía al personaje central de su novela El 

Zarco. 

••• era un joven trigueño, con el tipo in
dígena bién marcado, pero de cuerpo alto y es
belto, de formas hercúleas, bién proporcionado 
y cuya fisonomía inteligente y benévola predis
ponía en su favor. Los ojos negros y dulces, su 
nariz aguileña, su boca grande y provista de 
una dentadura blanca y brillante, sus labios 
gruesos que sombreaba apenas una barba nacien
te y escasa, daban a su aspecto algo de melan
c6lico, pero de fuerte y de varonil al mismo 
tiempo. Se conocía que era un indio, pero no un 
indio abyecto y servil, sino un hombre culto, 
ennoblecido por el trabajo y que tenía la con
ciencia de su fuerza y de su valer. Estaba ves
tido ••• con una especie de blusa de lanilla 
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azul ••• ceñida a la cintura con un ancho cintu
r6n de cuero ••• además traía calzoneras con bo
tones oscuros, botas fuertes, y se cubría con 
un sombrero fieltro gris de anchas alas ••• (1) 

(El subrayado es nuestro) 

La Ley Lerdo o Ley de Desamortizaci6n de Bienes de 

Corporaciones Civiles y Eclesiásticas( 2) se refería unicamente 

a los bienes inmuebles y establecía que estos serían adjudicadQS 

en propiedad a sus arrendatarios, por el valor que se infiriera 

del alquiler, calculado como r~dito al seis por ciento anual, 

que era el inter~s a que prestaban los juzgados de capellanías 

y otras instancias eclesiásticas, además de una tarifa por con

cepto de alcabala, misma que constituiría la ganancia del go

bierno en aquel negocio. Decía a continuaci6n, que se haría la 

misma adjudicaci6n a las personas que a la fecha tenían ''a censo 

enfiteútico fincas rústicas o urbanas de corporaci6n ••• 11 Esta

blecía que se entendía por corporaci6~ cualquier establecimien

to o fundaci6n que tuviese carácter de duraci6n perpetua e ind~ 

finida y en el artículo 8° exceptuaba de la enajenaci6n a "los 

edificios destinados inmediata y directamente al servicio u ob

jeto de las corporaciones" como eran iglesias y conventos, casas 

curales, palacios episcopales y municipales e inmuebles destina

dos a la beneficencia pública como hospitales, hospicios, cole

gios, etc., fuesen civiles o religiosos. "De las propiedades 

(1) Altamirano, Ignacio Manuel. El Zarco. ~xico. Ed. Porrúa. 
1984. P. 11. 

(2) Lerdo de Tejada, Miguel. "Ley de Desamortizaci6n de bienes 
de corporaciones civiles y eclesiásticas". Alvaro Matute. 
Antología. ~xico en el Siglo XIX. Fuentes e Interpretacio
nes hist6ricas. ~xico~ U.N.A.M. 1973. Pp. 151-152. 
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pertenecientes a los Ayuntamientos se exceptuarán también los 

edificios, ejidos y terrenos destinados exclusivamente al serví 

cío público de las poblaciones a que pertenezcan." 

Terminaba diciendo que a partir de la fecha de la 

ley ninguna corporaci6n podría adquirir bienes raíces y que sus 

capitales los deberían invertir en propiedades particulares o 

en acciones de empresas productivas o los podrían donar a las 

propias instituciones de asistencia de que se ocupaban. 

Los acontecimientos desencadenados por las primeras 

leyes reformistas, la Ley Juárez y la Ley Lerdo, fueron múlti

ples y de todo orden. La Iglesia, apoyada por el partido con

servador, reaccion6 amenazando con las penas del infierno en pri 

mer lugar a los liberales por haber escrito las leyes, y a conti 

nuaci6n a todos aquellos que denunciaran sus bienes con el fin 

de quedarse con ellos, especulando con la urgencia que tenía la 

administraci6n pública de entradas de dinero en unas arcas siem 

pre exhaustas; pero mientras les llegaba a los réprobos la hora 

de dar cuentas al Creador, la Iglesia se dedicaba a patrocinar 

la insurrecci6n armada contra las nuevas autoridades. 

Las corporaciones civiles localizadas en zonas le

janas donde la acci6n política y las ambiciones privadas no 11~ 

gaban facilmente ignoraron o simularon ignorar las novedades. 

Aquellas situadas en lugares más pr6ximos o mejor comunicados 

con los centros del poder y de vida econ6mica más dinámica, pr2 

curaron evadir su aplicaci6n, haciendo caso omiso de la obliga

ci6n que tenían de autodenunciarse para que se pudiera proceder 

a la parcelaci6n y a la adjudicaci6n a los jefes de familia, 

viudas y solteros mayores de edad, alegando, a veces, que siem-
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pre habían poseído en común y que así les había funcionado 

bién, otras, que siendo nruy "pobres e infelices" no tenían dine 

ro para pagar ni el precio de la parcela ni la alcabala, y fi

nalmente intentando voltearles el chirri6n por el palito a los 

prefectos y demás autoridades y procediendo a denunciar despo

jos por parte de los hacendados y exigiendo justicia de un go

bierno que se decía defensor de los derechos del pueblo y de 

propiedad. 

En resumen, los conruneros, o al menos la abrumado

ra mayoría de ellos, se negaron a convertirse en felices dueños, 

con todo y la escritura respectiva, de un pedacito de terreno 

de menos de una hectárea, o de una hectárea, o a lo sumo de tres 

hectáreas que no representaban ni siquiera una fanega de sembra

dura y que para acabarla de amolar, sería colindante de la pro

piedad de algún ranchero pr6spero, poseedor de 50 o 1000 o 2000 

hectáreas, o de una hacienda de 20 o 30 o 50 o 100 mil o quizá 

más, que en menos que se cuenta se apoderaría del terrenito del 

ex-conrunero y lo convertiría a él en pe6n mal pagado y peor tr~ 

tado o lo mandaría a vagar por los caminos. 

A cambio de una propiedad tan pequeña y tan pr6xi

ma a vecinos tan desproporcionadamente grandes y amenazadores, 

el campesino perdería por partida doble: su organizaci6n tradi

cional para trabajar y para defender su monte, su agua, sus ti~ 

rras ejidales, propios, repartimientos y fundo legal, y después 

todo ello, porque integrados en conrunidad, él y sus compañeros 

peleaban, apelaban, cuestionaban y se defendían juntos, pero 

¿cada quién solito? Cada uno como "ciudadano" ¿podría enfren

tarse a otro "ciudadano" libre y jurídicamente igual a él en ca 

so de usurpaci6n, mal trato, abuso? ¿Podría una hectárea de 
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tierra contra cincuenta mil? 

Los intentos de los comuneros de defenderse por m~ 

dios pacíficos debieron tomar en cuenta las contingencias del 

acontecer nacional y, as!, mientras la Iglesia perdía acelerad~ 

mente sus bienes a resultas de denuncias de tirios y troyanos, 

ya que nruchos fervientes cat6licos no se tentaron el coraz6n p~ 

ra hacer buenos negocios a expensas de las monjas o los frailes 

de tal o cual convento o para alzarse con la canasta de alguna 

jugosa capellanía, los hombres de los pueblos, como cuando la 

guerra del 47, se movilizaron habilmente entre los bandos en 

pugna, ninguno de los cuales les ofreci6 nada en concreto, pero 

tampoco quiso privarse de su eventual colaboraci6n o asegurarse 

su neutralidad en vísperas de la contienda que se avecinaba a 

pasos agigantados, sobre todo desde el momento en que se puso 

en vigor la Constituci6n el 5 de febrero de 1857. 

El hecho es que, salvo en zonas nruy pr6ximas a las 

ciudades, y aún en esto hay excepciones notables(l), o en encl~ 

ves donde la comunidad ya se encontraba muy debilitada por di

versos factores, los pueblos sobrevivieron en gran medida a la 

Ley Lerdo hasta el estallido de la guerra civil a fines del 57. 

De la desamortizaci6n eclesiástica habían surgido en torno 9000 

nuevos propie_tarios, nruchos de los cuales no eran tan nuevos, 

más bien eran viejos propietarios ahora dueños de mayores exten 

siones.(2) El resto eran arrendatarios de tierras de religio-. 

(1) Knowlton, Robert J. "La Individualizaci6n de la propiedad 
corporativa civil en el Siglo XIX Notas sobre Jalisco". 
Historia Mexicana. v. XXVIII, Julio-Septiembre 1978. Pp. 
24-61. . 

(2) Knowlton, Robert J. Los Bienes del el.ero y la Reforma Mexi
cana, 1856-1910. México. F.C.E. 1985. 
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sos, miembros de las capas medias rurales que pudieron acceder 

a la condici6n de amos de un rancho pequeño o grande. Ellos y 

los que no pudieron hacerse de tierra propia en ese momento, y 

los pequeños y medianos propietarios de haciendas y ranchos 

~.fuertemente endeudados con la Iglesia y los administradores que 

no tenían tierra pero sí dinero para solicitar la adjudicaci6n 

de algún terrenito malbaratado, o que ya tenían pero querían 

más y algunos funcionarios nrunicipales que denunciaron tierras 

del conn1n de sus propios pueblos y los empleados públicos que 

estaban en posici6n de aprovechar las oportunidades que se pre

sentaban, antes que otros, fueron los más radicales defensores 

de los principios anticlericales y anticorporativos, y en breve 

habrían de convertirse en los contingentes más decididos de sus 

fuerzas armadas. 

La no extinción de la corporación civil desespera

ba a los juristas y a las autoridades políticas y los condujo a 

buscar diversas soluciones. El 9 de octubre del propio año de 

1856 el licenciado Lerdo de Tejada había efectuado una reforma 

a su ley de cuatro meses de vida. Decía: 

El Exmo. Sr. Presidente ha tenido necesidad 
de tomar en consideración, que se está abusando 
de la ignorancia de los labradores pobres, y en 
especial de los indígenas, para hacerles ver co
mo opuesta a sus intereses la ley de desamortiz.!_ 
ción, cuyo principal objeto fue por el contrario 
el de favorecer a las clases más desvalidas ••• y 
con tal fin, así como el de facilitar a los nec~ 
sitados la adquisición del dominio directo, dis
pone el Exmo. Sr. Presidente, que todo terreno 
cuyo valor no pase de 200 pesos, conforme a la 
base de la ley de 25 de Junio, se adjudique a 
los respectivos arrendatarios, ya sea que la te!!, 
gan como de repartimiento, ya pertenezca a los 
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Ayuntamientos, o esté de cualquier otro modo su
jeto a la desamortizaci6n, sin que se les cobre 
alcabala ni se les obligue a pagar derecho algu
no, y sin necesidad tampoco del otorgamiento de 
la escritura de adjudicaci6n, pues para consti
tuirse dueños y propietarios en toda forma ••• 
bastará el título que les dará la autoridad po
lítica, en papel marcado con el sello de su ofi 
cina ••• (1) 

Como la ley había establecido originariamente el 

plazo de tres meses para efectuar las denuncias, el nuevo regl!, 

mento aclar6 que tal término -que ya había prescrito- no sería 

tomado en cuenta para los indígenas y campesinos pobres en gen~ 

ral, "a quienes el supremo gobierno quiere amparar", y que no 

se podría verificar ninguna adjudicaci6n ni remate de dichos te 

rrenos, a menos que los propios censatarios o arrendatarios re

nunciaran expresamente y por escrito a su derecho. De cualquier 

modo, los campesinos no acudieron presurosos a las oficinas a 

autodenunciarse para aprovechar las nuevas facilidades que se 

les otorgaban, y el 19 de diciembre se decía en una nueva circ~ 

lar a los gobernadores que "es incuestionable que no debe tole

rarse la subsistencia de comunidades indígenas" que, según Ign!, 

cio L. Vallarta, no son personas morales ni pueden pedir el ªP2 
yo de la justicia federa1.< 2> 

Es interesante que cinco días después de la publi

caci6n de la reforma a la Ley Lerdo, Tomás Mejía, el general 

conservador levantado contra Comonfort y que acababa de tomar 

la ciudad de Querétaro, lanzara una proclama justificando su m,Q, 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1144. Caja 1. 
(2) Meyer, Jean. Problemas campesinos y revueltas agrarias 

(1821-1910). México. SepSetentas, 80. 1973. P. 154. 
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vimiento en·"El noble enojo que debe entusiasmar a todo hom

bre honrado al ver su religi6n santa conculcada, perseguidos 

sus ministros y destruidos sus templos; al ver que las fortu

nas del hombre laborioso, del trabajador, iban a ser arrebata

das por aquellos que no aspiran más que a la disoluci6n, al 

desorden y a la rapiña".(!) Parece claro que las frases ''hom

bre laborioso y el ciudadano trabajador" hacen referencia al 

campesino, dado que el resto de los propietarios, salvo la Igl~ 

sía, no veían amenazada su condici6n a causa de ningu~a ley pr2 

mulgada por los liberales. 

En Iguala, el 11 de septiembre del mismo año, una 

serie de vecinos presididos por el coronel Diego Castrej6n de

cidi6 levantarse en armas contra el Supremo Gobierno, al cual 

acusaba de haberse burlado de las esperanzas de los ciudadanos 

y de que: "Estableciendo una tiranía sin nombre, ha oprimido 

las conciencias, ultrajado· las creencias religiosas y elevado 

al rango de ley la expoliaci6n de los bienes de las corporacio

nes eclesiásticas y civiles 11 .<2> 

Ante la efervescencia en el agro, las autoridades 

respondieron de muy diversas maneras. Incluso desde antes de 

la promulgaci6n de la Ley Lerdo, pero cuando ya ha_bían triunf~ 

do los de Ayutla y el campo del Centro y del Sur estaba en pie 

de guerra, se hicieron diversas concesiones para construir otros 

tantos'l::aminos de fierro": el de ~xico a Veracruz vía Puebla y 

los Llanos de Apan, cuya junta directiva estaba integrada por 

(1) A.G.N. Gobemaci6n. Legajo 1419. Expediente 4. 
(2) A.G.N. Gobemaci6n. Legajo 1419. Expediente 4. 
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Pablo Martínez del Río y Gregario Mier y Terán entre otros; el 

de Chilpancingo-Acapulco ''u otro punto de las costas dél mar 

Pacífico" concesionado a Feo. Hernández y el de Matamoros-Monte 

rrey cuyo privilegio exclusivo se otorg6 a Dionisia González y 

Esteban Zenteno(l). Se autoriz6 el establecimiento de una colo 

nia mixta de alemanes y mexicanos en proporci6n de tres a uno 

en Lampazos, Nuevo Le6n(2) y se concedi6 permiso para la funda

ci6n de un pueblo en el lugar llamado El Progreso, en la costa 

norte de Yucatán.( 3) 

Para estimular la colonizaci6n se decret6 en febr~ 

ro de 1856 que: "Artículo 1°. Los extranjeros avencidados y re

sidentes en la República pueden adquirir y poseer propiedades 

rústicas y urbanas, incluso las minas de toda clase de metales 

y de carb6n de piedra, ya sea por compra, adjudicaci6n, denun

cia o cualquiera otro título de dominio establecido por las le

yes comunes o por la ordenanza de minería."(4) 

Colonizar y comunicar se consider6 de extrema ur

gencia; los campesinos europeos "civilizarían" con su ejemplo a 

los indígenas, aprovecharían eficazmente los recursos naturales 

de los lugares donde se establecieran y serían un factor de or

den y estabilidad. El ferrocarril subsanaría el eterno proble

ma de la f~lta de vías seguras y rápidas para el transporte y 

permitiría llevar a los mercados los productos del campo estiUI!!, 

landa la producci6n agropecuaria. Además, el tren permitiría 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Leg¡:¡.jo 1038 •. Caja 1. Expediente l. 
(2) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1038. Caja 1. Expediente 2. 
(3) A.G.N. Gobemaci6n. Legajo 1038. Caja 2. Expediente 3. 
(4) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1038. Caja 2. Expediente 4. 
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conducir soldados ah! donde los hiciera necesarios la presencia 

de bandoleros o de rebeldes de cualquier categoría. 

Ante la insuficiencia de recursos para el sosteni

miento y mejora del ej~rcito, el gobiemo de Comonfort intent6 

movilizar a las fuerzas que sostenían los hacendados en plan 

particular para la defensa de sus propios intereses, pero los 

hacendados se opusieron a que sus guardias blancas se inmiscuy~ 

ran en cuestiones políticas. La Comisi6n Central de Hacendados 

de la Tierra Caliente por ejemplo, entre cuyos miembros más de~ 

tacados figuraba Joaquín García Icazbalceta, argument6 que 

"como esto es ajeno a su instituto, y da
ría por resultado que no cumpliesen con el ob
jeto para que fueron establecidas, ni sellen! 
rían las miras del Supremo Gobiemo y serían 
infructuosos nuestros sacrificios, suplicamos 
a V.E. se sirva dar 6rdenes a los Sres. Prefe~ 
tos de Morelos y Cuemabaca, a fin de que en 
ningl1n caso distraiga de su objeto a estas 
fuerzas ni las obliguen a tomar parte en la 
política. 

Dios y Libertad 
M~xico, mayo 7 de 1856." (1) 

Ante negativas tan rotundas como la citada, por 

parte de los grandes propietarios a colaborar, el gobiemo aut~ 

riz6 a ciertos particulares, hombres de a caballo generalmente 

rancheros, a levantar fuerzas de 50 a 100 hombres para custo

diar los caminos y auxiliar a los viajeros o para detener las 

incursiones de los "bárbaros" en la frontera norte. Estos jefes 

recibían el nombramiento de comandantes y se pedía a los gober-

(1) A.G.N. Gobemaci6n. Legajo 1074. Expediente 3. 
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nadares que previnieran a prefectos y subprefectos de la preseg 

cía de estas tropas irregulares y las ayudaran a cumplir suco

metido.(l) 

A falta de garantías por parte del poder público, 

este mismo inst6 tambi~n a la organizaci6n de milicias ciudada

nas que se encargaran de defender ciudades, pueblos y haciendas 

dondequiera, pero sobre todo en las fronteras con los n6madas, 

porque se pensaba y se decía que si la guerra contra el indio 

bravo se suspendía, los "salvajes" se internarían hasta "donde 

solo de paz han llegado, hasta la ciudad de México" ya que su 

"astucia, valor y audacia" son tales, que "basta una partida de 

doscientos gandules, quienes con solo sus alaridos y su aspecto 

feroz, tendrán bastante para intimidar a los hombres IMS valie~ 
f d d 1 . . 11(2) tes y es orza os e interior ••• 

Los soldados regulares y las fuerzas irregulares 

dejaban de percibir haberes con mucha frecuencia y por ello pr2 

cedían a exigir pr~stamos forzosos a los particulares acomoda

dos o de plano a robar en haciendas, ranchos y pueblos. En el 

caso de los irregulares era habitual el cobro de cuotas peri6di 

casa cambio de garantizar la ayuda o probablemente la no agr~ 

si6n, as! es que la aportaci6n se obtenía si no es por amor por 

fuerza. En el caso de estos individuos de extracci6n popular 

armados y a caballo, ser agentes del orden o ser bandoleros era 

cuesti6n que decidían los que necesitaban protecci6n contra los 

mismos que los habían de proteger. 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1074. Expediente 5. 
(2) A.G.N. Gobernaci6n. El Restaurador de la Libertad. Nº 50. 

Monterrey 21 de junio de 1856. Legajo 1419. Expediente 1. 
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k falta de soldados se resolvía tambi~n de otra 

forma, ciertamente anterior a la ~poca de que se ocupa este es

tudio y que se habría de prolongar hasta mucho despu~s: la le

va. Aunque los barrios pobres de las ciudades, plazas p6blicas 

y pulquerías fueron su escenario, el gran proveedor de nuevos 

reclutas para las fuerzas armadas liberales o conservadoras fue 

el campo. El secuestro de hombres j6venes o maduros, casados o 

solteros, aptos o no para la guerra, constituy6 uno de los mot! 

vos más fuertes de resentimiento y agravio de los pobres y en 

particular de los campesinos contra la autoridad. Todos los go

biernos ofrecieron acabar con tan "inicuo" sistema de recluta

miento y sin excepci6n legislaron en contra, pero todos siguie

ron practicindolo, por lo cual debieron enfrentarse a innumera

bles peticiones de libertad hechas "muy humildemente" casi sie!!! 

pre por mujeres, a favor de hijos y maridos que eran el sost~n 

de madres ancianas o de familias numerosas, y que habían .sido 

llevados contra su voluntad a servir en ~ste o aquel batall6n o 

compañía.(l) 

Desde el triunfo de la revolución de Ayutla se re

gistraron m6ltiples movilizaciones campesinas o intentos falli

dos de ellas, sin contar con la ya end~mica agitación latente 

en las zonas de mayor conflicto como la Sierra Gorda y la Huas

teca y sin contar tampoco con ese tel6n de fondo que fue duran

te dos centurias la lucha de las avanzadas del norte abriendo 

frontera a expensas de los territorios apaches y de otros gru

pos, cuya resistencia tuvo un car~cter específico muy distinto 

a la que presentaba la de los campesinos del centro-sur, aun-

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1074. Expediente 5. 
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que también en el norte hubo comunidades reclamantes de tierras 

usurpadas. 

Desde Sonora, en 1856 se daba parte al gobierno de 

que un "general" de los yaquis llamado Mateo Marquín había est_! 

do llamando a la rebeli6n; "··· el referido indio general a 

vuelto al Yaqui y trabajado en el río Mayo alborotando a estos 

indígenas con que los pondrá en posesi6n de las tierras de ese 

río y hechará de ahí todos los vecinos que las poseen."(i) 

Otro parte acompañado de extensa documentaci6n, 

también del verano de 1856, hace referencia a que "El General 

de la Tarahumara baja Dolores Jimenez y el Capitancillo Damacio 

Jimenez, por sí y con poderes de los demás capitancillos de las 

parcialidades en el estado de Chihuahua, piden la devoluci6n de 

unos terrenos y otras varias cosas". <2) 

La llamada guerra de castas yucateca, sus grandes 

ejércitos y sus jefes eran oriundos del Oriente, de la zona que 

permaneci6 al margen de la colonizaci6n española en el actual 

Quintana Roo. Su violencia se nutría sobre todo de la necesi

dad de defender la autonomía política y cultural de los mayas, 

aunque el avance de las tierras henequeneras, que iban privan

do a los campesinos sometidos de sus milpas y bosques, enrique

ci6 el movimiento con demandas de respeto a la tradici6n de la 

aldea autosuficiente, en que los hombres colaboraban en obras 

de servicio colectivo y hasta en la construcci6n de las casas 

de los recién casados. En que el maíz se sembraba en los cla-

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1048. Expediente 7. 
(2) A.G.N. Gobemaci6n. Legajo 1048. Expediente 7. 
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ros del monte y era sagrado, como dádiva de los· dioses a los 

hombres. 

Las distintas facciones políticas que surgieron 

despu~s de la independencia los habían movilizado (como en ca

si todas partes, aunque en el Centro la movilizaci6n se inici6 

con la propia guerra en 1810) y los mayas pelearon, aprendieron 

y cuando se dieron cuenta de que los "blancos" nunca cumplían 

sus promesas, se volvieron contra ellos. Casi triunfaron; OC!! 

paran importantes pueblos y ciudades, incluso Valladolid en va

rias ocasiones y sitiaron Mérida en 1848, pero como eran camp~ 

sinos y no soldados, abandonaron el sitio y regresaron a sus c~ 

sas a plantar sus milpas cuando ciertas hormigas voladoras apa

recieron por el horizonte anunciando la proximidad de las llu

vias. (l) 

Los mayas siguieron peleando con altas y bajas ha~ 

ta principios de este siglo. 

De 1855 a 1856 la rebeli6n de Zacapoaxtla, Tlatla~ 

quitepec y Yantetelco en la sierra de Puebla, fue un caracterí~ 

tico movimiento agrario por la preservaci6n de las tierras de 

pueblos y rancherías, en que se cultivaban milpas en pequeños 

valles y claros de la serranía y que hasta mediados de siglo h~ 

bían permanecido, dada su localizaci6n geográfica, alejadas de 

la mira de los hacendados del altiplano. Cuando en los años 

cincuenta comenzaron a verse amenazados, los pueblos de la sie

rra respondieron con violencia, normalmente acaudillados por P! 

rrocos indígenas de la zona que eran especialmente numerosos en 

la di6cesis de Puebla. 

(1) Reed, Nelson. Ob. Cit. Pp. 104-105. 
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Según Jan Bazant, estas "guerras de castas" pobl~ 

nas se dieron al grito recurrente de ¡Viva la religi6n!, ;Viva 

la Virgen de Guadalupe! y los campesinos se lanzaban bajo esta 

bandera contra autoridades impuestas desde fuera y contra la 

"propiedad, las haciendas y sus dueños criollos o mestizos ••• "(!) 

La lucha por la tierra y por la autonomía, aquí presentes am

bas, quedaba oculta tras una mucho más aparente motivaci6n reli 

giosa; más aparente incluso porque as! interes6 hacerlo apare

cer tanto a liberales como a conservadores. Zacapoaxtla se CO!!, 

virti6 en la rebeli6n a partir de la cual se calificaría de el~ 

rical a cualquier intento de preservaci6n de la propiedad comu

nal, fuese ~sta indígena o no, ya que nrultiples fonnas de dis

frute colectivo de ciertos bienes, fueron defendidas por colec

tividades mestizas en pueblos que originalmente habían sido fu!!, 

daciones españolas y no congregaciones de indios. 

La rebeli6n, sofocada momentáneamente resurgi6 en 

el 57 en que fue apoyada por los barrios perif~ricos de Orizaba. 

En 1856, adem4s del ya citado resurgimiento de la 

rebeli6n de Quer~taro jefaturada por Tom4s Mejía, que abarc6 

partes de Guanajuato y San Luis Potosí, hubo levantamientos en 

casi todo el estado de Veracruz: la sierra de Zongolica, Acayu-· 

can y varios pueblos del distrito de C6rdoba, entre ellos Ama

tlán, donde las autoridades reportaron actos de "disidentes" en 

su mayoría indígenas. 

En Tantoyuca se elabor6 y public6 un Plan en agos-

(1) Ba.zant, Jan. Antonio Haro y Tamariz y sus aventuras políti
cas. 1811-1869. ~xico. El Colegio de ~xico. 1985. P. 105. 
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to. Se transcriben los dos primeros artículos. 

Art. 1º• Declararnos guerra a muerte a la 
propiedad para que quede por consiguiente la 
tierra de todos los hombres para que gocen de 
ella a su gusto. 

Art. 2°. También la declararnos a los ca
pitalistas para que sus tesoros sean reparti
dos hennanablernente o que se enteren al dep6-
sito com6n. 

Dice también que las mujeres deben ser de todos y 

que "todos participarán igualmente de los placeres corno de los 

trabajos". Firma Rafael Díaz y otros. La autoridad que remite 

el documento dice que "se terne nos sorprenda una horda de sal

vajes, que sin temor ni miramiento a las leyes cometan desas

tres sin tamaño ••• "(!) 

En el occidente, en Nayarit, Jalisco y Michoacán 

hubo levantamientos de importancia. En la sierra de Alica y r~ 

giones cercanas, Manuel Lazada, quien andaba alzado desde 1854 

pr6fugo de la justicia por delitos de orden com6n, asurni6 la d~ 

fensa de los campesinos jornaleros eventuales en las haciendas 

y también de las comunidades de caras, huicholes y tepehuanes 

cuyas tierras se veían amenazadas a pesar de su lejanía del cea 

tro, en raz6n del incremento del comercio por el puerto de San 

Blas. Lazada no se lirnit6 a resistir, pasando a la ofensiva y 

procediendo a repartir terrenos de las haciendas que sus hues

tes tomaban, desde el propio año de 1857. 

En las riberas de los lagos de Chapala y Pátzcua-

(1) Vargas Rea, Luis. Rebeli6n y Plan de los Indios Huastecos 
de Tantoyuca 2 1856. ~xico. Editor Vargas Rea. 1956. P. 19. 
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ro, en la meseta Tarasca y en el distrito de Zamora se registr_! 

ron rebeliones cuyo grito de guerra fue ¡Viva la Federaci6n y 

mueran las Haciendas! y que aglutinaron a numerosos pueblos. En 

Chapala, La Barca inici6 el movimiento que logr6 la adhesi6n de 

veinticinco o veintiseis poblaciones que se organizaron para re 

sistir y que en Zacoalco lanzaron una proclama en el mes de seQ 

tiembre, en la cual se exigía la restituci6n de tierras y se iU 

vitaba a los peones de las haciendas a incorporarse a la lucha 

de los comuneros. 

En la zona purépecha michoacana la resistencia se 

prolong6, como en Chapala, durante casi dos años. 

Hacia el sur hubo movilizaciones armadas contra 

las leyes desamortizadoras y contra las grandes propiedades en 

la Mixteca, en Tlaxiaco y Nochistlán, en el istmo de Tehuante

pec y en la Costa Chica. 

En una amplia extensi6n del Estado de Mlixico, se 

produjeron tanto demandas de tierras como de aumento de jorna

les, esto último sobre todo en el área cañera del actual estado 

de Morelos. En Yautepec, por ejemplo, los peones incendiaron 

campos y fueron protegidos por sus parientes en los pueblos. H~ 

bo incluso huelgas en varias haciendas azucareras del Plan de 

Amilpas como la de Atlihuayan, simultáneas a las movilizaciones 

de los comuneros. 

Los reportes de violencia, de incitaci6n a la vio

lencia, de reuniones de indios que pacíficas o no, eran siempre 

sospechosas desde el punto de vista de las autoridades; las so

licitudes de resoluci6n de litigios o de restituci6n de tierras, 
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apoyadas en-prolijas explicaciones del origen de los pueblos l! 

tigantes, de como fueron despojados de sus derechos y de como 

confiaban ahora en el nuevo presidente "protector de los oprim! 

dos" u otras frases por el estilo y las reclamaciones, quejas 

y acusaciones por abusos por parte de los pueblos contra los h! 

cendados, fueron innumerables en los meses posteriores al ini

cio del régimen liberal y hasta el estallido de la guerra civil. 

Muchas veces, los ocursos de los representantes de 

las congregaciones o de las autoridades municipales, se acogían 

al artículo 8° de la Ley Lerdo y acusaban a particulares de ha

ber denunciado y comprado de manera fraudulenta tierras que co

rrespondían a los propios y ejidos o incluso al fundo legal, 

que no eran susceptibles de desamortizaci6n. También se refe

rían las quejas a la reglamentaci6n de octubre del 56 en que no 

se fijaba plazo para que los usufructuarios se autodenunciaran 

y por lo mismo, nadie podía, en justicia, atribuirse derechos 

sobre las tierras de repartimiento sin renuncia expresa de los 

actuales ocupantes, quienes ciertamente todavía no se habían 

autodenunciado ni habían renunciado, salvo las excepciones de 

rigor. 

Algunas autoridades, sobre todo en zonas muy con

flictivas y cercanas a la ciudad de México, trataron de enfren

tarse al problema de manera objetiva. Lafragua da la siguiente 

orden a su secretario a fines de junio de 1856: 

Diríjase oficio al Sr. Gobernador del Esta
do de México manifest~ndole: que por las noti
cias que tiene el Gobierno General, es de te
merse un conflicto bastante serio entre los ha
cendados de la cañada de Amilpas con los pueblos 
inmediatos a ellos y con motivo de usurpaciones 
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territoriales de que dichos pueblos se quejan 
con más o menos fundamentos. Que para evitar 
este conflicto, el Gobierno General cree con
veniente que el del Estado de México nombre 
dos o más personas que merezcan toda su con
fianza ••• con el objeto de que fuesen a prac
ticar un apeo y deslinde general, con previa 
situaci6n de los pueblos colindantes, para P.2. 
ner en claro las usurpaciones que se hubieran 
hecho y así mismo poner en perpetuo silencio 
a los pueblos que no hubieran sufrido ninguna. 

Si el Sr. Gobernador del estado juzgare 
como el Gobierno General que esta medida pro
ducirá los resultados que se desean, el Pres! 
dente le recomienda que inmediatamente la Pº!!. 
ga en práctica.(1) 

(El subrayado es nuestro) 

Es claro, de cualquier modo, que la renuencia de 

los campesinos a convertirse en pequeños propietarios irritaba 

a las autoridades y las hacía oscilar entre estos intentos de 

asumir con paciencia la necesidad de no echárselos en contra y 

la de proceder de manera expedita a hacer cumplir la ley. Con

sideraban -así consta en escritos incontables- que los "indí~ 

nas" eran engañados por agitadores profesionales y gente de~ 

la fe, que les hacía creer que la legislaci6n liberal los per

judicaba y que aquellos, tan "infelices e ignorantes" así lo 

creían, haciendo de esta manera el juego ?l partido reacciona

rio y. clerical y a individuos que sin ning6n ideal ni causa no-.,. 
ble como mira, solo buscaban obtener ventajas y riquezas en el 

clima propicio de la inestabilidad y del desorden. 

Afirmaban reiteradamente que el prop6sito de las 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1048. 
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disposiciones de pa~ci6n de la tierra era hacer la felicidad 

de las clases menesterosas y atraer a sus integrantes a lamo

dernidad. Con su reticencia a convertirse en ciudadanos dinámi 

cos y afanosos por mejorar, los campesinos solo se hacían acree 

dores al desprecio de los de~s y las autoridades no podrían d~ 

tenerse a compadecerlos cuando lo prioritario, lo apremiante 

era sacar a ~xico de su atraso e incorporarlo a los niveles y 

modos de vida de los países ~s "cultos" de Europa y Am~rica. 

Si no lo aceptaban a las buenas sería a las malas, no había de 

otra. El verdadero pueblo, sustento de las democracias, no 

eran ellos, seres desprovistos de toda iniciativa por ~s que 

se tratara de las grandes mayorías. 

El peri6dico franc~s Le Trait d'Union publicaba el 

12 de agosto de 1856 un artículo que decía, comentando justamen 

te la ausencia en M~xico de un "verdadero" pueblo: 

.. .¡: 

••• el principio revolucionario, aunque 
continuamente proclamado se viola continuameg 
te tambi~n; ¿no será porque, si existe una ma
sa ignorante, miserable y mugrienta que solo 
sabe destruir y en la que se apoya la reacci6n, 
no hay pueblo inteligente, laborioso, preocu
pado por edificar? No son los gobiernos los 
que le han faltado al pueblo, sino ~s bien el 
pueblo el que les ha faltado a los gobiernos; 
y, ¿de donde, en efecto, hubiera salido ese 
pueblo? ¿C6mo España, la 6ltima naci6n de Eu
ropa en abrirse a las luces, hubiese podido 
formarlo?(l) 

El pueblo con el que se debía contar lo constituían 

los sectores conscientes de sus derechos a la libertad, al tra-

(1) Covo, Jacqueline. Ob. Cit. P. 39. 
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bajo, a la riqueza, a la participaci6n ciudadana en la cosa PB. 

blica. Por eso los liberales vieron y tuvieron en las clases 

medias sus pilares de legitimaci6n social. Pensaban que solo 

el que tiene algo propio que·defender desea que se le escuche y 

está dispuesto a jugársela por la paz y el buen funcionamiento 

de la sociedad. Las clases medias rurales tenían las cualida

des que hacían al buen ciudadano. Eran valientes pero solo pa

ra defender la raz6n y los derechos que los regímenes retarda

tarios les querían arrebatar y estaban hechos al trabajo, aun

que fueran ricos rancheros. 

Así explica Luis G. Inclán la manera en que Loren

zo Cabello, modelo de propietario "moderno" y futuro jefe de 

los charros contrabandistas de tabaco, fue iniciado por su pa

dre en las labores del campo siendo apenas un chamaco. 

Me callá la boca y no hubo mA.s que aguantar, 
hacer tacos y echar tragos de atole;continuarnos 
trabajando, ya no tenía lientos, me dolían las 
piernas, los brazos, la cintura y me ardían las 
nalgas de los cuerazos y el alma de la muhina, 
al ver a los malditos indios que se burlaban de 
rn!, el sol que me abrasaba, sudaba a mares, y 
no pudiendo soportar mA.s, cerca de las doce me 
sentá de firme sobre el lomo del surco y con los 
ojos arrasados en lágrimas exclarná: 

-Ya no puedo señor padre, y aunque me rajen a 
azotes ya no paso de aquí. 
-No te aflijas, hijito, si yo no quiero martir! 
zarte, sino que aprendas a ser carnpirano ••• 

Llegarnos a mi casa, y cuando yo esperaba 
ir a descansar a mi colchoncito, me rneti6 mi 
padre al cuerto de las sillas en donde estaba 
tendido un petate en el suelo con una zalea y 
un zoquete de viga por almohada, me hizo acos
tar allí y tapmidorne con mi sarapito me decía 
haciándorne cariños: 
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-Descansa, hijito, descansa ••• (1) 

En la rebeldía de este tipo de hombres no se mani

festaba la violencia propia de gente primitiva sino la inconfor 

midad digna de admiraci6n de los pioneros, que en el caso de e~ 

tos pioneros mexicanos iba acompañada de las buenas maneras, la 

educaci6n, la generosidad y el respeto a quienes lo merecían 

por su edad, por sus acciones o por su condici6n. 

A continuaci6n el di~logo entre Astucia, persegui

do por los agentes del gobierno y un sacerdote que lo ha prote

gido, en el momento en que el primero se despide: 

••• como yo soy de ese rumbo de Orizaba, les te~ 
go amor a los charros que comercian en la rama, 
a la vez que los compadezco porque no ignoro el 
eminente peligro a que se exponen unos hombres 
de bien y trabajadores ••• 
-Pues señor, contando con su buena disposici6n, 
quiero que se encargue de repartir este dinero 
entre los pobres de su parroquia, y con especi~ 
lidad a los ancianos. Hace mucho tiempo que te~ 
gola costumbre de dar limosna, el diezmo de lo 
que gano, siguiendo el ejemplo de mi señor pa
dre ••• 
-No me dilato- se meti6 a su estudio y trayendo 
un papelito dijo -Aquí van estas medallitas para 
todos, tienen la efigie de Nuestra Madre Santís.!, 
rna, están benditas y usted sabe el uso que haga 
de ellas. 
-Gracias, señor cura, se lo estimo mucho, espero 
su santa bendici6n para retirarme. Y se le hinc6 
enfrente.(2) 

Los habitantes de pueblos y rancherías deben haber 

(1) Incl~n, Luis G. Astucia. Ed. Porrúa. 1969. P. 185. 
(2) lncl~n, Luis G. Ob. Cit. P. 168. 
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ayudado ampliamente a esta especie de contrabandistas justici~ 

ros y caritativos que de alguna manera representaban, al menos 

en la imaginaci6n popular necesitada de algún punto de susten

taci6n, una contrapartida a la conducta abusiva y altanera del 

ejército y los funcionarios públicos, solo buenos para llevarse 

de leva a los hombres, cobrar impuestos, reprimir y castigar. 

Los Charros de la Hoja, según la novela costumbri~ 

ta arriba citada, contaban con toda una red de vigilancia, siem 

pre dispuesta a preservarlos de una sorpresa por parte de las 

fuerzas armadas • 

••• en el instante en que pasa alguna fue~ 
za, dan aviso con solo tender en el corral, si 
son los de la comisi6n o resguardo, por cada CU! 
tro hombres una pieza grande de ropa blanca, y 
si son tropas, las tienden de color ••• y en me
nos de diez minutos se sabe en la Soledad cuanta 
fuerza va y de que clase; cuando es de día, mas 
si fuere de noche solo se pone una luminaria, 
que indica a los primeros comisi6n o resguardo, 
y dos si son soldados, lo mismo se hace en la 
azotea de la troje del rancho y en la barranca 
del zopilote y en el puerto están los espejos 
sobre aviso para--damos noticia por medio de sus 
cardillos, según sea el rumbo que traigamos y 
as! prevenidos, tomamos sin mayor riesgo el ca
mino de rancho viejo o el de abajo ••• (1) 

Contando con hombres de semejantes características 

y de tal forma apoyados y procediendo muchos de ellos de tal 

origen social, los liberales se dispusieron a dar la batalla fi 

nal contra el oscurantismo de los conservadores y la abulia de 

los indios. La democracia debería ser el resultado de su deci-

Inclán, Luis G. Ob. Cit. P. 147. 
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si6n y de su esfuerzo. Sería la democracia de y para las cla

ses progresistas y propietarias. 
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CAPITULO III. 

En febrero de 1856, durante la presidencia de Ig

nacio Comonfort, se iniciaron los trabajos del Congreso Extra

ordinario Constituyente en cumplimiento de lo ofrecido por los 

firmantes del Plan de Ayutla. 

Por espacio de casi un año completo se prolonga

ron las sesiones que habían dado principio invocando a Dios P! 

raque "dé acierto a la asamblea constituyente para salvar a 

la República y asegurar en ella el reinado pacífico e inteli

gente de la libertad". (l) 

Se discutieron a lo largo de esos doce meses, y 

con entera libertad, todos los asuntos que los diputados consi

deraron necesario llevar a la tribuna pública: los actos y le

yes de la dictadura de Santa Anna que era necesario repudiar, 

la divisi6n de poderes, la vida parlamentaria, la administra

ci6n de justicia y las atribuciones del ejecutivo, la autono

mía de las entidades federativas y de los municipios, la divi-
-·-·· 

si6n territorial y las garantías individuales_, las relaciones 

exteriores y la soberanía nacional. Cuando se expidi6 la Ley 

Lerdo varios diputados solicitaron dispensa de trámites para 

discutirla y en su caso ratificarla y aprobarla, y así se hizo. 

La aceptaci6n de la justicia del principio de desamortizaci6n 

fue unánime, dado que aquel conjunto de representantes "popul~ 

res" era liberal, si bien la mayor parte moderado y solo una 

(1) Zarco, Francisco. Cr6nica del Congreso Extraordinario Cons
tituyente. 1856-1857. México. El Colegio de ~xico. 1957. 
P. IX. 
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minoría radical o "puro". 

Todos consideraron positivo que la propiedad de 

manos muertas se pusiera en circulaci6n y se procediera a: 

••• dividirla, subdividirla y hacerla productiva, 
a poner en circulaci6n grandes capitales, a dis
minuir el número de proletarios y a aumentar el 
de propietarios, a desarrollar la industria y la 
agricultura, a hacer que la propiedad mejore sin 
cesar en continuas permutas, a desarmar el poder 
teocrático y a consolidar por fin las institu
ciones democráticas interesando a los pueblos en 
su conservaci6n. (Dip. Cendejas)(l). 

Ignacio Ramírez intervino para indicar que si to

dos se convertían en propietarios, se obstaculizaría el desa

rrollo de la minería, el comercio y la industria y propuso que 

los bienes corporativos se expropiaran para que el Estado dis

pusiera de ellos con fines verdaderamente útiles y de paso se 

evitara que el pago de los réditos siguiera beneficiando al 

clero. Por otra parte, añadi6, los compradores serán "cierta 

clase de gente" porque los inquilinos en su mayoría "no tienen 

fondos con que hacer las adjudicaciones y porque los retraerá 

el temor de una revoluci6n que anule las ventas~' Zarco comen

ta a esto que Ramirez quería lo imposible porque "la expropia

ci6n y la distinta inversi6n de los fondos tendrían algo de ini 

quidad y de injusticia y alarmarían a la naci6n entera ••• " y 

defiende la divisi6n de las tierras en multitud de pequeñas pa~ 

celas cuyo cultivo solucione los problemas de miles de familias 

que no tienen "pan con que alimentarse ni harapos con que cu

brir su desnudez" porque el pueblo está expuesto "al hambre, a 

(1) Zarco, Francisco. Ob. Cit. Pp. 200-201. 
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las tlapisqueras y a los bancos de palos, y ve en la ley que se 

discute _el primer medio de llegar a la verdadera regeneraci6n 

democr.ática." 

El pueblo al que con tanta pasi6n se referían los 

constituyentes, por su parte, seguía reclamando, exigiendo y 

exponiendo sus quejas a las autoridades, esperando justicia o 

tratando de hacérsela por propia mano en toda la extensi6n de 

la geografía mexicana. Powell comenta que: 

••• Cuando los indígenas comprendieron que el go
bierno liberal no escucharía sus quejas ni aboli
ría la "ruinosa ley de desamortizaci6n", muchos 
de los que habían perdido sus tierras emprendie
ron la resistencia violenta (1). 

Obviamente de lo que se trataba era de evitar, m~ 

diante la recuperaci6n del patrimonio·que les permitía conser

var ciertos m.árgenes de libertad en la elecci6n de sus ocupa

ciones econ6micas complementarias, caer en la condici6n de pe2 

nes sin tierra, pero los funcionarios liberales solo vieron en 

aquellas movilizaciones muestras del primitivismo característi 

co de los campesinos, y respondieron a ellas con la fuerza. 

El "otro" pueblo, los rancheros, los arrendata

rios, todos aquellos que trataban de ascender por la escala de 

la riqueza y de la jerarquía social y veían en la desamortiza

ci6n la posibilidad de lograrlo a expensas de las viejas cas

tas coloniales, seguían haciendo denuncias y adjudicándose ti~ 

rras que supuestamente debieron hacer, divididas y tituladas, 

(1) Powell, T. G. "Los liberales, el campesinado indígena y 
los problemas agrarios durante la Reforma". Historia Mexi -
cana, 84. Abril-junio. 1972. 
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la felicidad de los más pobres. No importaba que pertenecieran 

al venerable clero o a nuestros "medios padres". Pero sobre t.Q, 

do, esas tierras destinadas a hacer de México un país de pequ~ 

ños propietarios facilitaron a una serie de grandes hacendados 

y de políticos con acceso a la informaci6n y al manejo de las 

almonedas públicas de bienes eclesiásticos y ciertamente de la 

ubicaci6n de las tierras comunales, hacerse de cuantiosas pro

piedades urbanas y rústicas. Para cuando el Congreso discutía 

las cuestiones relativas al problema agrario, el proceso real 

de transformaci6n del campo era ya claramente opuesto al que 

los diputados definían como proyecto del gobierno liberal y 

sus ide6logos. Las tierras desamortizadas tendían a concentra~ 

se en manos de propietarios de nuevo cuño o de antigua prosa

pia; el campo se proletarizaba y las pequeñas propiedades se

guían siendo más o menos.como siempre habían sido. 

Los ranchos y los indios todos se parecen. 
Una vereda angosta e intransitable en tiempo de 
lluvias conducía a una casa baja de adobe, mal 
pintada de cal, compuesta de una sala, comedor, 
dos recámaras y un cuarto de raya. La cocina e~ 
taba en el corral y era de varas secas de árbol, 
con su techo de yerbas, lo que en el campo se 
llama una cocina de humo, con sus dos ''metates", 
una olla grande vidriada para el nixtamal, dos 
o tres cedazos para colar el atole y algunos 
jarros y cántaros. Se guisaba en tres piedras 
"matatenas" y el combustible lo ministraban los 
yerbajos y matorrales que "rejuntaba" un pe6n 
en el cerro. (1) 

Considera Robert Knowlton que: 

La ley les ofreci6 (a los ricos) una oportunidad, - .. 

(1) Payno, Manuel. Los bandidos de Río Frío. México. Ed. Porrúa. 
1983. Pp. 3-4. 
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creando as! una nueva clase de latifundistas. Acle 
más, los elementos más pobres, a menudo mesti
zos, se volvieron denunciantes de propiedades que 
pod!an adquirir, básicamente tierras comunales. 
De este modo, la ley no logr6 el desmembramiento 
de las posesiones eclesiásticas que, de hecho, 
constitu!an un verdadero mayorazgo, pero sí in
cluy6 la propiedad de las aldeas comunales: un 
desastre para tales comunidades.(!) 

Diversas fuentes indican que de la desarnortizaci6n 

salieron muchos pequeños propietarios de "clase media o baja" y 

que gran parte de ellos perdieron pronto sus reci~n adquiridos 

predios, de la misma manera que las parcelas adjudicadas a ex

comuneros pasaron con facilidad y en poco tiempo a manos de te~ 

ceros.( 2) Los latifundistas no fueron una clase nueva pero a~ 

mentaron sus propiedades y muchos políticos clasernedieros se 

hicieron de las suyas. Knowlton hace referencia en su libro au 

teriorrnente citado, a una carta que envía el diputado constit~ 

yente Antonio Aguado al gobernador de Guanajuato Manuel Dobla

do pidi~ndole que con su influencia le facilite la compra de 

una hacienda secularizada. (3) 

Obviamente, todos los adquirientes de ese tipo de 

bienes habrían de ser ac~rrirnos defensores del gobierno juari!_ 

ta en el momento en que estallara la guerra de Tres Años. 

Por otra parte sabernos, por ejemplo, que en Oco

yoacac, cerca de Toluca, las parcelas individuales tuvieron t.2, 

das menos de una hectárea y que los nuevos· propietarios ernpez!. 

ron a ocuparse en otros trabajos hasta en un 86%, cifra que se 

(1) Knowlton, Robert. Ob. Cit. P. 53. 
(2) Knowlton, Roberto Ob. Cit. P. 55. 
(3) Knowlton, Robert. Ob. Cit. P. 66. 
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alcanz6 a fines de siglo.(l) En el caso de este pueblo, al que 

la autora considera que podría tomarse como representativo del 

proceso de la desamortizaci6n de las comunidades del centro 

del país y dado que los usufructuarios conservaron pequeñas 

parcelas familiares, 

Noocurri6 una disociaci6n entre el produc
tor-director y los medios de producci6n, no se 
present6 una transformaci6n de las condiciones 
técnicas de la producci6n, no se destruy6 la 
producci6n mercantil siempre; simplemente, se 
la subordin6 a los requerimientos de un capi~ 
lismo naciente.(2) 

La proletarizaci6n no signific6 que se'fueran a 

clarificar a corto plazo las relaciones sociales de manera clá 

sica. Los comuneros, en mucho mayor n'Wllero que antes de la ley 

del 25 de junio del 56 y de la gran ofensiva expoliadora, com~ 

plementaron su ingreso trabajando como jornaleros en haciendas 

y ranchos, practicando oficios, haciéndose arrieros, albañiles 

y sirvientes, pero conservaron, en su mayor parte, sus vínculos 

de comunidad, aunque hubo casos en que la comunidad había perd! 

do todas sus tierras. Esos vínculos les facilitaron dos cosas: 

la solidaridad de sus paisanos en sus enfrentamientos y conflif 

tos laborales y contar con una organizaci6n de base para prose

guir sus luchas por la tierra a las que a lo largo de las déca

das subsiguientes (y prácticamente hasta nuestros días), arras

traron a los asalariados del campo. 

Los congresistas seguían trabajando. La Ley Lerdo 

(1) Menegus, Margarita. "Ocoyoacac, una comunidad agraria en el 
siglo XIX". Historia Mexicana. v. XXX. Julio-septiembre 
1980. P. 66. 

(2) Menegus, Margarita. Ob. Cit. P. 74. 
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pas6 al texto constitucional despojada de su artículo 8°, lo 

cual significaba que tambi~n los ejidos de pueblos y ciudades 

podrían ser objeto de denuncia y compra por parte de particul! 

res y nadie, salvo algunas pocas voces discordantes, pareci6 

darse cuenta de que la igualdad ante la ley, la libertad de 

trabajo, la libertad de educaci6n, la libertad de prensa y los 

buenos prop6sitos, no eran suficientes para mejorar la deplor! 

ble situaci6n en que seg6n consenso, se encontraban la mayor 

parte de los mexicanos. 

Las voces más extremistas fueron aquellas de los 

que, en votos particulares que rápidamente fueron archivados 

sin mayor tr~mite, osaron sostener que debía ponerse un límite 

a la extensi6n de tierras que podía acaparar una sola persona; 

sugerir que se debía legislar contra la virtual esclavitud de 

los peones, que los propietarios de más de "diez leguas cuadr!!_ 

das de terreno de labor o veinte de dehesa" no podrían adquirir 

en lo sucesivo ninguna finca zústica y los que ya poseían más, 

deberían pagar un impuesto adicional; que los grandes propiet! 

rios deberían dar a los jornaleros y a los labriegos pobres y 

a todos los que lo solicitaran, derecho al agua, aunque el río 

o el manantial estuviesen dentro de sus terrenos y los tuviesen 

titulados á su nombre, pagando los pueblos las obras de acuedus 

tos y caños y el mantenimiento y conservaci6n de las mismas. 

Tambi~n deberían los hacendados permitir a los habitantes de 

los pueblos buscar leña "para el solo uso culinario si carecen 

de ella", aunque le paguen una ''m6dica indemnizaci6n". 

Isidoro Olvera fue el defensor de estas medidas e 

intent6 un acercamiento a las posiciones de los "indios" aunque 

solo fuese para tratar de comprenderlas a una luz que no fuera 

la de los acendrados prejuicios de su clase, por ello se remon 
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t6 en su exposici6n de motivos a la conquista española. Dijo 

que era un hecho irrefutable que las haciendas tenían por ori

gen el despojo violento o amparado por las leyes y que esos "d~ 

rechos conculcados a los pueblos" eran causa de litigios que 

arruinaban a ambas partes y desacreditaban a los encargados de 

resolver con justicia. 

Sus conclusiones fueron que los ricos propietarios, 

si querían disfrutar "con la conciencia tranquila y seguros en 

la posesi6n de sus haciendas", tenían en sus manos la soluci6n 

de la inseguridad que los aquejaba entre tanto indio levantis

co, solo "sacrificando una corta porci6n de sus intereses para 

salvar el todo".(l) 

Fue Jos~ María Castillo Velasco quien sostuvo que 

deberían seguirse exceptuando los ejidos y propios de la neces~ 

ria y ben~fica fragmentaci6n de los predios de las corporacio

nes. Este diputado opin6 tambi~n que "todo ciudadano que carez

ca de trabajo tiene derecho de adquirir un espacio de tierra C!!, 

yo cultivo le proporcione la subsistencia y por el cual pagar4, 

mientras no pueda redimir el capital, una pensi6n que no exceda 

del 3% anual sobre el valor del terreno". Los gobiernos de los 

Estados deberían encargarse de atender a las solicitudes con 

tierras baldías, tierras de cofradías desamortizadas o tierras 

de particulares compradas a expensas de las rentas p6blicas. 

"¿C6mo ha de existir una repiSblica -preguntaba

cuyo mayor niSmero de habitantes ni produce ni consume?" Y aña

día: "Que el poder de vuestra palabra, señores diputados, reh~ 

(1) Silva Herzog, JesiSs. El agrarismo mexicano y la reforma 
agraria. México. F.C.E. 1964. Pp. 80-82. 
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bilite a esa raza desgraciada, y habréis destruido uno de los 

grandes focos de disoluci6n que amenazan a la República ••• " y 

continuaba con un alegato a favor de los indios, que, decía, 

son aptos para todas las actividades de la guerra y de la paz, 

las artes y las ciencias, son valientes, abnegados, aplicados, 

inteligentes, justicieros y desinteresados. "¿Porqué ha de pe.r 

der la patria el trabajo y la inteligencia y la producci6n de 

tantos de sus hijos? ••• Para cortar tantos males no hay en mi 

humilde juicio más que un medio, y es el de dar propiedad a los 

indígenas, ennoblecerlos con el trabajo y alentarlos con el fru 

to de él"• (l) 

"Mientras que pocos individuos están en 
posesi6n de inmensos e incultos terrenos, que 
podrían dar subsistencia para muchos millones 
de hombres, un pueblo numeroso, crecida mayo
ría de ciudadanos, gime en la más horrorosa 
pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin indus
tria ni trabajo." 

Así comenz6 Ponciano Arriaga su alegato en favor 

de la limitaci6n de la propiedad agraria. Decía que nadie puede 

ser republicano ni feliz por decreto y que el régimen econ6mico 

mexicano era "absurdo". Denunciaba la existencia de propiedades 

mayores que algunos estados de la república y auguraba que no 

se podría practicar la democracia ni un gobierno popular con 

un pueblo muerto de hambre. Decía que el poder que ejercían 

los terratenientes sobre sus peones invalidaría cualquier in

tento de auténtica representaci6n libre. Añadía que constitu

ciones van y vienen, planes y pronunciamientos, y la vida de 

las mayorías no mejora, incluyendo en las mayorías a los pequ~ 

(1) Silva Herzog, Jesús. Ob. Cit. Pp. 77-79. 
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ños propietarios y a los artesanos y profesionistas, porque el 

pueblo combate y muere en las contiendas civiles, puebla las 

cárceles y trabaja en las obras públicas y "los miserables si!: 

vientes del campo, especialmente los de la raza indígena, están 

vendidos y enajenados para toda su vida, porque el amo les re~ 

la el salario, les da el alimento y el vestido que quiere al 

precio que le acomoda, so pena de encarcelarlos, castigarlos, 

atormentarlos e infamarlos ••• "(l) 

Los hacendados, termina Arriaga, tienen un poder 

ilimitado y al esclavizar a sus trabajadores obstaculizan el 

progreso de todas las clases de la sociedad. 

Los "puros·~ indignados ante el profundo desequil!, 

brío econ6mico y los sufrimientos de la mayor parte de los mex!, 

canos, que eran, as! lo consideraban ellos, los sufrimientos de 

la patria a la que soñaban poblada de hombres llenos de virtu

des ciudadanas; liberales con sinceras preocupaciones sociales 

que externaron con aquel lenguaje tan ret6rico y cargado de ad

jetivos típico de la oratoria y los escritos políticos del si

glo pasado, consideraron que, con todo, el respeto a la propie

dad particular estaba por encima de cualquier otra consideraci6n. 

Su indignaci6n fue un poco llamarada de petate; parecía anunciar 

grandes rupturas y terminaba conciliando el respeto a los "seño

res de la tierra", quienes por cierto, llegaron incluso a mandar 

delegaciones y cartas desde diversos puntos del país y de la mi~ 

ma Capital, para protestar contra los proyectos de reforma agra

ria que se discutían en el Congreso, con la justicia distributi

va y la defensa de los pobres. 

(1) Silva Herzog, Jesús. Ob. Cit. Pp. 68-73. 
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En un artículo editorial del 15 de noviembre de 

1855 aparecido en El Siglo XIX, se había dicho que debería pr2, 

curarse la elevaci6n moral y material de las clases menos fav2, 

recidas, pero esto sin "bajar el nivel de vida de los ciudada

nos ricos o cultos", proponi~ndose en cambio "elevar hasta 

ellos a los pobres e ignorantes, y esto, con toda legalidad." 

Francisco Zarco di6 el veredicto final ante los 

votos de los rn.4s radicales representantes de la ciudadanía en 

aquella asamblea que simplemente los ningune6: 

••• Por fortuna, en este país es facilísi
mo mejorar la situaci6n de las clases trabaja
doras, y procurar el bien de los proletarios, 
sin atacar en lo rn.4s mínimo el derecho de pro
piedad, que es una de las bases del orden so
cial.(1) 

Por su parte, el Nigromante había lamentado que 

la discusi6n en torno a la Ley Lerdo se hubiese cerrado sin un 

an~lisis de fondo de la problern.4tica del campo y acusaba: "El 

m~s grave de los cargos que hago a la comisi6n es de haber CO!!, 

servado la servidumbre de los jomaleros ••• 11 <2). 

Con el golpe de estado perpetrado en Tacubaya co~ 

tra el gobierno de Comonfort con la participaci6n de ~ste (dic. 

1857), Benito Juárez ocupa la presidencia.de la Rep~blica y se 

inicia la guerra civil. El gobierno conservador se instala en 

la ciudad de México y el liberal comienza a trashumar por ah! 

hasta encontrar su sede en Veracruz. 

F~lix Zuloaga, el presidente de los conservadores, 

(1) Zarco, Francisco. Ob. Cit. P. 415. 
(2) Idem. P. 234. 
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procedi6 de inmediato a decretar la abolici6n de la Constitu

ci6n y la Iglesia convoc6 a los cat6licos que hubiesen jurado 

el nuevo c6digo para no perder su empleo en la administraci6n 

pública, a que abjurasen de tal blasfemia, y a los que hubie

sen comprado bienes del clero a devolverlos. Se restableci6 la 

Universidad y los fueros eclesiástico y militar y se par6 el 

proceso desamortizador declarando exprofeso la inoperancia de 

la Ley Lerdo por lo que respecta a las corporaciones eclesiás

ticas. En relaci6n a las civiles, la supresi6n de los efectos 

de la citada ley no procedía y el gobierno anunciaba que se es 

tudiaría el caso.(l) El estudio no se hizo, hasta donde sabe

mos y las comunidades continuaron siendo asediadas por aspirau 

tes a posesionarse de sus tierras como consta en las quejas que 

se siguieron dirigiendo a las autoridades. Por lo que hace al 

clero, los conservadores contaron con sus recursos para soste

ner los gastos de la guerra y-de la administraci6n, así que es 

probable que le haya ido peor con ellos que con los anticris

tos, a quienes hab!aidespachado a tatemarse a los infiernos, 

con todo y que les habían abierto la brecha para convertirse 

en una potencia capitalista. 

Cuando Miguel Mi.ram6n ocup6 la presidencia en el 

año de 1859, dirigi6 a los mexicanos una proclama que es una ~ 

especie de programa de gobierno y que contiene un párrafo por 

demás ilustrativo que dice: 

••• sería una equivocaci6n grosera desconocer 
un elemento poderoso que enardece la luchad~ 
soladora que sacrifica la Rep~blica: hablo de 
los intereses cuantiosos creados como conse-

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1592. Caja 1. Expediente 1. 
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cuencia de la funesta ley de 25 de junio de 1856. 
Reconozco la nulidad de esa ley; protesto por mi 
honor el más alto respeto y la más segura garau 
tía a los intereses de la Iglesia; protesto por 
mi honor que no ser~ yo quien mengüe en un solo 
centavo sus riquezas; protesto sostener vigoro
samente sus prerrogativas y su independencia, 
pero estoy resuelto a adoptar el camino más cou / 
forme con nuestras creencias y con los estatutos // 
can6nicos para aniquilar ese g~rmen de discordia 
que alimentará siempre la guerra civil en la Re
pública, y cuento con ser secundado en mi pro-.. , 
p6sito por el sentido recto e ilustrado del ve
nerable clero mexicano.(1) 

Los liberales, sin que los arredrara el tener que 

estar siempre a punto de liar el petate y con un pie en el es

tribo, siguieron legislando y dando 6rdenes como si tal cosa, 

cuantimás en la relativa seguridad que por el momento les pro

porcionaba el puerto de Veracruz. A mediados de 1859 empezaron 

a elaborar el c6digo de Reforma y a recibir de los estados en 

que controlaban la situaci6n, consultas sobre c6mo aplicar las 

leyes que lo iban conformando. Respecto de los bienes del cle

ro y ante las cuantiosas compras que de los mismos hacían los 

conservadores dizque para sustraerlos de las manos de los de~ 

gogos, se decret6 que carecía de validez oficial cualquier ad

quisici6n efectuada al margen del control de las autoridades 

legítimas pero además, a instancias de los ministros más radi

cales, el gobierno juarista procedi6 a la nacionalizaci6n el 7 

de julio del año arriba citado(2), argumentando en la exposi

ci6n de motivos, que el clero utilizaba la riqueza que debi6 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1436. Caja 2. 
(2) Matute, Alvaro. ~xico en el Siglo XIX. Fuentes e Interpre

taciones Hist6ricas. ~xico. U.N.A.M. 1972. P. 154. 
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servir para socorrer a los pobres y ayudar a los necesitados, 

en alimentar una guerra fraticida y que tal conducta era la n~ 

gaci6n misma del espíritu cristiano, que por cierto nunca lo 

había caracterizado. Se incluían en ella los bienes muebles, 

los capitales y los bienes inmuebles sin excepci6n de fondos y 

edificios dedicados a obras pías, bibliotecas, casas curales y 

episcopales, conventos de hombres y mujeres, objetos de culto, 

pinturas, esculturas y toda clase de obras de arte, ordenándo

se inmediatamente despu~s del triunfo de Calpulalpan y del tra~ 

lado del gabinete a ~xico, que se inventariaran las alhajas, 

vasos, cruces y relicarios para ser depositados bajo custodia 

en el Ministerio de Haciendao(l) 

Durante la guerra, a uno y otro gobiernos se con

tinuaron dirigiendo comunicados que se referían a la inquietud 

campesina o a solicitudes de tierras y exposiciones de agravioso 

Al triunfo liberal, el campo sigui6 movilizadoo Los 

que podían se adjudicaban pequeñas o grandes propiedades y las 

reclamaciones, alegatos, ocursos y representaciones siguieron 

llegando a las oficinas de distintas dependencias, así como ta!!! 

bi~n llegaban los partes de las autoridades de la guerra anun

ciando triunfos o reveses en su lucha contra los indios, y las 

solicitudes de armamento, parque y refuerzos para continuarla, 

sobre todo en el frente de Yucat~n, donde los mexicanos y sus 

aliados locales sufrieron una tremenda derrota en febrero de 

1860 en la ciudad santuario de Chan Santa Cruz.(Z) 

Los liberales habían demostrado ya que el futuro 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 194. 
(2) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 2176. 
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de México era suyo. Veracruz fue el teatro en que resistieron 

la prueba más dura hasta el momento y ahí pusieron de manifie~ 

to su profundo convencimiento de que era necesario construir 

una naci6n acorde con los tiempos. Ahí dijeron al mundo que t~ 

nían confianza en que la corriente de la historia se deslizaba 

a su favor. Entre las aguas del Golfo y los ejércitos de Mira

m6n, en lugar de bajar velas y buscar una negociaci6n con sus 

enemigos, tomaron medidas que rebasaban en mucho las de la ti

bia constituci6n que los había llevado a la guerra y establecí~ 

ron la libertad de conciencia, la secularizaci6n de los cement~ 

ríos y el registro civil. No quieres caldo, tres tazas. Parece 

claro que las propuestas moderadas del 57 habían obedecido a 

una b~squeda de avenencia y de conciliaci6n con los conservado

res y fueron un intento de desarmarlos, pero. la intransigente as 

titud de estos· motiv6 ese proceso de radicalizaci6n de las pos!, 

ciones que tímidamente asomaron en las discusiones del constit:!! 

yente y que en las nuevas circunstancias se hacía indispensable 

para poder acabar con el enemigo. De la misma manera se hicie

ron fuertes en sus posiciones y sus criterios sociales y prefi

rieron firmar el ominoso tratado Me Lane-Ocampo, que buscar una 

alianza verdaderamente popular y convertirse en portavoces de 

los anhelos de las grandes mayorías. 

La contienda se decidi6 a fayor de los liberales, 

sobre todo en virtud del total apoyo que estos recibieron de 

aquellos grupos de civiles armados y pertrechados por su cuenta 

e integrados fundamentalmente por hombres de campo a que ya he

mos hecho referencia. Fue la guerra de los chinacos; sus guerr!, 

llas le dieron el triunfo a Juárez y se lo volverían a dar en 

la defensa de México contra la intervenci6n extranjera. 

Juárez, escribe Abelardo Villegas, mostraba ''hasta 
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donde podía llegar un indio si era capaz de encumbrarse de 

acuerdo con las concepciones jerárquicas de los criollos. Las 

pinturas de la época lo muestran con su corbata de moño, su 

levita, sus guantes blancos y su chistera. Imagen de civil 

pr6spero que no le abandon6 el resto de su vida".(l) Por su 

parte, Jacqueline Cavo en su voluminosa tesis titulada~ 

ideas de la Reforma en México (1855-1861), cuyas fuentes son 

básicamente hemerográficas dice: 

••• En fin y sobre todo, sin duda los orí
genes indios de Juárez y su fulgurante ascensi6n 
social proporcionaron al estandarte (liberal) un 
brillo ejemplar, hicieron de Juárez un símbolo 
de igualdad democrática que, al utilizarlo en 
forma demag6gica, se acerc6 al alibí. ¿C6mo no 
creer en la realidad de una democracia donde un 
pobre "zapoteca", que desconocía el castellano, 
podía llegar a ser Benito Juárez? Provenía de la 
clase indígena, dice Baz, "para ser la vindica
ci6n de una clase social, la más despreciada y 
la más calumniada".(2) 

Quiza~ por ello, por representar al hombre que 

contra todas las adversidades logra superarse en la vida y po~ 

que el resto del gabinete aparece siempre tan elegante y tan 

citadino como el presidente, los "campiranos", los hombres he

chos a soportar fríos y calores en tierras propias o ajenas, le 

proporcionaron al bando liberal la más genuina imagen de cons

tituir un pueblo en armas. Rancheros y hacendados armaron a 

"sus" indios y en el monte, en la lucha, convivieron democrát.!, 

camente con ellos. Sus comidas, sus diversiones, sus canciones 

(1) Villegas, Abelardo. México en el horizonte liberal. México. 
U.N.A.M. 1981. P. 37. 

(2) Cavo, Jacqueline. Ob. Cit. P. 17 
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y sus bailes estaban muy lejos de lo que se usaba entre "los ri, 

cos" que vivían en las capitales y a veces ni siquiera sabían 

bien a bien la extensi6n de sus propiedades. Vicente Riva Pala

cio, de ilustre familia, bromeaba con sus compañeros, diciéndo

les que cuando entraran victoriosos a México ya no habría toque 

de diana ni desayuno de atole, porque esa bebida no figuraba en 

el menú de los afrancesados hoteles donde se alojarían. Se ves

tirían muy elegantes, corno napoleones, y parecerían franceses 

pero aclaraba: ''menos en lo rubio, porque todos somos subiditos 

d~ color. "(1) 

Régules, Salazar, Pueblita, Rosales, Dorninguez, 

García, Corzo, Arteaga, Rivera, González Ortega se movieron c~ 

da uno en su estado natal y algunos mis allá. Desde Sinaloa, 

Jalisco, Colima y M:i.choacán en el occidente hasta. Veracruz en 

el Golfo pasando por Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Pot2 

sí, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y eventual

mente Chiapas, la pequeña y mediana clase propietaria y muchos 

labradores pobres también, combatieron a favor del federalismo 

y del respeto al municipio y a las peculiaridades locales y 

reivindicaron el orgullo de ser mexicanos, como bien ilustra 

la "Canci6n de la Chinaca". 

"Yo soy libre como el viento, 
pero tengo dignidad, 
adoro la libertad, 
con todo mi coraz6n. 

Y de orgullo el .alma llena, 
declaro de buena gana, 
que soy pura mexicana, 
nada tengo de español." 

(1) Riva Palacio, Vicente. Antología. Introducci6n y Selecci6n. 
Clementina Díaz y de Ovando. México. U.N.A.M. 1976. P. XXI. 



78 

Escuchando esta canci6n, puede uno imaginarse que 

la patriota de los sesenta que la entona pudo ser hija de aqu~ 

lla poblanita de los cuarenta que con tanta gracia describe la 

marquesa Calder6n de la Barca, 

••• cabalgando por delante de un ranchero 
y volviendo la cabeza para mirarlo, con expre
si6n de suma coquetería. El traje era la perfe~ 
ci6n misma, desde el sombrero de paja que medio 
ensombrecía sus facciones, hasta el bello tobi
llito y el diminuto pie en el zapato de raso 
blanco, el corto fustán bordado y el rebozo 
echado sobre el hombro.(1) 

Durante parte de los años de 1859 y 1860, Charles 

Brasseur viaj6 por Tehuantepec con el fin de estudiar las con

diciones del istmo y el curso del Coatzacoalcos con vistas a 

la construcci6n de una línea de ferrocarril. Comenta entre 

otras cosas, en sus impresiones de viaje, que ade~s de J~rez 

y Zuloaga hay en ~xico "tantos presidentes como hay generales 

en jefe o gobernadores supremos" y al referirse a la particip~ 

ci6n popular en la contienda escribe: 

••• Seis veces ~s numerosas que la otra, 
(las razas indígena y mestiza) combaten para 
recuperar sus derechos; es por lo mismo que en 
este partido se ven tantos individuos cobrizos, 
morenos, rojos o amarillos y tan pocos blancos 
puros. Cierto, pero lo que está lejos de serlo 
es que no quieran a la Iglesia: son cat6licos 
y lo son tanto y ~s de lo que uno se podría 
imaginar. Lo que ellos persiguen es la extin
ci6n de una dominaci6n extranjera que, hay que 
decirlo, no ha encontrado, desgraciadamente, 

(1) Calder6n de la· Barca, Frances. La Vida en ~xico. ~xico. 
Libro Mex Editores. 1956. P. 372. 
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sino demasiado apoyo en el alto clero.(1) 

Los chinacos vieron al alto clero como enemigo no 

solo porque apoy6 y patrocin6 en todo momento al partido con

servador, sino porque, como ya se ha dicho, prácticamente todas 

las propiedades pequeñas y medianas del país estaban endeudadas 

con la Iglesia e hipotecadas. Supieron deslindar, como también 

los conruneros, sus acendradas creencias religiosas, la pr~cti

ca de los ritos, la celebraci6n de los sacramentos y de las 

grandes fiestas del calendario anual, de la filiaci6n política 

del clero y sus vínculos con la oligarquía más reaccionaria. 

Al término de la guerra, la efigie idealizada del 

guerrillero chinaco se había convertido en la representaci6n 

de un México que esgrimía sus mejores armas,para salir del 

atraso en que lo habían sumido tres siglos de explotaci6n col.2, 

nial y treinta años de contiendas estériles: el pensamiento de 

sus intelectuales más avanzados y el indomable valor de sus me 

jores hombres. 

Justo Sierra, años más tarde, dijo que si los me

xicanos de todos los tiempos queríamos a nuestro país digno y 

libre, deberíamos ser 11capaces de morir como Leandro Valle, de 

pelear como Porfirio Díaz, de hablar como Altamirano, de pen

sar como Ramirez, de cantar como Prieto, de triunfar como Zar~ 

goza, de escribir como Zarco, de entusiasmarnos como Gonz~lez 

(1) Brasseur, Charles. Viaje por el Istmo de Tehuantepec 1859-
1860. México. S.E.P. - F.c.E. 1981. Pp. 114-115. 

Al hablar de dominaci6n extranjera el autor se refiere a 
la presencia, numerosa todavía entre las clases dominantes, 
de elementos españoles y de criollos con prurito de 11pure- •. ~. LA. v 
za de sangre". ~;~;c. i o '~:7). 
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Ortega y de creer como Juárez."(i) 

Quisiera transcribir la semblanza que Daniel Mor~ 

no hizo de Nicolás Romero, el tlalpeño hijo de padres campesi

nos que trabaj6 como obrero textil en su mismo pueblo y despu~s 

se convirti6 en uno de los más notables guerrilleros chinacos. 

A la cabeza de cien jinetes se present6 al 
coronel Riva Palacio y se puso a sus 6rdenes. 
Era de treinta a treinta y cuatro años de edad. 
Mestizo en el que predominaba la sangre indíge
na, su color era escuro y terso, lampiño de 
ojos pardos que de cuando en cuando relampague!, 
ban llenos de fuego, pero que de ordinario mira
ban humildemente ••• 

Jamás he visto un jinete como Nicolás Ro
mero. Sentábase en el caballo con tanta natura 
lidad, como si así hubiera pasado toda su vida 
••• lo hacía andar para atrás en largo trecho 
••• brincar cercas y barrancas, trepar por pe
ñas que parecían inaccesibles. A veces, cogido 
de la cabeza de la silla y corriendo de caballo 
y jinete, Nicolás hacía una machincuepa desde 
el suelo, volteando el cuerpo sobre la cabeza 
del corcel y cayendo sentado en la silla.(2) 

Para completar este cuadro mod~lico, el autor nos 

dice que Romero era aficionado a los juegos y diversiones pop!!_ 

lares y magnífico bailador. Preparándose para un jarabe, des

cribe: "Nicolás afinn6 la postura, adelant6 la pierna derecha, 

afianz6 la izquierda, se puso al hombro un joronguillo, se ca-

16 el sombrero, se apret6 el barboquejo y aguard6 el momento 

de la entrada. 11 ( 3) 

(1) Zarco, Francisco. Ob. Cit. P. XXIII. 
(2) Moreno, Daniel. Nicolás Romero. ~xico. S.E.P. 1968. Pp. 5-6 
(3) Idem. P. 39. 



81 

1861 no fue un año tranquilo, porque algunos jefes 

conservadores derrotados se organizaron como pequeñas bandas y 

se dedicaron a asolar pueblos y rancherías y a asesinar a conn2 

tados liberales; también porque algunos jefes liberales cuya i~ 

tegración al ejército no se produjo como ellos hubieran queri

do, pasaron fácilmente al bandolerismo, si bien es cierto que 

las contingencias internacionales les habrían de proporcionar 

muy pronto una buena causa por la cual ejercitar sus armas. 

Hubo gavillas por todas partes pero especialmente 

en las cercanías de la Capital: Tacubaya, Coyoacán, San Angel y 

Tlalpan, cuautitlán, Tezcoco, Milpa Alta, Chalco y Arnecameca, a 

lo largo de los caminos y en los alrededores de otras ciudades 

de importancia. De forma paralela varios hacendados se ofrecie

ron al gobierno para levantar milicias de caballería rural con 

el fin de perseguir bandidos y disidentes, pidiendo que se les 

confirieran por ello grados militares.(l) 

Otro factor que hizo imposible que 1861 y los 

primeros meses de 1862 fueran tiempos tranquilos fue que recién 

instalados los juaristas en la ciudad de México, hubo mucho qu~ 

hacer en materia de tierras. Las del clero eran ya propiedad de 

la Nación y siguieron vendiéndose, no solo en porciones peque

ñas para cumplimentar el ideal progresist~ de los "farmer" ti

po norteamericano, solo que prietos, diría Riva Palacio, sino 

en grandes fincas que solo los más ricos podían comprar. Ade

más se les vendieron a precios que estaban muy por debajo de su 

valor real, porque el erario estaba urgido de dinero y esto de

sencadenó una terrible especulación con predios rusticas y urb~ 

(1) A.G.N. Gobernación. Legajo 500. 
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nos en todo el pa!s. 

Finalmente, no hubo tranquilidad porque para los 

comuneros cada nuevo avance liberal representaba una mayor am~ 

naza. En varios expedientes recibidos en el despacho de Gober

naci6n se habla de peligrosos motines en las municipalidades 

de Soyaltepec, Oaxaca, Acayucan y C6rdoba, Veracruz, San Juan 

del Río, Quer~taro y Tezcoco y Tlalnepantla en el Estado de M! 
xico además de muchos otros de menor importancia que los cita~ 

dos. Respecto del motín de Tlalnepantla el prefecto da cuenta 

al ministro de que 

El Comisario Municipal de Naucalpan, en oficio 
de ayer me dice lo siguiente: En ~ste momento 
acabo de saber que los pueblos de Chimalpa y 
San Luis Ayucán, Tepatlanco, Chilcuautla, Ta
rasquillo, Santa Rosa y San Mateo, unidos con 
otros de las municipalidades de Coyoacán, es
tan en combinaci6n para levantarse en cualquier 
oportunidad, con el fin de acabar con los que 
vulgarmente llaman de raz6n. Como esto puede 
ser de suma trascendencia lo pongo en conoci
miento de Uds. y no es de dudarse porque el 
cabecilla Aureliano ayer estubo en el llano de 
Salazar cobrando peaje ••• (1) 

Simultáneamente a toda esta agitaci6n en pequeña 

escala aunque importante, proseguía la guerra en la frontera 

norte. En Yucatán, la resistencia y· la fuerza de los cruzoob 

obligaban al gobierno del estado a comunicar, el 14 de novie!!l 

bre de 1860 que "se suspende toda actividad contra los ind!~ 

nas sublevados 11 <2>. 
Como no podían con los mayas "bravos", los hacen-

(1) A.G.N~ Gobemaci6no Legajo 500. 
(2) A.G.N. Gobemaci6n. Legajo 194. 
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dados, de común acuerdo con las autoridades que ellos quitaban 

y ponían, discurrieron resucitar la venta de mayas pacíficos 

para obtener ganancias y aplicar escarmientos. La trata se ha

bía iniciado a principios de los años cincuenta pero estaba 

prohibida desde el triunfo liberal en 1855 y ahora se reinici~ 

bacon el pretexto de que los deportados eran guerrilleros. 

Juárez inst6 repetidas veces a las autoridades peninsulares a 

impedir el tráfico y los yucatecos lo defendieron, alegando la 

autonomía que para resolver asuntos internos les confería el 

sistema federal. El comunicado de Juan Suárez Navarro a Juárez 

desde ~rida el 12 de noviembre de 1860 es digno de conocerseº 

Se incluyen los párrafos que nos parecieron más ilustrativos. 

••• Mando la relaci6n de los indígenas vendidos, 
que yo desearía que conociera usted, para ver 
si son indios sublevados ••• Sube a tanto la au
dacia de estos funcionarios que el Sr. Azereto 
enseña a todo el mundo una carta de usted escri 
ta al gobernador Irigoyen ••• en la cual usted le 
reprueba el tráfico de los indios y le conjura 
a no imitar a Santa Anna, Vega y demás que han 
hecho ese comercio; se burla de las sentidas p~ 
labras que usted us6 y dice que si usted desea 
impedir la salida de los indios le mande 50000 
pesos mensuales, que es lo que produce pues de 
otra manera, si sus agentes cautivan a usted lo 
venderá igualmente. 

Hablando de la orden ultimamente venida el 
mes pasado, dice Azereto, con gran desfachatez: 
"El peso de esa responsabilidad con que se me 
amaga, no debe ser mayor que el de dos cargas 
de maíz y yo puedo soportarlas. 11 (1) 

Mly lejos de los dominios de los seguidores de la 

Cruz Parlante, en Nayarit se incrementaba la rebeli6n lozadis-

(1) Juárez, 
~xico. Secretar a ac1.ona • 



84 

ta, tanto¡ que en septiembre de 1861 el gobernador Ogaz6n ob~ 

vo del congreso del estado de Jalisco facultades extraordina

rias para disponer lo que considerara más conveniente en lo to 

cante a la devoluci6n de terrenos de cofradías a los indios. A 

principios del año 60 Lazada se había sometido al gobierno, p~ 

ro en agosto del 61 el jefe político de Colotlán avisaba a las 

autoridades superiores de la entidad que el Tigre de Alica 

••• permanece aun en Bolaños y Chimaltitlán en
grosándose cada día ••• con los indios de los pu~ 
blos que están sublevados alhagándolos con que 
les va a restituir las tierras que vendieron a 
los que ellos llaman vecinos ••• Dicha gavilla se 
ha apoderado de todos los nru.ebles y semillas de 
las municipalidades de Bolaños, Chimaltitlán, 
San Martín, Mesquitic y Huajuquilla, cuyos indf 
genas han hecho ya causa con ella, de suerte 
que su posici6n es más imponente, que causarán 
males de c6nsideraci6n no solo al Estado sino a 
los de Zacatecas y Durango ••• Esta ciudad conti
núa despoblándose por esos bandidos."(1) 

La 16gica de los pueblos y sus dirigentes, pacífi 

coso alzados era muy clara. La guerra de Reforma se pele6 pa

ra defender la causa del pueblo, los derechos democráticos, las 

garantías de libertad y justicia para todos; así lo pregonaron 

los dirigentes~ los cuatro vientos en la prensa, en los deba

tes del constituyente, en los campamentos chinacos, y para el 

pueblo, la justicia, la libertad, la garantía de vida, era el 

disfrute de las tierras que habían sido suyas "desde siempre", 

tanto, que el monarca español, el que -haya sido, así lo reco

noci6 y mand6 escriturar de acuerdo a los c6digos del Imperio, 

(1) Blanco, Margarita. La revuelta de Manuel Lazada. Tesis. 
México. E.N.A.H. 1982. P. 103. 
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incluso e~ ocasiones utilizando lenguas de indios para mayor 

claridad y muestra de respeto. La antigüedad de las costum

bres y de las pr~cticas en la posesi6n de las tierras tambi~n 

era argumento constante de legitimidad. Los abuelos de los 

abuelos habían platicado que aquellos terrenos y montes siem

pre habían sido del pueblo ••• Comenta Krlight que el liberalis

mo se manifest6 de diversas maneras en el México de mediados 

de siglo y que el liberalismo popular de los campesinos fue d! 

ferente del "constitucionalista de la clase media urbana"(!). 

A los primeros les di6 al menos la opci6n a enterarse de que 

frente a la tradicional versi6n de la inferioridad cong~nita 

de los indios, se alzaba la de que todos los seres humanos pu~ 

den optar, esa es su naturaleza, por una vida mejor. 

Las leyes de desamortizaci6n estaban ahí, amena

zantes, pero la Iglesia, única instancia de poder a la que hu

bieran podido arrimarse para pelear juntos contra ellas no se 

mostraba dispuesta a romper lanzas por los comuneros, adems 

de que tambi~n ella era terrateniente y encima de eso los ago

biaba con cargas tributarias que gravitaban de una forma inso

portable sobre la precaria economía campesina. Sus valedores 

del partido conservador no solo eran los IMS poderosos hacend~ 

dos sino que se sentían y se habían proclamado siempre por en-. 
cima del pueblo. Eran una minoría y se vanagloriaban de ello, 

se consideraban blancos descendientes de españoles, se avergoa 

zaban de cualquier posible ascendencia india y fueron incapa

ces de aprovechar políticamente la eventualidad de una posible 

(1) Krlight, Alan. "El liberalismo mexicano desde la Reforma 
hasta la Revoluci6n". Historia Mexicana. 137. Julio-sep
tiembre. 1985. P. 66. 
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alianza con los habitantes de las zonas rurales, misma que les 

ofrecía la oposici6n de estos a las leyes de desamortizaci6n y 

sus aparentes afinidades religiosas y de defensa de los dere

chos corporativos. 

En vista de todo ello, los pueblos interpretaron 

a su manera los llamados de los liberales a la participaci6n 

popular e hicieron de cuenta que confiaban plenamente en que 

las autoridades serían consecuentes con sus prop6sitos de ha

cer la felicidad de los mexicanos. 

En noviembre de 1861 lleg6 a manos de Benito Juá

rez la siguiente solicitud: 

Ignacio Belendez apoderado general de la 
municipalidad de Ocuituco, tiene la honra de 
hacer presente al c. Presidente constitucional, 
que los pueblos sus representados no tienen los 
títulos primordiales de sus terrenos, y despo
jados de estos, para hacer valer sus derechos 
ante los tribunales, suplican rendidamente a la 
superioridad, se sirva librar orden para que 
D. Manuel Aguilar haga la busca de los referi
dos títulos en el Archivo General, y se proceda 
una vez encontrados al otorgamiento de un nuevo 
testimonio legalizado.(1) 

El documento arriba transcrito muestra claramente 

que no solo se hacía caso omiso de las disposiciones que esta

blecían la extinci6n jurídica de las formas comunales de pro

piedad, sino que se solicitaban al jefe del Estado, los medios 

para seguirlas defendiendo ante las autoridades. 

En algunos pueblos, el temor a la desamortizaci6n 

pudo eventualmente generar ~xodos protagonizados por una parte 

(1) A.G.N. Gobemaci6n. Legajo 1843. Expediente 2. 
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significativa de los integrantes de la comunidad, que se esta

blecían colectivamente en alg6n lugar alejado para tratar de 

evitar los efectos de la legislaci6n liberal y reproducían en 

su nueva sede las formas tradicionales de vida social y econ6-

mica. 

En la década de los años sesenta, el pueblo de 

Naranja, situado a orillas del pantano o ciénaga de Zacapu, pe,r 

di6 a un tercio de sus habitantes quienes, seg6n Paul Friedrich, 

emigraron a Tarecuato y fundaron ahí el barrio llamado La Vir
gen. (l) 

A fines de 1861, en varios estados de la Rep6bli

ca se publicaron decretos llamando a filas a todos los varones 

de entre 16 y 50 años de edad. Se avecinaba una gran tormenta; 

una verdadera catástrofe que oblig6 a los liberales a acelerar 

las ventas de los inmuebles eclesiásticos rematándolos a pre

cios de quemaz6n y aceptando de los ricos compradores parte del 

precio en dinero y parte en bonos de la deuda pública. Los obl!, 

g6 así mismo, mientras apelaban al patriotismo de los nacidos 

en este país, a recurrir a la odiosa lev? y a tratar de organi

zar un ejército decente; un buen ejército de iínea, uniformado 

y armado, capaz de presentar batalla como Dios manda, cosa que 

permitiría prescindir de las guerrillas i~tegradas por aquellos 

"símbolos patrios" que como ya se sabía por experiencia, resul

taban muy onerosos a la hora de hacer cuentas, porque entendían 

la libertad a su manera y eran sumamente rejegos a someterse 

R las autoridades oficiales. Por eso a principios del año 

(1) Friedrich, Paul. Revuelta agraria en una aldea mexicana. 
~xico. F.C.E. - C.E.H.A.M. 1981. P. 23. 
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62, ya con las flotas y los ej1frcitos de la "Tripartita" en V~ 

racruz, se decretaba que "todo individuo que trastome el or

den público sea cual fuere el principio político que invoque, 

será considerado como traidor a la Patria y juzgado militarmen

te con arreglo a la ordenanza general del Ejército".(l) 

A los indios, que bajo aquel aspecto de humildad y 

de cortesía exquisita también escondían la manifiesta resolu

ci6n de hacerse. pagar la ayuda y colaboraci6n en las contiendas 

entre nacionales o con extranjeros, se les podría someter más 

facilmente incorporándolos al ejército y utilizando éste mismo 

para reprimirlos con mayor eficacia, entre mejor organizado es

tuviera. 

El ejército mexicano con Ignacio Zaragoza al fren

te, se prob6 y sali6 triunfante ante la primera gran embestida 

del ejército francés en los muros y contrafuertes de Loreto y 

Guadalupe el 5 de mayo de 1862. "Las armas nacionales se cubrí~ 

ron de gloria". Contingentes de indios zacapoaxtlas contribuye

ron a la victoria armados con machetes, lo cual no dejaba de 

ser significativo, pero al cabo de menos de un año, Puebla fue 

tomada por los invasores, la ciudad de ~xico qued6 desprotegi

da y Juárez, el gabinete y el Archivo de la Naci6n empreridieron 

nuevamente viaje. Ante la fuerza de los h~chos, no qued6 más r~ 

medio que volver a las guerrillas. 

La situaci6n de guerra no había frenado el proceso 

que llevaba las tierras campesinas a manos privadas. Mi.entras 

el gobiemo seguía rematando las eclesiásticas, y lo hizo hasta 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 153. 
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el día que Don Benito subi6 a su carruaje y orden6 que desde 

aquel momento no se diera validez oficial a ninguna venta efe~ 

tuada en territorio ocupado, los denunciantes de tierras comu

nales pudieron seguir solicitando adjudicaciones -al gobierno 

peregrino, por supuesto- de·acuerdo al procedimiento vigente. 

Algunas, muy curiosas, exponen razones para hacerlo, como si no 

fuera su pleno derecho, como si se cargara con una cierta con

ciencia de culpa. El subprefecto de Cuautitlán, en noviembre 

de 1862, pedía autorizaci6n para adjudicar los terrenos delco

m6n del pueblo de Teoloyucan, porque parte de sus productos se 

destinaba a pagar las fiestas religiosas que celebraba cada uno 

de los barrios en su correspondiente capilla. Aunque el fin es 

piadoso, argumentaba, sirve de pretexto para "grandes comelito

nes y abundancia de licores". Añade que si se procediera a la 

adjudicaci6n el precio de los magueyes que ahí están sembrados 

sería pagado por los adjudicatarios y ese dinero se podría in

vertir en los fusiles "de que carece la Guardia Nacional del 

Pueblo". (l) 

No sabemos en que termin6 este caso, pero sí que a 

fines de ese año, ya con la lumbre llegándole a los aparejos, 

el gobierno republicano orden6 en varias ocasiones, aunque es

tas 6rdenes no siempre fueran respetadas, que se resolvieran 

pleitos entre comuneros y funcionarios menores o particulares 

que habían denunciado y ocupado sus terrenos, a favor de los 

primeros. En cierto documento se acusa al administrador de la 

Hacienda del Mayorazgo de haber "dado de bofetadas amenazándo

lo con darle de balazosl' a un tal Nazario, que le llevaba la 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 500. 
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orden de Gobernaci6n de acudir al tribunal a dirimir su pleito 

con los del pueblo de Santiago Ostempan que, "por sí y en nom

bre de los pueblos de Tapanco y Santa Rosa" se quejaron de usu!. 

paci6n y destrucci6n de milpas y jacales por parte de los depe~ 

dientes del hacendado. (l) 

Este litigio, como casi todos, lo gan6 el amo de 

la hacienda. 

Con Puebla a punto de caer en poder de los inter

vencionistas y el gobierno liberal amarrando la petaca para sa

lir corriendo a ver a donde, M:inuel Lazada "deseando atender a 

la raza indígena en todo aquello que sea justo y que sea en b~ 

neficio de la humanidad" entreg6 a los habitantes del pueblo 

de Jala del Partido de.Ah1.13.catlán los terrenos que habían soli

citado y que estaban en manos de los enemigos declarados del 

Supremo Gobierno".(Z) 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 500. 
(2) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1161. Caja 1. 
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CAPITULO IV 

Los ejércitcs franceses, con ciertos contingentes 

belgas y austriacos de apoyo, más argelinos y senegaleses que 

los primeros habían traído consigo, ocuparon la ciudad de Méx! 

coy comenzaron a expanderse hacia el interior del país, mien

tras la Regencia asumía la responsabilidad del gobierno en no!!! 

bre de Maximiliano de Hapsburgo, quien lleg6 en junio de 1864. 

Los bandidos-guerrilleros-disidentes no se queda

ron quietos mientras tanto, y sus acciones siguieron conmocio

nando el ámbito rural y preocupando a los habitantes de las ci~ 

dades. Ang6n con 300 hombres se preparaba a resistir por el ru!!! 

bode Alpuyeca, Tomás Sánchez, tan célebre por sus ''horrendos 

crímenes" andaba por Matamoros, Plascencia y Fandiño en Jonaca

tepec, Beristáin iba rumbo a Tlapa, todos hacia el sur, donde 

era facil que se volviera a provocar, decía el parte del prefe~ 

to político, la "guerra de castas".(l) 

En las cercanías de Toluca, el "vandido" Federico 

Ballesteros, "azote de Tejupilco" huía rumbo a Huetamo y el "11! 

mado" coronel Toro ocupaba Maravat!o con 800 de infantería y C! 

ballería en diciembre. Pueblita estaba en.Tlalpujahua con 200 

de a caballo y la diligencia de Moreliano podía llegar a su de~ 

tino. <2> 

El "titulado" general Porfirio Díaz se dirigía des 

(1) A.G.N. Gobemaci6n. Legajo 1330. 
(2) A.G.N. Gobemaci6n. Idem. 
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de Iguala rumbo al estado de Oaxaca cruzando el río Mezcala por 

Zolozintla con 2000 hombres. "El saqueo de los templos, el in

cendio de los hogares y la destrucci6n y el robo de cuanto a su 

paso encuentran las hordas vandálicas de los pretendidos defen

sores del progreso y la reforma, marcan conocidamente su hue

lla ••• 11<1>, consignaba el parte oficial. 

El Consejo de Regencia había decretado el secues

tro de todas las propiedades raíces. pertenecientes a los ciuda

danos de la República que "lleven armas contra la intervenci6n 

francesa sea que estén prestando sus servicios en el ejército 

regular, sea en las bandas de guerrilleros u otros, en estado 

de hostilidad contra la Francia 11 <2>, y desde luego la nulidad 

de las enajenaciones hechas o por hacer, de bienes muebles o in 

muebles, a personas que simpatizaran con la presencia de los ex 

tranjeros en México y que hubieran reconocido al gobierno moná~ 

quico. Los compradores de dichos bienes, deberían devolverlos 

con las compensaciones en dinero que fueran necesarias para cu

brir cualquier deterioro o maltrato. Asimismo, en agosto de 

1863, se instal6 una junta encargada de revisar todas las ven

tas de bienes de Ayuntamientos y corporaciones de beneficencia 

pública. (3) 

Pero por otra parte, con todo y tratarse de un i~ 

terinato, la Regencia ratific6 por circular de marzo de 1864 

la Ley de Secularizaci6n de Cementerios, provocando con ello la 

protesta inmediata de los obispos de Puebla y San Luis Potosí, 

quienes se quejaron amargamente de que se hubieran de enterrar 

( 1) A.G.N. Gobernad é-n. Legajo 616. 
(2) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1735. Caja 1. Expediente 1 •. 
(3) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1641. Expediente 1. 
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juntos "cat6licos y no cat6licos, herejes y ap6statas ••• "(l). 

Esta disposici6n empañ6 el gusto que produjo en 

los conservadores la instauraci6n de un gobierno que los hicie

ra fuertes, aunque la verdad es que desde que llegaron los gab~ 

chos hubo fundados motivos de temor; Bazaine, el verdadero árbi 

tro de la situaci6n, había difundido ya en su trayecto de Pue

bla a ~xico la noticia de que Francia se proponía implantar la 

libertad de cultos, es decir, reconocer la legislaci6n de Refo~ 

ma en esa materia. Parecía que a la Iglesia aquellos defensores 

le estaban resultando como la criada respondona. 

Las refonnas implementadas de 1856 en adelante ha

bían puesto las bases en que se sustentaban ya, aunque esto era 

poco notorio en el fárrago de los problemas políticos y de las 

pasio.nes de la guerra, los intereses de un significativo nmnero 

de personas que ambicionaban hacerse de los cuantiosos bienes 

del clero, o que simplemente contaban con llegar a ser dueños 

de la casa o del cuarto redondo en que vivían, o con liberar 

sus propiedades de las hipotecas que pesaban sobre ellas. Todas 

veían con temor la posibilidad de que alguien pusiera fin a es

tas opciones, que los liberales habían abierto, de ascenso y co~ 

solidaci6n social o al menos de respiro econ6mico a los que to-, 

davía no lo lograban, o que obligara a la devoluci6n de lo obte . -
nido a .los que ya lo habían hecho. Tal fue el caso de numerosos 

arrendatarios de terrenos propiedad de cofradías, quienes obtu

vieron superficies de uno a tres almudes de tierra en base a la 

ley del 25 de junio del 56 y a los que en el momento de la ins

talaci6n de la Regencia se intent6 despojar por parte de las 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1735. Caja 1. Expediente 2. 
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mismas cofradías que se sentían respaldadas por las nuevas aut2 

ridades(l). Algunos alcaldes alegaron en defensa de los reci~n 

convertidos en pequeños propietarios, que en octubre del mismo 

año de 1856 se estableci6 que tales terrenos no se debían tener 

por eclesiásticos sino por rnunicipales.( 2) 

En julio de 1863 el prefecto de Chalco escribía al 

Consejo de Regencia: 

Al verificarse el cambio político en este 
lugar se exaltaron los dueños o arrendatarios 
de los bienes de corporaciones civiles y ecle
siásticas contra los adjudicatarios de tal mo
do que fue preciso para calmarlos dictar algu
na medida en obsequio del orden, y esta consi!_ 
tía en ordenar que dichos bienes todos en gen~ 
ra1· quedasen intervenidos por una autoridad y 
que a esta se acudiera con los productos de 
arrendamiento y demás para que ni unos ni otros 
tuvieran que hacer con ellos entretanto la sup~ 
rioridad resuelve lo conveniente. Mi disposi
ción surti6 su efecto porque todos se calmaron, 
mas hoy que ya pas6 la efervecencia se hace pr~ 
ciso hacerles saber la resoluci6n que tenga a 
bien dar el Supremo Gobierno por lo que suplico 
a V.E. se sirva decirme lo que deba hacer para 
cumplirlo esactamente, pues repito que mi provi 
dencia solo fue por calmar los ánimos de unos 
que querían quitar los bienes y otros que no 
querían darlos, y yo no tenia ley ni disposi
cion alguna a que atenerme.(~) 

Fue tal la movilizaci6n eclesiástica para recupe

rar sus bienes, contando con que se habrían de invalidar todas 

las disposiciones anteriores dictadas en su contra en cuanto 

(1) A.G.N. Gobemaci6n. Legajo 1641. Expedientes 1 y 2. 

(2) A.G.N. Gobemaci6n. Legajo 1641. Expediente 2. 
(3) A.G.N. Gobemaci6n. Legajo 1641. Expediente 2. 



95 

llegara el emperador y por lo pronto confiando en la ayuda so

lapada de los mexicanos que integraban la Junta y otras autori

dades conservadoras, que el comisionado extraordinario de finan 

zas por parte de las fuerzas francesas de ocupaci6n, debi6 diri 

girse al subsecretario de Estado de la Regencia para quejarse 

de la forma en que se desobedecían las instrucciones del jefe 

de las fuerzas de ocupaci6n, de dejar las cosas como estaban 
( 

hasta la llegada de Ma.ximiliano. En la misiva, escrita en fran-

c~s, el comisionado dice que es urgente poner fin a esa situ.a

ci6n y que si la resistencia del clero continúa, se verá obli~ 

do a comunicar al general comandante superior la necesidad de 

tomar medidas pertinentes para detenerla.(!) Los miembros del 

Supremo Tribunal de Justicia, en posici6n que les facilitaba en 

extremo llevar a cabo acciones en ese sentido, fueron los prin

cipales implicados en la devoluci6n de tierras y bienes en gen~ 

rala las corporaciones eclesiásticas y públicamente manifesta

ron su negativa a respetar y hacer cumplir las disposiciones 

del gobierno interino que fueran atentatorias de los derechos 

del clero. La Regencia confiaba en que Ma.ximiliano llegaría a 

poner las cosas en su sitio y por descontado a defender las pr~ 

rrogativas de la Iglesia y a meter en cintura a Bazaine y a su 

gente, pero mientras tanto decidi6 llevar la fiesta en paz. Con 

fecha 2 de enero de 1864 hizo público el siguiente de.creto: 

La Regencia del Imperio a los habitantes de 
la Naci6n, sabed: 

Que considerando que los primeros deberes de 
la magistratura suprema de un Estado consisten en 
respetar las leyes y administrar la justicia sin 
desviarse jamás de los principios sobre los que 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1641. 
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descansa el orden social. 

Atendiendo a que el Tribunal Supremo, por 
su esposici6n dirigida a la Regencia del Impe
rio en 31 de Diciembre último, se ha puesto en 
rebeli6n contra el Gobierno legítimo, declarag 
do que nunca por sus actos y decisiones presta 
rían aquiescencia ni se asociaría a los que~ 
vieran por objeto la ejecuci6n de las circula
res y comunicados oficiales mandados o que se 
mandaran publicar ··por la Regencia, relativameg 
te a la cuesti6n de los bienes llamados del el~ 
ro; si no es que semejantes disposiciones con
sagran la restituci6n de ellos simple y senci
llamente al mismo clero ••••••••••• 
la Regencia del Imperio decreta: 

Artículo 1°. Quedan destituidos todos los 
magistrados y secretarios del Tribunal Supremo, 
nombrados conforme al decreto espedido por la 
Regencia del Imperio el 15 de julio de 1863 •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da.do en el Palacio Imperial de México, a 2 
de Enero de 1864. 

Juan N. Almonte José M:3.riano de Salas(l) 

Con excepci6n de la Iglesia y de los iras conspi

cuos elementos del partido conservador, en el fondo hasta los 

cat6licos de misa diaria y golpe de pecho parecen haber deseado 

que aquellas leyes réprobas e impías siguieran vigentes por lo 

que respecta a la propiedad, aunque a raíz del triunfo conserv~ 

dor de Tacubaya mucha gente que había comprado bienes eclesiás

ticos aleg6 que lo había hecho por protegerlos de los rojos y 

con la intenci6n de devolverlos cuando hubiera ocasi6n. El 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1336. Expediente 3. 
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triunfo de González Ortega sobre Mi.ram6n en diciembre de 1860 

libr6 a la mayoría de cumplir con su prop6sito y los que lo ha 

bían logrado se deben haber dado de topes contra la pared. 

En el año de 1870, "El Boquiflojo", que se califi

caba de "Peri6dico de Caricaturas (por ser moda) y amante de 

plantarle una fresca al lucero del alba", public6 un poema sa

tírico relativo a como el clero vi6 frustradas sus ilusiones y 

esperanzas en que las autoridades intervencionistas le habían 

de devolver sus bienes. Propici6 la implantaci6n de un gobierno 

extranjero y de todos modos se qued6 con un palmo de narices 

porque no recuper6 nada. 

Dice: 

Varias personas cenaban 
con afan desordenado, 
y a una tajada miraban 
Que habiendo sola quedado 
Por cortedad respetaban. 

Uno la luz apag6 
Para atraparla con modos; 
Su mano al plato llev6 
Y hall6 ••• la mano de todos, 
Pero la tajada no. 

As! en miradas inciertas 
El clero intervencionista 
Iba siguiendo la pista 
A un resto de manos muertas. 
Y vino la intervenci6n, 
Y el clero apag6 la vela, 
Y el clero su mano cuela 
Y se le escap6 el jam6n.(1) 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 2016. 
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Los campesinos por su parte, en una situaci6n que 

no se modificaba para nada con los cambios políticos, se disp~ 

sieron a continuar la resistencia en sus distintas modalidades 

y por lo pronto a esperar un poco a ver de que color pintaba 

el güerejo aquel, descendiente de Carlos I de España y V de Al~ 

manía. 

Parece ser que desde que en las cercanías de Jala

pa se le presentaron a Maximiliano una serie de delegaciones de 

indígenas, uno de cuyos miembros le espet6 un discurso en náhuatl 

asegurándole su adhesi6n, manifestándole su gozo por verlo en 

este desventurado país que tanto necesitaba de su sabiduría y 

bondad, y pidi~ndole que les garantizara a los indios el respe

to a sus tierras, el archiduque comenz6 a pensar que en el fut~ 

ro debería contar con aquellos "interesantes" y desventurados 

seres que constituían la abrumadora mayoría de la poblaci6n de 

sus reci~n adquiridos dominios. 

El Imperio fue en cierto sentido un remanso por lo 

que a la lucha campesina se refiere. Aunque no se abolieron las 

leyes de desamortizaci6n, como no se aboli6 ninguna otra ley de 

Reforma, se detuvo temporalmente su aplicaci6n. Entre la enorme 

cantidad de decretos en cuya formulaci6n se ocup6 Maximiliano 

más que en cualquier otra actividad, figuran aquellos en que se 

establece que los terrenos de comunidad no se deben dedicar a 

la colonizaci6n, se exceptúa a los indígenas del trámite a que 

se obliga a las demás personas para obtener una concesi6n espe

cial para explotar salinas y otro en que se indica que los abo

gados han de prestar gratuitamente sus servicios a los pobres.(l) 

(1) Mart!nez Baez, Antonio. "La Política de Maximiliano a tra
v~s de sus Leyes y Decretos". Conferencia. 
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Desde noviembre de 1864 se dispuso que un visit~ 

dor real recorriera el país e hiciera las averiguaciones per

tinentes para esclarecer la verdadera situaci6n de los pueblos 

en sus conflictos agrarios, porque Su .Majestad Imperial deseaba 

demostrar su interés por los "naturales" y tomar las medidas 

que le permitieran mejorar su suerte. 

En abril de 1865 qued6 constituída e instalada la 

Junta Protectora de las Clases Menesterosas. Este organismo, 

dependiente del Ministerio de Gobemaci6n, debería entenderse 

con todos los casos que hicieran referencia a quejas por usurp~ 

ci6n de tierras, problemas entre pueblos y haciendas o de pue

blos entre sí, por aplicaci6n amañada de las leyes sobre super

ficies de fundos· legales, propios y ejidos; debería resolver 1! 

tigios sobre aguas, distribuir baldíos entre campesinos pobres, 

defender a jornaleros en casos de abuso de autoridad por par,te 

de los hacendados y enviar visitadores a las areas rurales más 

conflictivas. El presidente de dicha Junta fue Faustino Chimal

popoca, nahuatlato y antiguo procurador de la parcialidad de 

Tlatelolco, a nombre de la cual había defendido ante el gobier

no de Juárez el derecho de los tlatelolcas a su templo de San

tiago y a su antiguo colegio de la Santa Cruz. 

En septiembre del mismo año,,por circular enviada 

a todos los prefectos políticos con orden de colocarla en lugar 

visible en las cabeceras municipales, .Maximiliano aseguraba que 

"Los pueblos pueden permanecer tranquilos bajo este respecto y 

depositar la más plena confianza en las benéficas miras del F.mp~ 

rador. La menor injusticia probada con raz6n, que manifiesten, 

será remediada por sus ordenes, 11 (1) 

(1) A.G.N. Gobemaci6n. Legajo 616. 
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Dice en otra circular relativa al mismo problema, 

que en los informes que se piden a los Prefectos sobre terrenos 

baldíos, no se comprenden los que pertenecen a los habitantes 

de los pueblos en calidad de propiedades particulares y que "s~ 

bre los terrenos que en com6.n pertenecen a los pueblos, S.M. se 

reserva dictar las disposiciones mas conducentes para asegurar 

su propiedad y hacerla mas provechoS!a sus poseedores".(l) 

Mi.entras tanto, dichos terrenos no podían ser ob

jeto de colonizaci6n por parte de personas ajenas a las propias 

conru.nidades. 

El 1º de noviembre se decret6 la liberaci6n de los 

peones con tal de que no tuvieran ninguna deuda. Respecto a los 

que estuvieran endeudados, podrían ir pagando con descuentos de 

una cuarta parte del jornal. Se estableci6 el máximo de la jor

nada de trabajo, las horas para alIIRlerzo y comida, la obligato

riedad para los hacendados de proporcionar agua y habitaci6n 

gratuitas a sus trabajadores y también escuela en la propiedad 

donde hubiese más de dieciseis familias y en la fábrica o ta

ller que ocupase a más de cien operarios; asimismo asistencia 

médica y medicinas, mismas que serían pagadas descontando una 

quinta parte del jornal. También se declararon abolidas en las 

haciendas y en las fábricas, las tlapisqueras, cepos, latigazos 

y todos los castigos corporales.(Z) Ning&n patr6n podría admi

nistrar justicia por su propia mano y debería llevar ante los 

tribunales todo asunto relativo a sus querellas con los jornal~ 

ros que trabajaran de planta o eventualmente en sus fincas. 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1144. 
(2) Martínez Baez, Antonio. Ob. Cit. 
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De manera reiterativa se insisti6 en la abolici6n 

de la leva (la Regencia también lo había hecho), aunque los e!!_ 

cargados de reorganizar el ejército y reclutar soldados se qu~ 

jaban constantemente de que: voluntarios no había, no se podía 

llamar a servicio a hombres con responsabilidades familiares y 

cuando se intentaba enrolar por las buenas a los jornaleros, 

los hacendados protestaban alegando que si les quitaban mano 

de obra joven y apta, bajaría la producci6n y toda la sociedad 

se perjudicaría y sobre todo, que solteros o casados aquellos 

hombres no se podían ir a menos que alguien liquidara sus deu

das. Ante tal panorama, los funcionarios acataban pero no cum

plían y seguían organizando cacerías de "vagos" y de campesinos 

para poder satisfacer las ·disposiciones superiores. Hay docume!!_ 

tos en que se pone de manifiesto el malestar de los alcaldes y 

otros empleados municipales por las presiones de los Prefectos 

\y Subprefectos en el sentido de que debían cumplir con las 6rd~ 

nes superiores de enviar ciertas cuotas de reclutas, para con

formar rápidamente un ejército que hiciera posible terminar con 

la inestabilidad propiciada por las actividades de los bandidos

disidentes. Las autoridades no querían oir hablar de las difi

cultades que suponía ni de los perjuicios que entrañaba llevar 

a los campesinos de leva cuando todos estaban "adeudados" y or

denaban "que tomáramos de leva a peones a~eudados y que la suma 

total de su adeudo la sufragaran entre todos los del pueblo". A 

esto, los alcaldes auxiliares de los pueblos comprendidos en la 

Subprefectura.de Huejotzingo respondieron que los peones reci

bían en efectivo cada ocho días tres o cuatro reales a lo sumo, 

y es imposible que con esta corta cantidad que 
con mil ansias y fatigas les alcanza apenas para 
un mal alimento, que puedan pagar además los dos 



102 

o trescientos pesos que aquellos peones quedan 
debiendo en las espresadas haciendas •••• (!) 

Desde que por una desgracia vinieron a 
esta Ciudad a poner sus banderas de enganche 
tres piquetes procedentes de la Brigada que 
manda el S. Gral. Tapia, no ha habido un solo 
día que esta Prefectura no reciba varias que
jas de los infelices que al dirigirse a sus tr! 
bajos son aprehendidos por comisiones que han 
puesto los Gefes de dichos piquetes ••• Me asa! 
tan llorando y pidiéndome de la manera más la~ 
timosa la libertad de sus deudos único amparo 
y sosten de sus familias ••• está la Prefectura 
en una continua lucha con estos oficiales ••• (2) 

En consideraci6n a todas estas dificultades, el I~ 

perio decret6 a fines de 1864 que lo~ dueños o administradores 

de haciendas, ranchos e "industrias" y los habitantes de todas 

las poblaciones "están obligados a la defensa de sus propieda

des, familias y hogares" y que con tal fin deberían establecer 

guardias rurales que se reglamentarían bajo dos modalidades: m2 

vil y estable. La segunda se limitaría a actuar en el distrito 

de su jurisdicci6n y la primera se movería por todo el departa

mento y acudiría en defensa de cualquier punto del mismo que es 

tuviera amenazado.(J) 

Pronto llegaron a manos de las autoridades diver

sos documentos relativos a esta iniciativa. Los pueblos esgri

mían el argumento de su extrema pobreza para armar y sostener 

la guardia, los "labradores" alegaban que ya tenían bastante 

gasto y pérdida con mantener sus propias fuerzas particulares 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1856. Caja 1. Expediente 1. 
(2) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1856. Caja 1. 
(3) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1028. 
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y reponerse de los continuos saqueos y exigencias a que los so

metían los disidentes, que se llevaban maíz, animales, forrajes 

y todo lo que podían, lo mismo que los "irregulares" que comba

tían contra aquellos. Solo en algunos casos los hacendados su

fragaron para cumplir la orden imperial.(!) El 2 de octubre de 

1865 Maximiliano decret6 que dado que "La causa que con t:anto 

valor y constancia sostuvo Don Benito Juárez había ya sucumbi

do ••• ", la indulgencia del Emperador llegaba a su fin y "De hoy 

en adelante la lucha solo será entre los hombres honrados de la 

Naci6n y las gavillas de criminales y bandoleros". El texto 

apareci6 y se difundi6 en edici6n bilingüe náhuatl/castellano.( 2) 

En 1866 el Imperio produjo dos leyes trascendent~ 

les de carácter agrario. La del 26 de junio estableci6 la dev2 

luci6n de tierras de común repartimiento a los antiguos usufruS:_ 

tuarios y prohibi6 estrictamente la afectaci6n de ejidos, pro

pios y fundo legal. 

Guanajuato 
4 de octubre de 1866. 
Exmo. Sr. 

Se han recibido en la Prefectura de mi cargo 250 
ejemplares del Decreto del 16 del pr6ximo pasado 
sobre el Fundo Legal en castellano y mejicano, 
que V.E. tubo a bien remitir con su oficio de 27 
de Setiembre último. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 
El Prefecto. (3) 

Esta circular, recibida en todas las prefecturas 

de México, hace referencia a la segunda ley fechada el 16 de 

septiembre -fecha significativa- en que se concedi6 a las pobl~ 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1872. Expedientes 1 y 2. 
(2) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 375. 
(3) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1735. Caja 2. Expediente 10. 
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ciones de más de 400 habitantes y que tuviesen escuela de prime 

ras letras, derecho a obtener fundo legal y a las que llegaran 

a 2000 también ejidos, en caso de que carecieran de ellos por 

la raz6n que fuese: que los hubieran perdido (en cuyo caso tam

poco importaba que se tuviesen o no los títulos primordiales), 

o que nunca los hubieran tenido. Si varios pueblos pequeños que 

rían obtener tal gracia, podían fusionarse en uno mayor. 

Multitud de "ocursos" en que se argumentaba la ju_! 

ticia que asistía a los solicitantes de restituciones o dotaci2 

nes de tierras llegaron en el tiempo del régimen imperial a las 

oficinas de Don Faustino Galicia Chimalpopoca. (l) También peti

ciones de que se revisaran y finiquitaran a favor de los indios, 

los pleitos de años y generaciones que estos sostenían con los 

propietarios colindantes a sus poblaciones. Los documentos son 

bastante similares entre sí y en casi todos se descubre la mano 

de algún picapleitos que redact6 de acuerdo a machotes preesta

blecidos, pero no siempre. Los pueblos debieron gastar mucho en 

abogados y en papel sellado y en pagar a quien les copiara sus 

papeles para no quedar desprotegidos en caso de que en una de 

malas se perdieran en alguna oficina los originales, como tan

tas veces había sucedido ya. También debieron gastar en traduc

tores y en mandar localizar sus viejos títulos en·el Archivo~ 

neral. 

En su búsqueda de justicia exigían que los hacend~ 

dos mostraran sus escrituras y comprobaran así sus derechos. 

¿Por qué habían de ser los pueblos los que lo hicieran, si era 

público y notorio.que ellos eran más antiguos que las hacien-

(1) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1770. 
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das?, Solicitaban devoluci6n de terreros destinados a sostener 

el culto cat6lico, "unico consuelo de los pobrecitos indios", 

exenciones de impuestos destinados al sostenimiento de guardias 

rurales como se dijo antes y se quejaban porque se les continua 

ba exigiendo trabajo gratuito contrariando la ley del 26 de ju

nio, por abusos de arrendadores y por las limitaciones impues

tas arbitrariamente por los hacendados en el libre disfrute del 

agua y del monte. (l) 

El pueblo de Atitalaquia, cerca de Tula, solicita

ba en base a la ley del 16 de septiembre, que las haciendas ve

cinas le vendieran seis fanegas de sembradura para que sus 1643 

habitantes "vivan pacíficamente de la agricultura" y aconsejaba 

a las autoridades que procedieran así en otros casos similares, 

"sirviendo de estímulo a los demás pueblos para sostener al Go

bierno Imperial cuando vean lo que mejoran sus intereses con 
ello, 11 ( 2) 

•• ,no obstante su monotonía, es tan bello el ai 
re y las mujeres lo cantan con tal dulzura y de 
una manera tan adormecida, y la música sonaba 
tan acariciadoramente, según nos deslizábamos 
por el agua, que me vi embargada de una condi
ci6n de ensueño perfectamente feliz y sentí tri~ 
teza cuando al llegar al desembarcadero, tuvimos 
que volver al coche y a la vida civilizada, sin 
más recuerdo de las chinampas, que las guirnal
das de flores que llevábamos:(3) 

Es imposible imaginar gente más humilde y 
cortés que los campesinos ordinarios; los hom
bres y las mujeres se detienen a saludaros, 

(1) A,G.N, Gobemaci6n, Legajos 1144, 1786, 1856, Caja 2, Expe
diente 3. 

(2) A.G.N. Gobemaci6n. Legajo 1768, Caja 2. Expediente 4, 
(3) Calder6n de la Barca, Frances. Ob. Cit, P. 184. 
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aquellos con los sombreros en la mano, y to
dos muestran sus blancos dientes y sus ros
tros iluminados por su buen natural, libre 
de afeites y disirnulos.(1) 

La Marquesa Calder6n de la Barca nos trasmite una 

imagen buc61ica y apacible de los campesinos mexicanos de media 

dos de siglo XIX, pero en septiembre de 1865 -no tanta;años de~ 

pués- el prefecto político de Cocula advertía al gobierno impe

rial que mientras solicitaban ''muy humildes" se preparaban para 

la sedici6n poniendo en movimiento su ancestral organizaci6n co 

munitaria y aut6noma, como debi6 ser en efecto, porque en la p~ 

tici6n que elev6 dicho pueblo por la vía legal se decía que sus 

contrarios gozaban de las usurpaciones, que toda~ las autorida

des se comprometían a no permitir que se les siguiera oprimien

do pero que "serenadas" las tempestades políticas, no hacían C!!, 

so ni de sus títulos sagrados, los cuales les destruían en "mil 

pedazos" y hasta de los registros y protocolos los desaparecían, 

porque "lo negro lo vuelven blanco" y "nos arrancan de cuajo 

hasta aun la esperanza del remedio".(Z) 

Argumentaban que su alegato no era a título de re

presentantes de indígenas sino del derecho que les daba la es

critura que les había otorgado el Marqués del Valle y "otros v.!, 

rreyes" que reglamentaron a los pueblos. Terminaban confiando 

en que Su Majestad al fin haría justicia y ''nuestra posteridad 

bendecirá la mano benéfica que supo colocar un gobierno verdad~ 

ramente paternal ••• haciendo que los pueblos creados reconozcan 

lo que consideren por suyo según sus documentos".( 3) 

(1) Calder6n de la Barca, Frances. Ob. Cit. P. 407. 
(2) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1144. 
(3) A.G.N. Gobernaci6n. Legajo 1144. 
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El prefecto escribía a su superior que: 

La petici6n que deducen los indígenas de Cocula 
para que se les nombre un abogado que promueva 
el apeo de sus terrenos, no me parece atendible; 
pues a mi juicio, en negocios de esta naturale
za, son de poco provecho estas medidas partic!:!, 
lares, cuando el mal es general •••• 

Debo por último hacer presente a V.E. que ••• 
los indígenas continúan de hecho en una verdade
ra asociaci6n particular, con sus cabecillas o 
principales, sus representantes y sus conferen
cias para negocios comunes. Según me informa el 
Subprefecto de Autlán esas reuniones tornan mu
chas veces un carácter sedicioso ••• (1) 

Es evidente que M9.ximiliano consider6 con los lib~ 

rales, que si en· México se había de lograr la estabilidad polí

tica, hab~ía que acabar con el bandolerismo, ahora escondido b!, 

jo el sarape juarista, habría que disciplinar a las fuerzas ar

madas y, de manera definitiva, habría que garantizar el derecho 

de propiedad; pero vislumbrando IMS allá que los liberales mex! 

canos, de la justicia de cuyas leyes se mostr6 convencido desde 

su llegada, consider6 que sin contar con la participaci6n acti

va de los campesinos, o al menos con su c~nforrnidad respectó de 

las disposiciones oficiales y su aplicaci6n, no habría paz dur!, 

dera. Por eso, al tiempo que se vestía de charro y ensalzaba la 

personalidad y la obra de Jos~ M9.ría Morelos, se avocaba a la 

elaboraci6n de leyes y decretos encaminados a ganarse su simpa

tía y llevaba a cabo una política conciliatoria con todos los 

grupos indígenas sublevados que fracas6 con los apaches y los 

mayas pero que logr6, al menos formalmente, la pacificaci6n y 

la adhesi6n al Imperio de caras, huicholes, yaquis, mayos, tar!, 

(1) Idem. 
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humaras, nahuas de diversas zonas, otomíes y totonacas,huaste

cos y otras etnias, que no por ello abandonaron sus litigios 

pendientes o dejaron, como ya se ha visto, de iniciar otros nu~ 

vos. 

En el norte se hicieron incluso estudios de zona 

para entender la problemática específica de la región. En enero 

de 1866 el Imperio devolvió a los tarahumaras de Chihuahua las 

tierras comunales que habían perdido bajo la administración j~ 

rista porque "aunque son medio salvajes" y conservan su aisla

miento, son fuertes e independientes de carácter. Se decía a 

continuación que por la energía que habían demostrado en su lu

cha contra los liberales como Ojinaga, Patoni y Villagrán, era 

conveniente al Imperio contar con ellos, lo mismo que con sus 

"congen~ricos" de las llanuras de Sonora, y con los que habita

ban al sur de la "Cordillera de Nayarit".(1) 

En Yucatán,a raíz del establecimiento de la Regen

cia, el "partido" simpatizante de la intervención, por boca del 

redactor del boletín oficial de la Divisi6n Restauradora del Or 

den, manifestaba sus deseos de que los jefes de la triunfante 

"revolución" de Izamal dedicaran ahora sus esfuerzos a combatir 

contra " ••• esos feroces enemigos de la sociedad hasta exterminar 

los o hacerlos sucumbir ••• " pero en octubre de 1864, al tiempo 

que se comunicaba a Gobernación que se había dado muerte a tre~ 

cientos "bárbaros" en Tihosuco, el comisario imperial en la pe

nínsula decretaba que se procedería al nombramiento de un abog~ 

do defensor de los indígenas para que los ayudara en sus probl~ 

mas con sus "amos" o con los "amos colindantes de sus pueblos". 

El defensor reportó que a los campesinos mayas nunca les pagaban 

(1) A.G.N. Gobernación. Legajo 1786. Caja 1. Expediente 1. 
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su trabajo en las fincas, que les robaban a sus hijos para 11~ 

varlos a servir a los "señores", que estaban todos endeudados, 

pero que el mayor problema consistía en que si bien era cierto 

que los hacendados les usurpaban sus terrenos, 

••• encaprichados en la actualidad los indios, 
porque as! se lo han hecho creer, que con el 
establecimiento del Imperio se han restableci 
do ya los ejidos de los pueblos con la exten
si6n que tenían al tiempo de la conquista, no 
dejan de insistir con el defensor para que pida 
judicialmente sean puestos en posesi6n de te
rrenos que, en la actualidad, son de propiedad 
particular, ministrando las más veces por úni
ca prueba pliegos de papel donde se hallan de
lineados planos simplemente con bastante im
perfecci6n ••• ( 1) 

El abogado defensor reconocía que lo.s jueces de 

los pueblos se habían apropiado de muchas extensiones de tie

rras ejidales y a los indios les habían dejado los terrenos más 

secos y pedregosos pero que lo más apremiante era terminar con 

la "suma indolencia" de los campesinos para ponerlos en el cami 

no de la prosperidad. De cualquier manera se prohibieron los 

"mandamientos" y las "fajinas". Tambi~n se prohibi6 la leva y 

las cuotas para no prestar el servicio militar. 

Como las acciones de los cruzoob continuaron con . 
gran brío, el comisario imperial les dirigi6 en noviembre un ma 
nifiesto escrito en maya y en castellano aclarándoles que las 

cosas habían cambiado y que ahora gobernaba en México un pr!nc! 

pe amigo de los indios. Carlota desembarcaba en Sisal como emb~ 

(1) Sánchez Novelo, Faulo. Yucatán durante la intervenci6n fran
cesa ( 1863-186 7). Yucatán, ~xico. Maldonado Editores. 
1983. P. 73. 
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jadora des~ marido y los yucatecos "blancos" la recibían con 

bombo y platillo, pero los mayas insurrectos ocupaban a fines 

de mes tres pueblos y once haciendas y ranchos. En vista de es 

to hubo que llegar a la conclusi6n de que lo IMS sabio y pru

dente sería reforzar las defensas, acabar con los enemigos de 

la "civilizaci6n" y procurar la llegada de los colonos cuya pr~ 

sencia en Yucatán gestionaba la Junta de Colonizaci6n instituí 

da por el Imperio en marzo de 1865. 

Dicha Junta promovía la venida a ~xico de campe

sinos de cualquier parte que quisieran hacerlo, aunque en reali 

dad sus objetivos eran los confederados norteamericanos que ac~ 

baban de ser derr~tados por los abolicionistas norteños. Se con 

fiaba en que los colonos esclavistas se integrarían con los ma

yas y los aplacarían.(l) 

La leva_continu6, las deportaciones a Cuba tambi~n 

y la ley del 16 de septiembre de 1866 ni siquiera fue publicada 

en el estado. 

Puede decirse que si el Imperio tuvo un proyecto 

de reforma agraria que favoreciera realmente a los campesinos, 

la oposici6n de todos aquellos que habían aprovechado ya la co

yuntura que les present6 la desamortizaci6n para hacerse de tie 

rras coltRlnales, IMS la de los que querían seguirla aprovechan

do, que eran los propios funcionarios imperiales y los particu

lares de-todos los bandos; la hubiera hecho fracasar aunque el 

dominio _extranjero se hubiera cons·olidado. No fue así; los lib~ 

rales defendieron la soberanía nacional heroicamente y su fort~ 

leza hizo que los franceses y sus aliados pudieran controlar ci~ 

(1) A.G.N. Gobernaci6n. _L~gajo 18 56. Caja 2. 
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dades y caminos reales, pero solamente hasta donde llegaba el 

tiro del fusil de sus soldados. La generaci6n de la Refonna se 

convirti6 en la generaci6n que pele6 para M~xico su segunda in 

dependencia y logr6 que se identificara su causa con la causa 

de la patria. México y Reforma fueron binomio inseparable, co

mo lo había sido en su momento Francia y Revoluci6n, y la inv!, 

si6n europea hizo posible que los liberales manejaran a su fa

vor el hecho irrefutable de que la reacci6n había convertido la 

guerra civil en un conflicto internacional en que aquella se 

apoyaba en las ''bayonetas extranjeras" para subsanar su propia 

debilidad y ponía así en entredicho la soberanía nacional y el 

derecho de los mexicanos a dirimir internamente sus propias 

disputas. 

Belenki describe que 

••• las comunicaciones francesas se extendían 
horriblemente, convirti~ndose en el blanco de 
las guerrillas. Allí donde el invasor había 
derrotado a todo un ej~rcito.surgían centena
res de grupos guerrilleros, de los cuales, 
gracias al apoyo popular, con increíble rapi
dez renacían nuevos ejércitos. Y en cuanto 
los franceses pasaban de un Estado a otro o 
de un lugar a otro, el primero caía inmediat_! 
mente en poder de los republicanos.(1) 

Dice L6pez Cámara que en ese momento: ''La dispari

dad geográfica y econ6mica se vi6 as! superada con una confron

taci6n social que por primera vez qui~_á_s, __ v~?:c~l6 __ amplios sect.2, 

res de la poblaci6n en un nivel nacional. La lucha, que se ex

tendi6 a todo el país, rompi6 las barreras naturales, teji6 si~ 

temas de intereses comunes y fortaleci6 sentimientos de uni-

(1) Belenki, A.B. La intervenci6n extranjera en ~xico. ~xico. 
E.C.P. 1979. P. 117. 
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dad. "(1) 

Las figuras de los defensores se agigantaron en la 

medida en que las de todos los "pamucenos" eran ridiculizadas 

por los cantores de canciones y corridos en los campamentos de 

la resistencia. Es en este momento que la lucha juarista alcan

za su dimensi6n mayor y se acerca a la epopeya. 

Al estallido del cañ6n mortífero 
corrían los zuavos en gran confusi6n 
y les gritaban todos los chinacos 
¡Vengan traidores, tengan su intervenci6n! 

Maximiliano nunca se pronunci6 en el sentido de 1! 

mitar los derechos de propiedad y respet6 en todo momento a la 

gran hacienda y los campesinos, incluso los que apelaban y de

cían confiar en la ''magnanimidad de tan cat61ico príncipe", tu

vieron siempre enormes dificultades con los militares y funcio

narios en que el Augusto Monarca delegaba su poder. Con los que 

eran mexicanos porque los trataron como siempre habían tratado 

a los indios "los de raz6n", a punta de pi~, como a inferiores, 

como a niños necesitados de pilmama pero con mañas de adultos 

taimados y perversos. Con los franceses, belgas y austriacos 

porque cometieron más tropelías, desmanes, saqueos, incendios y 

violaciones que el más feroz de los bandoleros de que se tuvie

ra memoria; los soldados de línea y las contraguerrillas que se 

organizaron para acabar con los chinacos, todos por parejo. 

El comportamiento de las tropas de ocupaci6n res

pecto de la poblaci6n civil contribuy6 poderosamente a incremea 

tar el rechazo a los invasores y a sus achichincles mexicanos y 

(1) L6pez Cámara, Francisco. La estructura econ6micaysocial de 
México en la ~poca de la Reforma. México, Siglo XXI. 1967. 
P. 19 5 ;····-
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en proporci6n inversa a fortalecer la causa nacional. Dice Emi

le de Keratry, veterano de las contraguerrillas que comandaba 

el coronel Dupin, que los habitantes del pueblo de Tlalixcoyan, 

Veracruz, apostados tras una hilera de chozas de caña, ''vigila

ban con los fusiles siempre apuntando, pagando cara la protec

ci6n a sus amigos siempre armados, quienes, ante el más leve p~ 

ligro, desaparecían por entre el bosque -cuyos intrincados cam! 

nos solo ellos conocían- abandon~ndolos".(l) 

La creciente adhesi6n popular a la causa de los li 

berales se expresa en la letra de un "gusto" guerrerense de la 

~poca, que en su ingenua letra evoca la figura del guerrillero 

Arteaga y sus hazañas en los alrededores de San Juan Huetamo. 

Comienza con los·versos siguientes: 

¡Viva Dios que es lo primero! 
Grit6 la oficialidad. 
¡Viva Dios que es lo primero! 
Y ¡Viva la libertad! 
¡:~fuera el príncipe extranjero! 

En julio de 1865, el general franc~s Brincourt se 

quejaba, en carta dirigida a Maximiliano por intermediaci6n de 

Bazaine, de la traici6n del pueblo de San Miguel del Mezquital, 

que proveía de víveres y dinero a los cuarenta y seis hombres 

de la guerrilla de Pedro Núñez, dando cuenta de hechos simila

res ocurridos en otras localidades de Durango como Mazapil y 

"Mazas". ( 2) 

Unos días antes, el subprefecto de Pachuca report~ 

(1) Keratry, Emile De. La contraguerrilla francesa en ~xico, 
1864. M~xico. Sep/80. 1981. P. 80. 

(2) A.G.N. Gobernaci6n. Secci6n Segunda. Serie Tranquilidad P6-
blica. Año 1865. 
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ba el pronunciamiento de Marcial Sola, quien con el pretexto 

de la guerra patri6tica, animaba a la gente a ''hecharse sobre 

la propiedad".(l) 

Desde Cuernavaca, las autoridades hablaban del ap2 

yo generalizado a los disidentes: 

Las gavillas de Martínez, Mi.randa y Castelo, 
que merodean en los montes de Ajusco y Huitzílac, 
se abrigan generalmente y proven de toda clase de 
recursos en las rancherías que existen en la linea 
bastante extensa que recorren ••• y aunque para veg 
cerlos, esta Prefectura se ocupa de coordinar las 
medidas que den un resultado satisfactorio, juzga 
como más vital la de destruir los ranchos indica
dos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • Esta providencia será un avance nruy im
portante a la completa destrucci6n de las bandas 
referidas, porque serán privadas no solo de esas 
guaridas y sus víveres, sino aun de las noticias 
que ahí les ministran relativas a los movimien
tos de las fuerzas que las persiguen.(2) 

Las bandas no fueron destruidas, aunque en muchas 

ocasiones sí lo fueron los ranchos y los pueblos. Los disiden

tes hacían labor de proselitismo en el campo y también entre 

los soldados y jefes y oficiales mecicanos de las tropas imperi~ 

les, así como entre los funcionarios nacionales, algunos de los 

cuales protegían a las guerrillas chinacas ya en el segundo se

mestre de 1865 y probablemente inclusive desde antes. La fuerza 

del "bandido" Bonifacio Castelo, dice un parte del ministerio 

de Guerra, era armada por el propio prefecto de Cuernavaca, se

gún el jefe del gabinete militar de Maximiliano. En agosto de 

(1) Idem. 
(2) Idem. 
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dicho año, la gavilla de Troncoso y Castillo rob6 120 000 pesos

a un convoy oficial en las inmediaciones de Ixtlahuaca y el ma

riscal Bazaine consider6 que el prefecto de Toluca debía estar 

implicado en el hecho ya que: "con unanimidad se le acusa de no 

servir a la causa del Imperio por su inercia calculada, y aun 

puede ser que por su inteligencia con los disidentes".(!) 

El juez de letras de Zacualpan fue destituido de 

su cargo en junio del 65 por andar propalando el alarmante ru

mor de que "los Americanos vienen a México a echar fuera a los 

intervencionistas". <2) 

El disidente Mart!nez escribi6 una carta con fecha 

28 de julio desde Eloxochitlán, Estado de México, al coronel La 

rrañaga en Toluca, en la que trata de convencerlo de que la cal:! 

sa nacional debería aglutinar a todos los mexicanos en contra 

de la presencia extranjera en el país, aunque ''hayan tenido di

versos colores políticos". Añade que están invitando a "todos 

los que tengan armas con tal de que sean mexicanos", y ofrecien 

do un "asenso" a los "gefes". Termina: 

Ud. es un ciudadano instruido que no desconoce 
la situaci6n y ya nos estendimos demasiado pa
ra decirle lo que bien sabe. Al dirigirle esta 
cumplimos con una orden y con el deseo de habla.E 
le a un hermano al que llamaremos luego compañe
ro y amigo. (3) 

Ignoramos si el coronel acept6 la invitaci6n de SJ:! 

(1) A.G.N, Gobemaci6n. Secci6n Segunda. Serie Tranquilidad~ 
blica, Año 1865. 

(2) Idem. 
(3) Idem. 
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marse a las fuerzas de la resistencia, pero lo que sí sabemos 

a través de diversos documentos archivados en la misma serie 

que la carta a la que hacemos referencia, es que en varias lo

calidades del Centro, gente uniformada irrumpía en los almace

nes y tiendas con el prop6sito de hacerse de prendas de ropa 

con las cuales poderse vestir de paisano, como hicieron los CU!, 

renta "dragones" que en Atotonilco el Grande abandonaron los 

"schacos", se calzaron zapatos, se pusieron sarapes y sombreros 

y ''huyeron por el rumbo de la barranca".(l) 

Al tiempo que se fortalecía la defensa y aumenta

ban las deserciones a favor de la causa independentista, el ca~ 

po, como ya se ha dicho, se fue decantando más y IMS a favor 

del bando republicano, interpretando a su manera los postulados 

del liberalismo y no abandonando en ning6.n momento su motivo 

principal y casi único de participaci6n en aquella contienda a 

la cual se vi6 arrastrado a pesar suyo: la conservaci6n o recu

peraci6n de la tierra en manos de aquellos que la trabajaban. 

Para los campesinos, aquella fue por encima de todo una lucha 

social, una guerra de clases. Por eso al amparo de la movilidad 

que hacía posible la resistencia ante el invasor, "los vecinos 

indígenas de Jilocingo", cerca de Toluca, promovieron, como ta~ 

tos otros en tantos pueblos, un motín contra los empleados y 

funcionarios municipales al servicio del Imperio. Dice el alcal 

de que dá parte, que las gentes de ambos "sesos" que rodeaban 

su domicilio, donde se había encerrado, "gritaban muchos insul

tos a mi persona y a todos los de raz6n que vivimos en el pue

blo, diciendo que habían de quitar a las autoridades de raz6n y 

(1) A.G.N. Gobemaci6n. Secci6n Segunda. Tranquilidad Pública •. 
Año 1865. 
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que sino, los matarían."(!) 

Alan Krlight comenta en su artículo sobre el tema 

del liberalismo mexicano en su trayectoria de la Reforma a la 

Revolución, que los juaristas pudieron conseguir más apoyo pop~ 

lar que los conservadores, a pesar de la naturaleza antipopular 

de su legislación agraria, porque "en muchos casos la agresión 

real a la propiedad comunal llegó en los decenios 1880-1890" y 

porque a pesar de los muchos casos de despojo y de la respuesta 

consecuente de los campesinos, la usurpación no fue generaliza

da ni la disolución de los vínculos comunales inmediata ni uni

forme. <2) Los comuneros, que habían tratado en todo momento de 

mantenerse al margen y en todo caso, de sacar provecho para su 

causa de los interminables conflictos que se suscitaban entre 

políticos y "ricos", parecen haber estado muy al ·pendiente del 

rumbo que tornaban los acontecimientos antes de definir sus posi 

ciones; corno quien dice, no la querían brincar sin huarache y 

cuando la contienda se empezó a definir a favor de las guerri

llas liberales, tornaron, cada vez en mayor número, el partido 

del que habría de resultar vencedor y a quien se habrían de di

rigir en su momento corno a un hijo del pueblo igual a ellos, al 

fin que debajo de la levita todavía era zapoteca, nunca lo neg6. 

Derrotado el ejército imperial, la obra legislati

va de los liberales permitió que se integrara casi automática

mente un bloque de propietarios al margen de ideologías. El pr.Q_ 

(1) A.G.N. Gobernación. Sección Segunda. Tranquilidad Pública. 
Año 1865. 

(2) Krlight, Alan. "El liberalismo mexicano desde la Reforma has 
ta la Revolución". Ob. Cit. Pp. 76-77. 
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yecto de alianza con la Iglesia fue abandonado y sus antiguos 

patrocinadores se dedicaron a terminarse de repartir el botín 

junto con sus tradicionales enemigos políticos. Era la etapa de 

la "reconciliaci6n nacional". Knowlton proporciona los siguien

tes datos: de 100 000 000 de pesos en propiedades de la Iglesia, 

65 000 000 pasaron a manos de la colonia extranjera, 23 000 000 

a miembros de la clase "superior" y 12 000 000 a gente de la 

clase media. ( l) 

No hay cifras precisas sobre bienes de las corpor~ 

ciones civiles pero Powell asegura que en 1867, "el campesinado 

indígena del centro del país estaba en peores condiciones que 

cuando los liberales subieron al poder en 1855 11 .<2> As! debi6 

ser, porque a partir de fines de 1867, se produjo una nueva ola 

de agitaci6n social en el campo y se incrementaron las rebelio

nes latentes o más o menos controladas mientras continuaba con 

gran violencia la guerra de castas en la península de Yucatán. 

Lozada pact6 con Juárez en agosto, una tregua que le garantiza

ba de hecho la autonomía en el territorio que había controlado 

hasta entonces, y con ella la preservaci6n de las formas tradi

cionales de posesi6n y disfrute de sus bienes por parte de las 

comunidades indígenas. (3) 

En Chiapas, en torno a tres pedazos de obsidiana 

encontrados a la orilla del camino entre Tzajalhemel y San Cri~ 

tobal, se teji6 el mito de las piedras parlantes que instaban a 

los chamulas a recuperar sus tierras, a luchar por la abolici6n 

(1) Knowlton, Robert. Ob. Cit. P. 171. 
(2) Powell, T.G. El liberalismo y el campesinado del centro de 

México. SepSetentas. 1974. P. 127. 
(3) Reina, Leticia. Ob. Cit. P. ¡90. 
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de las contribuciones impuestas por los ladinos y a romper con 

la cadena que significaba la servidumbre por deudas. Después de 

varias victorias y la toma de San Crist6bal en julio de 1869, 

el movimiento comenz6 a declinar hasta ser derrotado en octubre 

de 18 70. (l) 

En una extensa area del centro que abarcaba los es 

tados de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Hi 

dalgo, México, Guerrero y Morelos, los habitantes de los pueblos 

quitaron mojoneras y cercas, ocuparon tierras que consideraban 
d 1 h 1 d . 1 (2) suyas y ec araron ue gas e Jorna eros. 

Surgieron planes agraristas como el de Francisco 

Islas y el de Manuel Dominguez en la sierra de Capula. Ambos 

consideraban que los campesinos deberían apoderarse de las tie

rras que por derecho les pertenecían y que los hacendados incon 

formes apelaran a las autoridades, gastaran en procesos judici! 

les y mostraran sus títulos para probar la justicia de sus de

mandas. (3) 

En 1868 se inici6 en Chalco un movimiento que pro

clamaba la guerra a los ricos y el reparto de tierras de los h! 

cendados entre los indios. Su dirigente principal, quien muri6 

fusilado el 9 de julio del mismo año por 6rdenes expresas del 

presidente Juárez gritando ¡Viva el socialismo! se llamaba Ju

lio L6pez y explicaba de la siguiente manera los motivos de la 

lucha que había emprendido: 

(1) Reina, Leticia. Ob. Cit. P. 45. 
(2) Meyer, Jean. Problemas Campesinos y revueltas agrarias 

(1821-1910). México. SepSetentas. 1973. P. 18. 
(3) Reina, Leticia. Ob. Cit. P. 132. 



120 

La causa principal de nuestros males, el 
motivo de nuestra miseria y desgracias, es el 
gran número de ambiciosos hacendados, que poseen 
los terrenos de los pueblos en que vimos la luz 
primera, las aguas de uso común y los montes y 
pastales que nos pertenecen ••• la tolerancia o 
falta de ilustraci6n de nuestros padres y abue
los los ha enriquecido con perjuicio nuestro. 

Hemos recorrido todos los tribunales com
petentes para lograr el deslinde de nuestras 
propiedades; en ello hemos pasado muchos años y 
gastado grandes cantidades de dinero sin éxito 
alguno, pues jamás se ha dictado resoluci6n ju
dicial que nos saque de la tutela de los hacen
dados, por que estos, señor, conocen las chica
nas del foro, cuentan con influencias ante los 
jueces y, si estas circunstancias no le bastan, 
se permiten hasta el cohecho ••• (1) 

En 1870, el temporalmente pacificado_ Tigre de Ali

ca hizo un llamado a las "clases menesterosas" que lo convierte 

en un auténtico líder agrario y social. En él habla de la dece2 

ci6n que sufrieron los que habiendo peleado por la independen

cia contra la "Corona de Castilla" se vieron después de alcan

zarla, en peores condiciones que antes. Acusa a los que han go

bernado desde entonces de malos gobernantes, derrochadores de 

caudales públicos, enemigos de la humanidad, traidores y asesi

nos.(2) Lozada muri6 fusilado en julio de 1873 durante la pre

sidencia de Sebasti~n Lerdo de Tejada. 

Recién restaurada la República, se increment6 el 

presupuesto destinado a Policía Rural, fuerza creada por decre-

(1) Reina, Leticia. Ob. Cit. P. 75. 
(2) Aldana Rend6n, Mario. Manuel Lozada ·y las Comunidades Indí

genas. México. U. de G. - C.E.H.A.M. 1983. Pp. 65-91. 
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to de Comonfort en 1857 y que seg6n Vanderwood tuvo por modelo 

a la Guardia Civil Española. En 1861 se habían organizado cua

tro cuerpos que funcionaron de manera bastante irregular hasta 

que en 69 pasaron a la jurisdicci6n del ministerio de Gobema-
"6 (l) S f . í ci n. us unciones consistan en mantener el orden y la 

paz en el campo, controlando y sometiendo bandoleros, gaville

ros y campesinos rebeldes. 

También en estos primeros años de la "segunda ind~ 

pendencia" se despacharon tropas federales a Yucatán y a Chia

pas y el ministerio de Guerra recibi6 la comisi6n de acelerar 

el exterminio de los indios bravos del norte. 

Para fines del siglo XIX las insurreccio
nes indígenas han sido derrotadas, las fisuras 
en el seno de las clases poseedoras se han ce
rrado y la inestabilidad política que define el 
perúxlo de la "anarquía" ha quedado atrás. La r~ 
conciliaci6n en el seno de la clase dominante, 
fincada en una expansi6n econ6mica que beneficia 
por igual a liberales y conservadores, le cie
rra las puertas a las rebeliones agrarias. La 
"paz" porfirista está sellada por la derrota de 
las insurrecciones ind!genas.(2) 

La desaparici6n de cargas y privilegios fue justi

ficaci6n ideol6gica de la explotaci6n del trabajador por una 

vía moderna y la libertad de trabajo puso fin a toda la vieja 

reglamentaci6n de castas, estamentos, gremios, etc. para abrir 

la puerta a la libre venta de la fuerza de trabajo. La igualdad 

jurídica aboli6 todo distingo entre indios y no indios (en tér

minos científicos habría que leer entre campesinos y los demás) 

(1) Vanderwood, Paul J. Los rurales mexicanos. ~xico. F.C.E. 
1982. P. 38. 

(2) Bartra, Armando. Los herederos de Za~ta. Movimientos campe
~~nos posrevolucionarios en México.xico. Ed. Era 1985.P.13 
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y como había dicho el Dr. Mora veinte años antes, en este país 

solo debería haber en lo sucesivo ricos y pobres. 

Benito Juárez, consecuente con su representativi

dad burguesa, se neg6 a ofrecer soluciones o siquiera a hacer 

alusi6n en forma oficial y pública a los agudos problemas soci~ 

les de México, ni aún como recurso político extremo. Entre la 

respetable cantidad de decretos, leyes y proclamas de la admi

nistraci6n liberal en sus diversas etapas, no hay ninguna que 

haga referencia al campo en el sentido de manifestar el propós! 

to de tomar medidas para aliviar la situaci6n de los peones ac~ 

sillados y detener los abusos de los hacendados y la usurpaci6n 

de propios y ejidos o de evitar la esclavización de los jornal~ 

ros en funci6n de las deudas. Los pobres del Dr. Mora tendrían 

que contentarse con la opci6n que se les brindaba, de acceder a 

la categoría de ricos compitiendo libremente por su propio e in 

dividua! ascenso social. 

Los jornaleros aumentaron en nmnero y sus posibil! 

dades de buenos salarios y tratos disminuyeron. En vez de verse 

convertidos en ciudadanos con opción a la propiedad y con ella 

a la respetabilidad, los conruneros sin tierra o con parcelas m! 

nimas se vieron orillados a la proletarizaci6n, a la mendicidad 

o al bandidaje. Las haciendas habían crecido y en múltiples oc~ 

siones los pueblos y los ranchos pequeños quedaban englobados 

en ellas. La figura heroica del guerrillero chinaco comenz6 a 

esfumarse como modelo de defensor de la democracia y de la li

bertad; comenzó a verse demasiado popular y en la misma medida 

peligrosa a los ojos de los verdaderos triunfadores. Se estaba 

iniciando la edad de oro de la hacienda. 

Como reformadores agrarios los liberales 
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del siglo XIX fracasaron. Se derrotaron a sí 
mismos al negarse a tocar los latifundios lai
cos ••• A la larga, triunfos y fracasos por 
igual no tuvieron una repercusi6n perceptible 
para las masas. La secularizaci6n de la vida 
pudo significar poco para la gran mayoría, la 
igualdad ante la ley sigui6 siendo una ilusi6n 
para muchos y la individualizaci6n de la pro
piedad result6 roos dañosa que benéfica para 
la mayoría. (1) 

En la época que nos ocupa, México estuvo a punto 

de desaparecer por efecto de las tendencias desintegradoras de 

carácter interno conjugadas con las presiones imperialistas ex

ternas. Fueron necesarias las reformas por las que pelearon los 

liberales para que sobreviviera y pudiera incorporarse, as! fue 

ra como "vag6n de cola", al mercado capitalista mundial que de 

cualquier modo hubiera terminado absorbiéndolo. 

La Iglesia, su control de bienes materiales y de 

conciencias, fue la cabeza más visible de ese mundo caduco y se~ 

tenciado a la extinci6n contra el cual México tenía que ganar 

su entrada en la modernidad, pero los liberales se mostraron en 

los hechos, incapaces de incorporar a las grandes mayorías a un 

proyecto que no les ofreci6 ni siquiera el espejismo de la par

ticipaci6n ciudadana en el quehacer nacional; que las margin6 y 

las discrimin6 y las consider6, como si no hubiera pasado el 

tiempo, menores de edad perpetuas, privándose de esta manera de 

las bases sociales necesarias para contar con una opini6n públ! 

ca y una presi6n popular lo bastante fuertes, como para empujar 

al movimiento a sus consecuencias 16gicas de radicalismo polít! 

coy privando al país de la posibilidad de acceder a niveles 

(1) Knowlton, Robert. Ob. Cit. Pp. 266-267. 
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más maduros y acabados de vida republicana y democrática. 

La amplia movilizaci6n rural del siglo pasado pone 

de manifiesto la oposici6n de los campesinos al avance de un 

sistema de propiedad de la tierra, que si bien es progresista y 

modernizador desde un punto de vista puramente econ6mico, es 

reaccionario desde un punto de vista social. La usurpaci6n gen~ 

ralizada de tierras comunales di6 lugar a formas de resistencia 

campesina que aparecen necesariamente como conservadoras ante 

un proyecto burgu~s que desecha la vía democrática, para impo

nerse por la de sumar nuevas formas de explotaci6n del trabajo 

agrícola a las ancestrales modalidades de raigambre precapita

lista. 

En México, la desamortizaci6n de la propiedad no 

signific6 la liberaci6n de los "siervos" sino su mayor sometí-

miento. Los campesinos, con diferencias regionales y tácticas, 

no tuvieron i:nás alternativa que encapsularse en sus tradiciona

les formas de organizaci6n y revestirse de ropajes religiosos o 

míticos para resistir, argumentar, contradecir y pelear con las 

armas en las manos cuando fue preciso. 

La pequeña burguesía emergente, situada entre la 

apabullante mayoría campesina y la oligarquía econ6mica dueña 

del aparato estatal, fue incapaz de encabezar una transforma

ci6n verdaderamente revolucionaria de la sociedad. 

A diferencia de lo ocurrido en la guerra de Inde

pendencia, en que los campesinos encontraron en los curas meti

dos a guerrilleros aut~nticos abanderados de sus aspiraciones, 

y estos se radicalizaron hasta el grado de alejar des! y de su 

lucha a los grupos clasemedieros de campo y ciudad, durante las 

guerras de Reforma no surgi6 ningún Morelos, es decir, ningún 
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jacobino capaz de convertirse en verdadera vanguardia del pue

blo revolucionario. En un momento dado de su trayectoria, José 

María Morelos rnoder6 sus posiciones en evidente búsqueda de 

alianzas con elementos de la intelectualidad citadina y de las 

clases criollas urbanas, sin las cuales preveía la derrota de 

su movimiento. Ni Benito Juárez ni ninguno de los elementos so

bresalientes de su generaci6n, fue capaz de un proceso inverso, 

es decir, de radicalizarse en busca de s6lidas alianzas con los 

campesinos; sin embargo, los campesinos fueron capaces, así lo 

demuestra la historia de las luchas que tuvieron lugar a todo 

lo largo del prolongado período de ascenso de la agricultura 

mercantil, de enfrentarse a las tendencias econ6micas que los 

condenaban a la extinci6n, y de sobrevivir. 

Fueron capaces de rebelarse contra·los grupos y 

las clases que intentaban acabar con sus derechos a la tierra, 

al monte, al agua y aguantar lo suficiente corno para hacer fr~ 

casar el proyecto liberal respecto del régimen de propiedad 

agraria. Fueron lo suficientemente organizados y fuertes como 

para obligar a los que ya en el siglo XX se dijeron herederos 

y reivindicadores de la Reforma, a reconocer la justicia de su 

increíble resistencia. 

Pudieron, quien lo hubiera dicho a fines del siglo 

pasado, ver morir a la hacienda. 
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CONCLUSIONES 

A partir del 27 de septiembre de 1821 al nacer Mf 
xico a la vida independiente, los mexicanos con pretensiones 

de criollismo aristocratizante asumieron el papel de portaes

tandartEs de la presencia española en el país y se consideraron 

los herederos legítimos de la misma. Por ello se sintieron con 

derecho a detentar el poder que España dejaba vacante y a ex

presarse en términos de "blancos" e "indios". Eran los futuros 

conservadores, los impulsores del proyecto monárquico, los de

fensores de la ''hispanidad". 

Los mexicanos con aspiraciones democratizadoras, 

futuros liberales, amanecieron a la independencia repudiando 

el pasado colonial y admirando a los Estados Unidos; repudia~ 

do sus raíces, las indias y las españolas y aspirando a tran~ 

formar a México en una naci6n de avanzada, nueva, capaz de 

arrojar a la basura por inservible, por obsoleta, porque era 

un lastre y una vergüenza, toda la historia anterior desde Ce 

Acatl hasta O'Donojú. Los valores de las civilizaciones indí

genas, sus héroes y sus mártires fueron utilizados como caba

llitos de batalla políticos. Los criollos, desde Carlos María 

de Bustamante y fray Servando, así se dijeran o fueran mesti

zos, los necesitaron para darle a México un origen que rebasa

ra la presencia de los europeos en él y para poder negar los 

derechos de España en América que como dijera el Dr. Mier, es 

nuestra porque era de nuestras madres, porque nuestros padres 

la conquistaron y ultimadamente porque es la tierra donde na

cimos. 
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La cosa variaba mucho cuando se trataba de las in~ 

tituciones vigentes; en este plano el criterio y el prop6sito 

más definidos eran los de acabar con ellas. Los liberales cons!, 

deraron en primer plano a la Iglesia, cuyos bienes eran cuanti2 

s!simos y cuya influencia en todos los ~mbitos de la vida mexi

cana era apabullante y junto con ella a la comunidad campesina, 

que constituía algo as! como el trasfondo de la vida social en 

su conjunto y cuyos integrantes eran mayoría indiscutida de la 

poblaci6n. 

Por lo que respecta a la Iglesia, es bien sabido 

que no se trataba de ninguna manera de un prop6sito antirreli

gioso sino de la necesidad de disponer socialmente de las ri

quezas que ésta amortizaba y respecto de la comunidad, de la 

desaparici6n de una forma de relaci6n social protegida y apap,! 

chada por la Corona y que sustraía tierras y trabajadores a la 

circulaci6n mercantil, además de alimentar veleidades auton6m! 

cas. 

Para modemizarse ~xico debería contar con un E~ 

tado al cual se sujetaran todas las dem.is instancias de autor!, 

dad y poder como eran el ejército, la Iglesia y las nrultiples 

naciones indígenas que conservaban formas de organizaci6n eco- J 
' 

n6mica y política propias y marginales. Con un manejo ideol6g!, 

cono exento de sarcasmo, el Dr. Mora decia que para hacer a 

la Iglesia menos soberbia y mis humilde, es decir, más cristi!, 

na, era necesario hacerla más pobre. Para someter a las etnias 

que peleaban su autonomía era necesario despojarlas de sus el~ 

mentas organizativos, de sus posibilidades de movilizaci6n co

lectiva. Aquí el manejo ideol6gico consisti6 en calificarlas 

de bárbaras, anacr6nicas, estorbosas y peligrosas sin mayor av~ 

riguaci6n ni matiz. Además, como la Iglesia, poseían corporati-
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vamente y eso, según las más avanzadas nociones de la ciencia 

econ6mica, era contrario a la civilizaci6n y al progreso. 

El siglo XIX mexicano presenci6 los enfrentamien

tos entre liberales y conservadores, quienes tenían proyectos 

políticos diferentes. Federalistas, republicanos, anticlerica

les y en ocasiones populistas los primeros y clericales, eli

tistas, centralistas e incluso monárquicos los segundos, pero 

en términos econ6micos ambas facciones o grupos coincidieron 

en sus proyectos de incorporar a México al sistema capitalista 

abriendo paso en base a leyes y decretos, es decir '~esde arri 

ba", a una sociedad y unos intereses capaces de romper con to

da la compleja e intrincada maraña del viejo orden estamental 

que ya los barbones habían intentado substituir por uno más 

pr6ximo a los ordenamientos propios del pensamiento del siglo 

XVIII. 

Los bienes eclesiásticos figuraban como elemento 

indispensable en los planes de ambos; los conservadores esper~ 

ban la colaboraci6n voluntaria y negociada de la Iglesia: rec~ 

nocimiento oficial, protección, exclusividad a cambio de apoyo 

moral y econ6mico y los liberales, mucho más realistas, sabían 

que no quedaba de otra que obtener esos bienes por la fuerza. 

Más realistas porque en el siglo XIX no era facil que la Igle

sia favoreciera y estimulara el desarrollo de un sistema que 

conlleva, en todos los 6rdenes, el derrumbe de un conjunto de 

valores sociales y éticos que representaban su sustento y legi 

tirnaci6n. La Iglesia Cat6lica fue capaz, mucho después, de dar 

la machincuepa y convertirse en promotora y valedora del capi

talismo, pero en aquel momento todavía defendía principios con 

trarios a las premisas ideológicas de la libre empresa. 
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Más realistas (al menos por lo que respecta almo

delo aunque absolutamente ut6picos por lo que respecta al punto 

de partida objetivo), porque mientras que los conservadores as

pirando a industrializar a México, miraban hacia un país tan P.2. 

co industrializado y tan pobre como nosotros, tan atado a es

tructuras atrasadas y anacr6nicas como sus hechuras americanas, 

los liberales volteaban al modelo de desarrollo capitalista que 

más se iba acercando a la perfecci6n: el modelo norteamericano; 

el modelo que ofrecía una sociedad que naci6 burguesa en el si

glo XVII. Una sociedad sin historia precapitalista en su pasa

do, una sociedad que no tuvo que transitar por diversas etapas 

evolutivas que sucesivamente la hubieran ido conduciendo, como 

a las demás potencias del XIX, al capitalismo. Y estaba ah!, 

al otro lado de una frontera interminable y desde el despojo del 

48 mucho más cercana a las areas pobladas, urbanas, "civiliza

das" del centro y del sur de México. Estaba ahí exhibiendo su 

crecimiento, su dinamismo, sus granjeros hágalo usted mismo, su 

capacidad para acabar con los búfalos y con los indios y con t.2, 

do aquello que representara un obstáculo a su impulso expansio

nista y dominador. Estaba ah! "arrebatándonos" con sus güeros y 

sus güeras que avanzaban incontenibles hacia el oeste. 

Antes y después de la guerra del 47 y del despojo 

de que fuimos víctimas, los liberales mexicanos admiraron a los 

Estados Unidos y aunque entre los estratos populares de lapo

blaci6n la fobia antigringa se sum6 e incluso super6 en ocasio

nes a la fobia antigachupina, a nivel de funcionarios y person~ 

lidades destacadas de las letras y del pensamiento hist6rico se 

consider6 que, sin minimizar la importancia de las ambiciones 

que llevaron a los norteamericanos a darle a México un trato i~ 

justo, la responsabilidad final de la terrible mutilaci6n terri 
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torial que sufrimos era nuestra. 

Liberales y conservadores coincidieron en la consi 

deraci6n de que se tenía que corregir el rumbo; se tenía que e~ 

mendar la conducta política, se debía hacer un esfuerzo supremo 

para superar-aquella extenuante situaci6n de guerra civil end~

mica, de cuartelazo y asonada y golpe de estado permanente. Se 

tenía que lograr un gobiern9 estable, ~ue sanear las finanzas 

pública~/que desindianizar a ~xico y desindianizar significa

ba hacer propietario, porque un indio propietario, un indio que 

ha roto sus vínculos con la comunidad, est~ en camino de dejar 

de serlo para convertirse en un mexicano -pobre o rico- apto P! 

ra lanzarse a competir contra todos los dem~s por su individual 

superaci6n y ascenso social. Es un hombre libre puesto en medio 

de la arena del circo para demostrar que el que tiene rrás sali

va traga rrás pinole, pero mientras en las sociedades airopeas en 

que se escenificaban transformaciones sociales similares o lo 

habían hecho tiempo atrás, las formas precapitalistas de produ~ 

ci6n se hallaban sumamente debilitadas y desarticuladas y los 

campesinos tradicionales eran antifeudales como lo era la emer

gente burguesía agraria (lo cual significaba que el campesinado 

se aliaba eventualmente con una clase en ascenso contra su tra

dicional enemiga y opresora),\en ~xico las modalidades precapi -- -talistas conservaban su vigor y su vigencia y por otra parte, 

el enemigo de clase no era un señor feudal enfrentado a la pre

si6n de unas tendencias mercantiles cada vez rrás difíciles de 

eludir y a las que de una forma u otra terminaría incorporándo

se,si no un hacendado que era un propietario capitalista; pecu

liar, como producto de una sociedad dependiente, marginada y c2 

lonial; cargado de resabios y veleidades aristocratizantes; me

nos inversionista a la manera puritana que derrochador en bie-
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nes suntuarios y de ostentaci6n como buen cat6lico heredero de 

la tradición hispánica, pero en última instancia nieto o bisni~ 

to de aventureros o de soldados o de artesanos y campesinos pr.é, . 
fugos de ciudades empobrecidas y de campos secos y expoliados 

por Señores de a de veras y ávido de riqueza y de prestigio, 

aunque una vez rico se hubiese apresurado a comprar título de 

nobleza y mandado esculpir su escudo heráldico a la puerta de 

la casa. Era hijo de aquel que "vino de España por la marsa

lobre a nuestro mexicano domicilio ••• " 

Estimular el desarrollo capitalista del campo fue 

en ~xico, como en las sociedades que protagonizaron las gran

des revoluciones burguesas que habrían de desembocar en regíme

nes parlamentarios, obra de ciertos sectores de las clases pro

pietarias rurales y también como en ellas aquí la·s primeras y 

principales víctimas de tales revoluciones fueron las capas ~s 

pobres del campesinado. En aquellas sociedades los campesinos 

tradicionales, salvo excepciones, dieron impulso y fuerza a las 

luchas de la burguesía agraria y de las capas burguesas y prol~ 

tarias de la poblaci6n urbana y una vez consolidado el nuevo E,! 

tado, fueron derrotados por sus antiguos y coyunturales aliados, 

agentes de tendencias hist6ricas econ6micas y políticas desinte 

gradoras de la vida aldeana y sus vínculos de carácter corpora

tivo, y en consecuencia desaparecieron pa~a dejar su lugar a 

los pequeños y grandes propietarios y al proletariado agrícola. 

Como dice Barrington Moore habían concluido ya la 

"tarea sucia" y despejado el camino para que las clases victo

riosas pudieran establecer s6lidamente las nuevas instituciones 

que habrían de representar sus intereses. Tales clases habían 

hecho, estaban haciendo, una revoluci6n y las muchas ventajas 

que representaba para todos (y especialmente para ellas) el nue 
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vo orden,justificaban a su juicio el sufrimiento colectivo y la 

pobreza transitoria que ocasionaba. 

En ~xico tal proceso nunca se llev6 a término y 

por ello la vida política nunca fue democrática ni siquiera en 

el limitado sentido en que lo fue en la Inglaterra o en la Fran 

cía de la segunda mitad del XIX. Mi.entras en aquellos países se 

iban ampliando los márgenes de la participaci6n ciudadana en 

los asuntos políticos y la vida parlamentaria se fortalecía, en 

el nuestro aquellos se limitaban y ésta cesaba por completo. La 

democracia en ~xico no tuvo la menor opci6n a consolidarse po~ 

que sus promotores bordaron proyectos y programas en el vacío. 

En ~xico, en todo caso, habría sido necesario que las clases 

altas rurales (sin que esto quiera decir que consideremos que 

las circunstancias fuesen similares) intentaran, como lo hicie

ron en el Jap6n contemporáneo, la incorporaci6n del campo a la 

agricultura mercantil por una vía que no implicara la destruc

ci6n de la comunidad sino su aprovechamiento como tal, pero el 

liberalismo mexicano fue incapaz de generar una corriente te6r.!, 

ca-política que a partir de su propio cuerpo de doctrina valor~ 

ra, intuyera, "descubriera" el potencial modernizador de la co

munidad. 

El proyecto modernizador tenfa dos vías posibles: 

la primera, la que se sigui6, se busc6 en la destrucci6n de es

ta ~ltima y no pudo llevarse cabalmente a término dado que la 

comunidad, todo lo vapuleada que se quiera, lograba sobrevivir. 

Los liberales pudieron percatarse claramente del rotundo frac~ 

so de su proyecto agrario desde el momento que mientras ellos 

legislaban, reglamentaban s~s propias leyes y las modificaban y 

trataban de adaptarlas a las circunstancias conforme se daban 



133 

cuenta de su inoperatividad,para hacer más expedita su aplica

ci6n y más convincente su contenido, y no se cansaban de preCQ 

nizar las bondades de la pequeña propiedad, a la vista de sus 

ojos aumentaban las superficies de tierra poseídas por los aca 

paradores y simultáneamente el número de peones sujetos a las 

más infames formas de presi6n extraecon6mica por sus patrones o 

11amos", verdaderos señores de vidas y honras, todo ello acept~ 

do y sustentado ideol6gicamente en el principio liberal del d~ 

recho irrestricto a la propiedad y a la acumulaci6n, complemen 

tado con el ccn::epto seg6n el cual, la sociedad es un conjunto 

de individuos jurídicamente iguales, que compiten libremente en 

tre sí en el campo abierto de la democracia. Y todo ello debatí 

do sobre el mar de fondo de una perenne agitaci6n en el campo, 

agitaci6n producto de la firme voluntad de defenderse de las 

amenazas de extinci6n, que las comunidades asumieron desde que 

se iniciaron los intentos en tal sentido. 

Al tratar de negar la realidad insoslayable de la 

vitalidad de las formas colectivistas de propiedad, sus puntos 

de apoyo social resultaron tan d~biles y tan vulnerables, que 

los liberales no fueron capaces de sostener su proyecto ante 

las presiones latifundistas y terminaron dándole la espalda, aun 

que decir que terminaron dándole la espalda quizá sea una exag~ 

raci6n, porque la verdad es que independientemente de que muchos 

de ellos nunca se habían involucrado en la defensa de la pequeña 

propiedad, los que sí lo hicieron se habían rendido incluso antes 

de haber intentado siquiera la realizaci6n de una reforma agra

ria propuesta por ellos y cuya finalidad era hacer de ~xico un 

país pr6spero y feliz y de los mexicanos individuos aptos para 

la participaci6n consciente en la vida p6blica. Nunca la defen

dieron con hechos concretos creando la jurisprudencia capaz de 
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frenar el acaparamiento de tierras para favorecer y proteger de 

esta forma a los pequeños y medianos posibles compradores y ad

judicatarios; nunca pusieron límites a la gran propiedad, nunca 

se opusieron a que los dueños de extensas superficies compraran 

más, muchas veces para dejarlas incultas e improductivas. 

El Estado mexicano en vías de consolidaci6n, no h~ 

bía sido capaz de organizar un aparato administrativo y repre

sor lo suficientemente eficaz como para hacer valer su autori

dad en las areas rurales, donde eran los hacendados los que im

ponían el orden social conveniente a sus intereses. En la misma 

medida, el Estado estaba atado a ellos, que decidieron la polí

tica agraria en el sentido de que la propiedad privada es ina

fectable y de que cada propietario puede hacer con sus bienes 

lo que le venga en gana. 

Es muy probable que, en el hipot~tico y remoto ca

so de que las autoridades hubieran intentado seriamente instru

mentar una política protectora del campesinado o al menos limi

tadora de los derechos, hasta entonces irrestrictos, de los ha

cendados, el país se hubiera precipitado en una nueva guerra ci 

vil. 

Refiri~ndose al proceso modernizador que ha tenido 

lugar en la India del siglo actual y a la pobreza de sus resul

tados, Moore, el autor anteriormente citado, hace una observa

ci6n que bien podría aplicarse al intento en el mismo sentido 

de los hombres de la Reforma; "sin un mínimo de condiciones es

tructurales favorables, difícilmente habrían podido ser las 

ideas algo más que juguetes literarios." 

Es probable que la presencia de un campo en perma

nente agitaci6n aunque incapaz por sí mismo de transformar de 
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manera revolucionaria las estructuras vigentes, pero sí de debi 

litar los impulsos comerciales de las clases propietarias, haya 

lanzado finalmente a los elementos defensores de la pequeña pr2 

piedad en brazos de los más numerosos y fuertes de los grandes 

hacendados. La comunidad derrotada, no fue destruida ni captada 

para el progreso y para sus integrantes, sobreviviendo absolul:! 

mente el margen de cualquier posibilidad de mejorar su destino, 

observando como los beneficios de cualquier cambio en el viejo 

sistema se los llevaban otros, la única alternativa consisti6 

en la adecuaci6n de sus necesidades y esperanzas al mínimo ima

ginable. 

En tales condiciones la tradici6n era el único asi 

dero, la única barrera susceptible de ser utilizada como defen

sa frente a la marea ascendente que amenazaba de manera crecie!l 

te con destruirla. 

No se trat6 de un fen6meno de ignorancia o de inc~ 

pacidad para modificar h~bitos y costumbres, ni de falta de as

piraciones a una vida menos dura; fue la respuesta a un futuro 

en el que la comunidad no tenía cabida. 

Antiguamente, en un pasado vago e impreciso, los 

que gobernaban, cobraban tributos y enseñaban a los campesinos 

el camino de la salvaci6n del alma, merec~eron el respeto que 

deriva de una relaci6n en que ambas partes se prestan servicios 

necesarios la una a la otra. Según la más elemental noci6n de 

justicia así estaba bien, pero despu~s, las autoridades se ªPª!:. 

taran cada vez más de sus obligaciones y exigieron sin dar; se 

rompi6 el antiguo equilibrio, los pueblos no tuvieron protec

ci6n ni ayuda, se encontraron solos, debieron hacer su propia 

lucha y la hicieron. 
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La Reforma desemboc6 as! en una nueva etapa de la 

historia de la sociedad agraria en la que sobrevivieron, se re

produjeron y aún se fortalecieron las formas tradicionales de 

trabajo y de relaci6n social como eran el peonaje endeudado, la 

comunidad campesina siempre a la defensiva y cada vez más enca2 

sulada y la hacienda de tintes señoriales. La burguesía radical 

no tuvo el impulso ni la fuerza necesaria para realizar cambios 

a fondo a pesar de haber logrado liquidar a la Iglesia y haber 

salido airosa de una guerra de agresi6n extranjera por parte de 

una potencia de primer orden -hazaña de la que pocos países del 

mundo no industrializado pudieron vanagloriarse en el siglo XIX

y de haber obtenido el control del Estado que en 1867 había ca!!!. 

biado de carácter; antes había navegado entre hacendados, Igle

sia y burguesía urbana y despu~s fue expresi6n política de una 

alianza entre hacendados, burguesía urbana y los crecientes in

tereses extranjeros de corte imperialista. Minas, tierras, ferr2 

carriles, gran comercio fueron pasando en proporciones diversas 

y crecientes a lo largo del último cuarto del siglo pasado ama

nos de capitalistas norteamericanos, ingleses y franceses prefe

rentemente. Extensiones enormes de tierras susceptibles de ser 

aprovechadas permanecieron incultas mientras cientos de miles 

de campesinos perdían su patrimonio y las autoridades ofrecían 

tierras gratuitas y subvenciones para atraer campesinos euro

peos. 

Los liberales corrían y se afanaban tras el espeji~ 

mo de un progreso que los encandilaba y que se empeñaban en al-.· 

canzar con o sin el consenso de las grandes mayorías. Como la 

burguesía mexicana no cont6 con una "sociedad civil" que la e!!!. 

pujara y le diera soporte y legitimidad pues tuvo que ser sin 

aquel consenso y ~xico se incorpor6, qu~ remedio, al ferroca-
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rril del progreso y las potencias dispusieron de él y se enri

quecieron a sus expensas. 

La segunda v!a, la que pudo buscar en la comunidad 

los elementos necesarios a un desarrollo agrícola e incluso in

dustrial que contara con amplio apoyo popular, atrayendo al pro 

yecto modernizador a significativas proporciones de la pobla

ci6n ni siquiera fue planteada y por ello, de forma paralela y 

entrecruzada con las luchas liberales, las comunidades campesi

nas intentaron salvaguardar su propio proyecto de futuro y lo 

lograron mientras la pequeña burguesía traicionada, protagonis

ta y heroína de la historia reciente, retrocedía a la condici6n 

de clase subalterna y marginal. Los liberales revelaron en todo 

momento estar mucho más alejados del pueblo trabajador que de 

los conservadores en sus posiciones relativas a las cuestiones 

agrarias, de ah! el calificativo de "etapa de la reconciliaci6n 

nacional" que se aplic6 al período posterior a 1867 también 11~ 

mado de la República Restaurada o de la Segunda Independencia. 

Reconciliaci6n de los antiguos enemigos políticos en el despojo 

a la Iglesia y a las corporaciones civiles y en el aprovecha

miento de las posibilidades de un gran auge exportador que se 

iniciaba, que habría de madurar y alcanzar su apogeo en las dos 

últimas decadas del siglo y que hizo posible en buena medida la 

estabilidad política y la llamada paz porfiriana. 

De las guerras de Reforma y de Intervenci6n México 

sali6 con una pátina de país moderno, liberal y democrático. Ha 

b!a peleado la república contra la monarquía, la tolerancia con 

tra la intolerancia, la federaci6n y la autonomía municipal con 

tra el centralismo, los derechos y garantías individuales con

tra las discriminaciones y los paternalismos ejercidos tradicio 
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nalmente por los dueños de la riqueza y del poder contra gru

pos, castas y razas pero tambi~n, en un momento en que ya las 

diversas corrientes del pensamiento socialista cuestionaban vi

gorosamente tales principios,ante el espectáculo que ofrecían 

las sociedades nás maduras del capitalismo industrial y cuando 

en países de fuerte presencia campesina surgían posiciones te6-

ricas populistas,que tendían a valorar la vida de la aldea y a 

tomarla como modelo de convivencia armoniosa y de relaciones so 

ciales y econ6micas factibles de ser reproducidas a escala del 

mundo urbano y fabril, había elevado a la categoría de valores 

supremos la libertad y el derecho a la acumulaci6n ilimitada y 

a la explotaci6n sin tasa ni medida del trabajo humano y había 

considerado que solo las ambiciones y los intereses particula

res impulsan la economía de una naci6n y su vida _toda en el sen, 

tido del progreso. 

Es por todo ello que ~xico habría de esperar casi 

medio siglo para vivir su última y más radical revoluci6n deci

mon6nica que pudo haber sido, aunque ciertamente no lo fue, la 

primera revoluci6n socialista del siglo XXo 



México. 
4 de Octubre de 1856. 

&ano. Señor. 
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A.G.N. 
Fondo de Gobernaci6n. 
Legajo 1074. 

Melchora Flores vecina de esta Capital ante la acredi 
tada justificacion de V.E. y con el mas profundo respeto hago 
presente que: el dia 4 del mes ppo. de Sep., pasaba mi esposo 
Jacinto Sotelo por el Cuartel de los Bomberos que se encontraba 
en el edificio de la Ex-acordada á cosa de las seis y media de 
la tarde ya obscureciendose, y por una de las ventanas que cahén 
á la Calle se hallaban tres 6 cuatro Soldados y le dijeron a mi 
citado marido hoiga amigo y habiendoles contestado que mandaran 
le dijeron, venga a jugar unos alburitos á lo q. les contest6 que 
no que se iva a su negocio, entonces le echaron mano ál Sombrero 
por la misma reja y en el interin disputaba su Sombrero con aqu~ 
llos soldados salieron del cuartel dos, y á fuerza de palos y de 
insolencias lo metieron para dentro, y aun el mismo oficial le 
di6 tambien de cintarazos como si fuera un facineroso; al dia si 
guiente cuando lo supe á las seis de la mañana (por que vivo de~ 
tras de la Ex-acordada) le llevé su desayuno y á las nueve del 
dia 5 del mes citado ya lo habian llevado á la Comisaria á pasa~ 
lo por cajas. 

Mi citado esposo es de oficio arriero pues tiene á su 
cuidado unos Burros q. acarrean arena; no es vago y tiene cuatro 
hijos que yo no puedo mantener porque no tengo recursos, y á mas 
mi citado esposo es enfermo de una especie de locura que le dá 
cada·mes, y á mas padece,_~~os fuertes calambres en las piernas, 
como sucedi6 el dia 16 que ··estando en la forrnacion fué atacado de 
este mal y tubieron que traherlo al Cuartel, y sobre todo, es en
teramente inutil al Servicio de las armas; por lo expuesto 

A V.E. Suplico rendidamente se sirva mandar donde se 
hall.e dicho Cuerpo se le estienda su licencia absoluta pues és de 
la 4ª Compañia, y fiada en el venevolo corazon de V.E. espero me 
haga este bien en obsequio de mis desgraciados menores hijos en 
todo lo cual recibiré una especial gracia y merced. México, 4 de 
Oct. de 1856. 

Otro si digo. 
Que tomaron corno pretesto los soldados se había robado 

una jerga cuando no podía tomarla por la ventana de la Calle pues 
es hombre de bien y lo justificaré en caso preciso. 

E. S. 
Melchora Flores 

No sabe firmar. 
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Comunicado del Prefecto Político 
de Mi,natitlán José María Márquez 
al Ministerio de Gobernaci6n. 

Mi na ti tlán. 
Octubre 19 de 1856. 

A.G.N. 
Fondo Gobernaci6n. 
Legajo 1492. 
Expediente 2. 

Ayer recibí oficio del Gefe del Cant6n de Acayucan 
manifestándome que a consecuencia de haber sido denunciados 
unos terrenos pertenecientes a una Cofradía, y cuya adjudica
ci6n se solicitava en virtud de la Ley de 25 de Junio último, 
los promovedores de trastornos habían esparcido algtma alarma 
entre los indígenas de aquella demarcaci6n con intento de le
va~tarlos en contra de la autoridad a fin de impedir el cum
plimiento de la referida ley de Desamortizaci6n. En el acto 
dispuse que de la barra de Goatzacoalcos marchase una fuerza 
para Acayucan a fin de que no se trastorne el orden, y que 
la autoridad tenga ese apoyo para obrar conforme a la Ley, sin 
perjuicio de recomendar al referido Gefe de Cant6n que obre 
con tino y prudencia, haciendo entender a los indígenas, que 
al verificarse las adjudicaciones no se hace nin~n despojo a 
las corporaciones supuesto que estas han de seguir percibiendo 
la renta de sus fincas. Al Comandante del destacamento le he 
dado instrucciones previniéndole obre de acuerdo con la auto
ridad política. 

Espero que con estas providencias no se seguirán por 
los alborotadores los proyectos que para sus fines particula
res ponen en juego para especular con la ignorancia de los 
pueblos. 

Dios y Libertad. 

Mi.natitlán. Octubre 19 de 1856. 



Zamora, Michoacán. 
Diciembre de 1856. 
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A.G.N. 
Fondo de Gobernaci6n. 
Legajo 1048. 

Ha llegado a noticia del c.s. Presidente Sustituto, 
que en el Departamento de Zamora se halla un individuo llama
do Rudecindo Cort~s, y se ocupa con bastante entusiasmo en se
ducir a los indígenas de aquel lugar a que en masa se unan y 
pidan se les repartan las tierras, de que son dueños los hacen
dados; en tal virtud el C.S. Presidente dispone que V. E. le 
sirva informar de toda preferencia sobre el particular, para en 
su vista dictar las providencias que fueren necesarias. 

Firma el Gobernador de Michoacán. 



Chapa de Mora, ~xico. 
1º de Agosto de 1858. 
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A.G.N. 
Fondo de Gobemaci6n. 
Legajo 1173. 

El alcalde escribe al Sr. Ministro en relaci6n con la subleva
ci6n que parece que comanda José Maria Gelista. 

La sublevaci6n de los indios que han cometido aseci
natos y robos en el Partido de Ixtlahuaca, se ha fomentado mu
cho porque parece que se combocan unos pueblos con otros, y co
mo esta Poblacion a mas de tener muy poca gente de razon no te
nemos mas que seis fusiles y diez lanzas que ayer me ha facili
tado la Sub-Prefectura, me dirijo a v.s. Exmo. salvando los con 
duetos porque las críticas circunstancias así lo exigen, a fin
de que se sirva V.E. auxiliar a esta pobre poblaci6n que ciem
pre ha cido obediente y decididamente adicta al actual sistema, 
pero esta como he dicho sin armas, y como la Municipalidad se 
compone de indios porque tiene ocho Pueblos, se teme un asalto, 
porque el bandido Ygnacio Martinez (a) el Zamorano les halla
mado la atenci6n diciendo que como se llegug a tener un triun
fo, les seran entregados sus terrenos porque el Reino es suyo, 
y ya no pagarán contribuciones, esto que cabalmente es lo que 
mas les agrada a los indios y por eso creo tener fundamento pa
ra temer un asalto. El Señor Gefe Politico del Distrito D. José 
Mariano de Campos segun estoy informado se haya en esa Capital 
y deseo que V.E. se sirba comunicarle lo que tenga a bien. 

Esta vez me proporciona ofrecer a V.E. por ci y a 
nombre de los capitulares del I. Ayuntamiento las debidas pro
testas de atenci6n y profundo respeto. 

Dios y Ley. 

Juan I. Perez. 
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Teoloyucan, Estado de ~xico. 
26 de marzo de 1862. 
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A.G.N. 
Fondo de Gobernaci6n. 
Legajo 1634. 
Caja 2. 

Cno. Subprefecto y Comandante Militar. 

Los que suscribimos originarios y vecinos del pueblo 
de Teoloyucan ante U. con el rnA.s sumiso respeto decimos: que 
el año ppdo. de 1861 por disposici6n de esa Oficina que estaba 
al cargo del C. Cosme Quesada se dispuso que los terrenos de 
conrun repartimiento que esclusivamente teníamos destinados para 
el sostén del culto en las capillas de los distintos barrios de 
esta poblaci6n, se repartieran a los mismos vecinos con arreglo 
a la ley de 25 de 1856, lo cual se verific6 sin que nosotros p~ 
dieramos oponernos a la disposici6n de nuestro superior, pero 
hoy mirando que nuestro culto se comienza a estinguir por la 
falta de este recurso y para que no nos pueda ser gravoso en 
nuestros intereses, nos hemos resuelto a pedirle a U. si esta 
en sus facultades, que estos terrenos vuelvan al objeto para 
que estaban destinados, pues aun cuando son pequeños los terr~ 
nos, los frutos que ellos producen nos proporcionan los recur
sos para el fin indicado. En tal virtud esperamos de la veneb2 
lencia que lo caracteriza y de que ha dado tantas pruebas a e~ 
te vecindario se nos otorgue esta gracia que de toda nuestra 
voluntad le pedimos, pero si como hemos dicho antes no estuvi~ 
raen sus facultades, le suplicamos que por su respetable con
ducto se eleve esta nuestra solicitud al padre conrun de los 
pueblos, de quien tambien estamos recibiendo a cada paso los 
bienes que nos prodiga· y de que le viviremos siempre muy gra
tos. Por tanto, A v. Suplicamos se difiera a nuestro favor en 
lo cual recibiremos merced y gracia. 

Teoloyucan Marzo 26 de 1862. 

Varias firmas individuales y otras 
por los que no saben firmar. 
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Cuautla. 
Septiembre de 1864. 

A.G.N. 
Fondo de Gobernaci6n. 
Legajo 1126. 

El Ayuntamiento y vecinos de Jantetelco manifiestan 
los perjuicios que les hacen los "Plateados" y piden armas pa
ra defenderse de sus ataques. 

Señor. 

A consecuencia del ocurso presentado a V.M. por el 
Ayuntamiento y vecinos de Jantetelco, pidiendo armas para de
fenderse de las invasiones de los Plateados, se manifest6 al 
Prefecto de Cuautla la buena disposici6n del Sr. Gral. en Gefe 
para proporciona~las ••• 

En contestaci6n manifiesta el referido Prefecto que 
por ningun motivo es conveniente entregar armamento a los ve
cinos de Jantetelco, porque Silvestre Rojas y los que forman 
su gavilla son originarios de aquel pueblo, y todos los veci
nos, el cura inclusive, estan ligados con los bandidos con 
vínculos de parentesco o de amistad ••• 

El Comandante de la 3ª Secci6n de Seguridad Pdblica, 
se queja de que las familias de Jantetelco auxilian a las ga
villas con comidas y forrajes y dándoles avisos, por todo lo 
cual y por vivir en· aquella poblaci6n las familias de los di
sidentes, no creía conveniente se les proporcionara el armamen 
to que solicitaban. 



Texmelucan, Puebla. 

26 de Octubre de 1864. 

Señor. 

154 

A.G.N. 
Fondo de Gobernaci6n. 
Legajo 1872. 
Expediente 2. 

La Junta de Sociedad de agricultura de Texmelucan, 
manifiestan que el impuesto que hoy pagan para la fuerza rural 
de 3/4 al millar, a cuyo pago, esponen, se habían obligado por 
tres meses unicamente, y mientras se organizaban fuerzas paga
das de los fondos públicos; y que si~ndoles gravoso el pago de 
esa cuota, pedían que lo mas pronto se espida el reglamento a 
que deba sugetarse la referida fuerza. 

Similar petición elevan agricultores de Chalchicomu
la y de .Amozoc que piden que se les exima del servicio de la 
Guardia Civil. 



Chimalhuacan Ateneo, Texcoco. 
Estado de México. 

Mayo 11 de 1865. 
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A.G.N. 
Fondo de Gobernaci6n, 
Legajo 1144. 

Señor Presidente y vocales de la Junta Protector 
de las Clases Menesterosas. 

El C. Regidor Decano del H. Ayuntamiento del Pueblo 
de Santo Domingo Chimalhuacan Ateneo y los demás vecinos que 
suscriben, ante la justificaci6n de v.s. protestando lo neces~ 
rio y util, comparecemos y decimos: que como consta del testi
monio simple que en febrero 7 debidamente acompañados para su 
comprobaci6n, desde el año 1570 nuestro pueblo fue agraciado 
por mercedes espedidas a su favor, de los predios rústicos de 
común repartimiento que en el se mencionan: la posesi6n tran
quila que de ellos disfrutaron nuestros predecesores lleva se
senta años de turbada, merced a los abanees e influencias de 
que se han aprobechado siempre en perjuicio de los pueblos, los 
ricos propietarios; asi es que, los terrenos a que aludimos se 
encuentran comprendidos en la actualidad entre los que forman y 
constituyen la extensa hacienda Costitlan, de que es dueño D. 
Juan María Flores. 

La copia numero 2 justifica que desde el 16 de Junio 
de 1571 se nos hizo merced de las aguas de un herido para moli
no, comprehendido en el fundo legal de nuestro pueblo, el cual 
posee hoy el molino de San José Atoyac, de que es propietario 
el Señor D. Felipe García. 

No dudaremos que por falta de conocimientos de nues
tros antepasados, o que por abuso de su rusticidad notoria, los 
Derechos del Pueblo hayan podido debilitarse en virtud de con
tratos y estipulaciones recientes; sin embargo, la acta Nº 3 de 
22 de Julio de 1856, es un comprobante de que nuestro pueblo 
tiene derecho a regar sus terrenos, no obstante, el propietario 
del Molino, sin el menor derecho y sin la menor raz6n justific~ 
tiva, se ha opuesto en los dos últimos años a que reguemos, ca~ 
sándonos perdidas que aparecen en el Nº 4. 

Los indígenas jornaleros soportan en las fincas rela
cionadas lo mismo que en las demas del Imperio, una servidumbre 
personal e ignominiosa, prolongadas prisiones en cárceles priv~ 
das conocidas bajo el nombre de Tlapizqueras, heridas, golpes, 
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azotes, y todo genero de padecimientos ilegales que si enumer! 
semos creeríase acaso una exageraci6n y distraeríamos demasia
do a esa Junta de sus importantes ocupaciones. ¿Pero quién es 
el que ignora ·en el Imperio los despojos sufridos por los pue
blos, y los excesos y desmanes que a cada paso cometen los la
bradores con los jornaleros de campo? ¿Quién no sabe que los 
propietarios convertidos en jueces, encarcelan, castigan y mul_ 
tan a su arbitrio a los desgraciados indígenas jornaleros? 

Creemos de todo punto cierto que V.S.M. el Emperador, 
desde que acept6 el trono de ~xico, fij6 su respetable aten
ci6n y consagr6 su especial solicitud a las clases menestero
sas; que ha podido conocer las necesidades y sufrimientos de 
que hasta hoy han sido victimas, y de que abrigando el mas dec,!_ 
dido intento de mejorar en todo lo posible su condici6n, resol
vi6 crear una Junta protectora que le propusiese los medios de 
su mejoramiento. En tal concepto, y en uso de la Ley de 1° de 
abril pr6ximo pasado, elevamos al conocimiento de V.S. las pre
cedentes quejas e indicamos el medio que creemos a prop6sito 
para resolver en· ellas con arreglo a justicia, ·evitando tam
bién que por la continuaci6n de los abusos referidos, y por las 
exasiones que se hacen a los pueblos bajo el titulo de Derechos 
de Estola, pueda turbarse alguna vez el sosiego público y cau
sar la turbaci6n lamentables desgracias. 

1º Que supuesta la imprescriptibilidad de nuestros 
Derechos, se proceda con citaci6n del Dueño de la hacienda de 
Costitlan, al apeo y deslinde de los terrenos de comunidad y 
común repartimiento de nuestro pueblo, arreglandose en todo a 
sus antiguas mercedes y a la posecion que se dio a sus vecinos 
el año de 1570. 

2º Que en atenci6n a la merced de agua, se nos perm,!_ 
ta regar en la sucesibo; y que en el caso de resistirlo el du~ 
ño de San José Atoyac, se este a nuestro antiguo derecho con
signado en la merced de 6 de Junio de 156i, marcadas con el Nº 3. 

3º Que, teniendose presentes los sagrados derechos del 
hombre, que son la base única de las instituciones sociales, se 
espida un decreto que arregle los pactos de operarios de campo 
con los labradores, y que prohiba y castigue en estos los cons
tantes abusos que cometen en aquellos en desprecio de la huma
nidad y de las leyes. 

4º Que un decreto especial prevenga a los P~rrocos no 
exigir a los Indígenas en lo sucesibo el pago de las contribu
ciones religiosas denominadas Talamanali, Misat6min, Tlacualto-
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min, Hiljuiltomin, Fiesta titular y otras, con cuyas exasiones 
continuas estan desecados y empobrecidos los pueblos. 

Por todo lo espuesto esperamos de v.s. se serviran 
consultar a S.M. el Emperador Ma.ximiliano como pedimos, con lo 
que recibiremos gracia. 

El Regidor Decano. 

Ricardo Saldivar 

Otras firmas. 
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~xico. 
Noviembre 6, 1865. 

Señor. 

A.G.N. 
Fondo de Gobemaci6n. 
Legajo 1856. 
Caja 1. 
Expediente 1. 

Los que suscribimos alcaldes auxiliares de los pueblos 
de la jurisdicci6n de San Salvador el Verde de la Subprefectura 
de Huejosingo, del Departamento de Puebla, ante Vuestra Magestad 
Imperial, con el debido respeto decimos: que hemos recibido or
den del Sr. Juez local de San Salvador el Verde para que inmedi! 
tamente procediesemos a coger de leva a varios individuos de nue~ 
tros pueblos para que sean presentados de soldados para el Ej~r
cito que se va a levantar y que las condiciones que tuvieran los 
aprendidos eran no ser peones adeudados de las haciendas ni que 
fueran casados y·que estos deberían de ser presentados a los quiu 
ce días de recibida dicha orden inmediatamente procedimos a dar 
cumplimiento pero nos encontramos con la grandísima dificultad de 
ser los vecinos de dichos pueblos nruchos de ellos casados estos y 
los restantes ser todos peones adeudados de las haciendas inmedi~ 
tas pues verdaderamente vienen a ser estos pueblos calpanerias de 
dichas haciendas. Pasamos inmediatamente a ver al Sr. Jues de San 
Salvador Don Miguel Sanchez y este nos dijo que si no cumplíamos 
con lo mandado nos impondría la multa de cincuenta pesos sin per
juicio de que a los tres días despues de haber entregado dicha 
nrulta presentaramos los individuos que se habían pedido y que si 
no estabamos conformes con esa disposicion la que había que lle
var al cabo ocurrieramos a la Subprefectura de Huejozingo; inme
diatamente Señor pasamos a dicho lugar con nuestros padrones res
pectivos en los cuales espresabamos los que eran casados y peones 
adeudados en las haciendas y este Sr. por'toda contestaci6n nos 
dijo que no entendía de eso y que se había de llevar adelante lo 
dispuesto agregando que si no había individuos que se nos habia 
dicho, que tomaramos de leva a peones adeudados y que la suma to
tal de su adeudo lo sufragaran entre todos los de los pueblos y 
creyendo nosotros que esta disposici6n es altamente injusta pues 
todos los infelices indígenas de estos pueblos son unos pobres 
jornaleros y que el que mejor gana al día es dos reales al día y 
de esta cantidad todavía se deducen los abonos que se les rebajan 
por sus adeudos en las haciendas, viniendo a recibir en efectivo 
cada ocho días tres y cuatro reales el mas. Es imposible Señor 
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que con esta corta cantidad que con mil ansias y fatigas les al
canza a penas para un mal alimento, que puedan pagar ademas los 
dos o trescientos pesos que aquellos peones quedan debiendo en 
la espresadas haciendas y que segun la orden del Sr. Subprefec
to de Huejozingo dice que debemos de pagar. V.M. comprenderá que 
infelices peones -son los que sostienen la agricultura fuente de 
la riqueza publica de este valle y no podemos tomar a estos in
dividuos sin que sufra dicha agricultura, y dejar a innumerables 
familias sumidas en la orfandad y en la miseria mas espantosa en 
circunstancias tan aflictivas ocurrimos al paternal amor de V.M. 
I • .. para que nos releve de tan dura obligaci6n que- se nos ha im
puesto por los Jueces de aquellos pueblos la que creemos ser in
justa porque sabemos las repetidas disposiciones de vuestro hulll;! 
nitario Gobierno para que no se tome gente de leva y ahora ha 
llegado la vez Señor de que estamos sufriendo graves penas, pues 
ademas de la nrulta que quieren llevar a efecto se ha dado el ca
so de poner precio al alcalde de San Simon que lo es Quirino Ra
mirez por no haber presentado los individuos que se le pedían,° 
esta es la suer~e que tenemos destinada todos nosotros y para lo 
cual nos\llaman con una circular terminante. 

A V.M.I. nos acojemos para que nos liverte de este mal 
que nos amenaza y de lo que esperamos no salir desairados, para 
lo cual le pedimos al Ser Eterno le prolongue a S.M.I. larga vi
da para que sirva de amparo siempre a la clase indígena que es 
tan desgraciada. 

México. Noviembre seis de mil ochocientos sesenta y 
cinco. 

A V.M.I. sus humildes s~bditos. 

Cinco f:i,.rmas • 
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Comunicado del Prefecto Político de 
Toluca Torcuato González Fuentes al 
Ministerio de Gobernaci6n. 

A.G.N. 
Fondo Gobernaci6n. 
Legajo 1856. 
Caja 2. 
Expediente 4. 

Toluca. 
Diciembre 21 de 1865. 

Excelentísimo Señor. 

Original tengo el honor de acompañar a 
V.E. el expediente relativo a la informaci6n mandada practicar 
por esta Prefectura a consecuencia de la queja que ante ella in 
terpuso Ma. Felipa de Jesus de los procedimientos del dueño de 
la hacienda de la Garcesa D. Jes~s Pliego. Por las constancias 
de dicho espediente vera V.E. que resulta plenamente.justifica
do, aun por la confesi6n del acusado el hecho de haber sido in
famemente maltratada la quejosa, que reéibi6 varios chicotazos 
y a la que cuando menos se le arroj6 con hecharle el caballo en 
cima, si no es que asi sucedi6 como ella lo asegura. 

Hechos de esta clase, que tienden a t~ 
ner en constante opresion y envilecimiento a la clase indígena, 
que es por otra parte objeto de la mas tierna solicitud de nue!_ 
tro magnánimo Soberano y de su ilustrado gobierno, no deben pa
sar desapercibidos, ni deben sugetarse tampoco a la determina
ci6n de los tribunales porque siendo sumamente pequeña o tal vez 
ninguna la pena que por ellos se impone, no produciría el salud~ 
ble efecto de hacer que otros-se abstengan de perpetrar actos 
semejantes. 

La Prefectura cree que tiene por si mi!, 
malas facultades necesarias para aplicar gubernativamente un s~ 
ludable castigo; pero queriendo en todo caso afinnarse sus proc~ 
dimientos, consulta a V.E. lo siguiente: multar en doscientos p~ 
sos a D. Jesus Pliego, de los que se aplicarán cincuenta a la 
agraviada por via de indemnizaci6n de los golpes e injurias que 
recibi6; ingresando el recibo en las arcas M.lnicipales; y que se 
publique en el peri6dico oficial del Departamento la noticia del 
hecho y su pena para que sirva de escarmiento y ejemplar. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 
El Prefecto Político. 

T. González Fuentes. 
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~xico. 
Diciembre 27 de 1865. 

El Prefecto de Toluca acompaña una informa
ci6n levantada sobre la queja de María Felipa de Jesus a quien 
Dn Jesus Pliego, dueño de la Hacienda de la Garcesa, maltrat6 
de una manera violenta por haberla encontrado recogiendo maiz 
del poco que dejaban abandonado los segadores. La Prefectura 
pide que se aplique una multa de 200 pesos a Pliego,. de los CU!, 
les 50 serán para la ofendida, por via de indemnizaci6n y el 
resto para las arcas municipales. 

En el espediente consta la queja de Maria 
Felipa de Jesus y las declaraciones de tres testigos todos con
formes en que Pliego ech6 el caballo encima a la quejosa arro
jándola contra una pared e infiriéndole dos o tres latigazos al 
tiempo que la injuriaba de palabra. El acusado niega la circun! 
tancia del "caballazo" y solo dice que le di6 un golpe con el 
látigo a la quejosa porque le contest6 de un modo altanero. 

José Guzmán. 



Valle de ~xico. 
Febrero 3, 1866. 
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A.G.N. 
Fondo de Gobernaci6n. 
Legajo 1786. 
Caja 2. 
Expediente 5. 

Los vecinos del pueblo de San Juan Tlatilco o Totolte
pec sugeto a la municipalidad de San Bartolomé Naucalpan, ante 
la notoria justificaci6n de S.M.I. respetuosamente comparecemos 
y decimos: que desde el año de 1827 nuestros antecesores preteg 
dieron elevar al Supremo Gobierno por su representante D. Jos~ 
Maria Ramires, sindico Procurador del Ayuntamiento, cuyo docu
mento aunque sumamente distraído debidamente acompañamos y hac~ 
mos nuestro, en el que se manifiesta el estado miserable que 
guardamos pues puede asegurarse que no posée una cuarta parte 
de los terrenos que segun la concecion hecha a los pueblos de
bía disfrutar. Hoy que sabemos que el Rancho de las Cabras va a 
pasar a nuevo poseedor como lo es el dueño de la Hacienda de 
Echegaray colindante y opresor nuestro, tememos que como hasta 
aquí lo ha verificado nos perjudique mas, circum~lando al pue
blo. 

Por el documento que llevamos hecho referencia vera 
V.M. que los terrenos que componen este Rancho eran del fundo 
legal·de nuestro pueblo y que la venta que de ellos se ha hecho 
fue arvitraria, pero que guisa por no tener los títulos corres
pondientes, nuestros antecesores callaron y no pudieron promo
ver un pleito que les podía ser ruinoso, esponiendose a perder
lo; hoy que la providencia ha permitido el que hallamos obteni
do un gobierno solido, protector y ma~nimo, ocurrimos a S.M. 
para que usando de la liberalidad que lo caracteriza y de que 
todos somos fieles testigos, se digne si fuere de su agrado mag 
dar seamos protegidos con estos terrenos, no haciendo la prote~ 
ta de satisfacer su importe como ofrecían nuestros antecesores, 
por hallarnos arruinados y sumamente pobres. 

A s.s.M.M.I.I. sumisamente suplicamos se nos atienda 
a nuestra petici6n resibiendo en esto merced, gracia y un posi
tivo veneficio nosotros y nuestros desendientes, que no sebo
rrar! ja~s de nuestra memoria; jurando con toda la veracidad 
necesaria, no decir ni proceder de malicia. 

Por el com6n del Pueblo de Sn. Juan Totoltepec. 

El Comisario Mlnicipal. 

Ram6n Solis. 
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Los indígenas de Pátzcuaro piden 
que se les adjudiquen los terrenos 
que poseen. 

Pátzcuaro. 
Febrero 17, 1866. 

Morelia, Febrero 8 de 1866. 

Exrno. Señor. 

A.G.N. 
Fondo Gobemaci6n. 
Legajo 1786. 
Caja 1. 
Expediente 2. 

El Subprefecto de Pátzcuaro dice con fecha 5 delco
rriente a la Secretaría de esta Prefectura lo siguiente. 

Los indígenas que han dirigido solicitudes a esa Su
perioridad pidiendo la adjudicaci6n de los terrenos que poseen, 
instan con frecuencia por el resultado de ellas, y sin embargo 
de haberles manifestado que se espera la resoluci6n del informe 
que di6 esa Prefectura al Ministerio, siguen diversos indígenas 
y aun de Santa Clara, presentando solicitudes con· la misma pre
tenci6n. El esta oficina hay 27 retenidas para no molestar la 
atenci6n de esa Superioridad pero se hace indispensable apoyar 
las buenas esperanzas que tienen los interesados, no solo por
que las tales adjudicaciones las piden fundadas en Ley, sino 
porque iguales solicitudes dirigidas en tiempo del Sr. euévas 
fueron resueltas favorablemente y aun se han puesto ya en circ~ 
laci6n o en venta algunos de esos terrenos. Por otra parte todas 
nuestras administraciones desde 827 han tenido tendencias en 
desamortizar esos terrenos de indígenas con la mira de concluir 
con las cormmidades, que tan funestas han sido para mantener en 
un estado de barbarie a esa clase, y esas mismas comunidades que 
otras veces se han opuesto al reparto son las que hoy lo solici 
tan unas parcialmente y otras con entera igualdad. Sirvase U. in 
formar con lo espuesto al Sr. Prefecto para que si lo tiene a 
bien se recuerde a quien le corresponda la resoluci6n que deman 
dan estas solicitudes. 

Y tengo el honor de transcribirlo a V.E. refiri~ndome 
atentamente a la consulta que sobre el particular tiene hecha e~ 
ta Prefectura a esa Superioridad. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

El Prefecto Substituto. 
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Mayo 28 de 1866. 

173 

A.G.N. 
Fondo de Gobernaci6n. 
Legajo 2008 • 

••• Corno a escepci6n del Coliseo la línea de defensa 
la noche del veinticinco se circunscribi6 a las calles inrnedia 
tas a la plaza, el resto de la poblaci6n qued6 a merced del P2 
pulacho que casi en su totalidad se uni6 al enemigo para ayu
darlo al ataque rninistrándole lo que necesitava y hacerle áni
mo, aunque sin fruto por esta vez; pero ese hecho convence de 
lo que otras veces he dicho a V.E. que el pueblo de esta Ciudad 
solo aguarda una ocasi6n propicia para ejercer el latrocinio y 
la venganza, comunes a toda conrnoci6n popular y que no es difi
cil suceda con visos de justicia si_la Negociaci6n de Proaño 
deja una vez de pagar su raya semanaria. R~starne solo manifes
tar a V.E. que en virtud de lo que dejo espuesto tan luego corno 
falte en esta Capital la guarnici6n francesa y no venga otra que 
inspire la misma seguridad; el más pequeño motivo de aprocirna
ci6n de discidentes o de una conrnoci6n popular, bastará para que 
la Ciudad sufra un zaqueo y se pierda la confianza en el Gobier
no de S.M. que en dos años que hace que me hayo al frente de 
ella, he procurado inspira~ mas bien con una política suave que 
con medidas que exasperacen la cituaci6n que guardan las ideas 
políticas de sus habitantes. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

El Prefecto Político. 
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San Juan Bautista Tolcayuca. 
Diciembre 16 de 1867. 

A.G.N. 
Fondo de Gobernaci6n. 
Secci6n Segunda. 
Serie Reclamaciones de 

Municipalidades 
o de Indios 

Representaci6n que hacen los vecinos de San Juan 
Bautista Tolcayuca ante el Ciudadano Presidente 
Benito Juarez de la Republica Mexicana en el pre
sente año de 1867. 

a 2 Epoca de nuestra independencia. 
Por nuestro Libertador Ciudadano Benito Juarez Presi

dente de la Republica Mexicana y sus dignos Generales. 

La Corporaci6n de la Municipalidad de San Juan Bauti_! 
ta Tolcayuca y dernas vecinos ante V.E. corno mas haya lugar en 
derecho salvas las protestas oportunas parecernos y decirnos con 
el mas sumiso respeto y atenci6n. 

Que desde el año de 1847 a esta parte, los sufrimien
tos en los Pueblos han sido muy fatales por la crueldad de los 
Hacendados que sin consideracion nos han tratado, pues al rec!, 
birse el Ex Conde finado Don Pedro Terreros de la Hacienda de 
San Javier que poseía en arrendamiento el finado Don Jos~ Maria 
Flores, inmediatamente alter6 las rentas de tierras de sembra
dura a razon de ocho pesos por fanega asi corno la de pastos a 
razon de a seis reales por cabeza de Res, de bestia Cabalgar y 
Burros y la de Obeja a real; siendo estas rentas en tiempo del 
Conde Terreros en cuanto a animales no valia nada la de pastos 
y solo seis pesos la de fanega de sembradura, teniendo la libe~ 
tad los vecinos de los pueblos de sacar leña y tuna de los mon
tes y serros o de donde las hubiera, asi corno de apasentar sus 
ganados a donde hubiera pastos; pero con el transcurso del tie!!! 
po procedi6 el mismo señor Terreros a imponerles una renta de 
medio real por cabeza de ganado lanar dos por la de Burros, tres 
por la de bestias Cabalgares y cuatro por la de Res. El Señor 
Flores sin embargo de ser un arrendatario se sugeto a la misma 
rutina sin hacer ninguna alta de renta pudiendolo hacer como 
arrendatario de dicha finca; pero al recibirse el Sr. Ex Conde 
creci6 la arnbici6n y desde luego se impuso la renta de a ocho 
pesos por fanega y creciendo más y más la ambici6n nos pusie
ron las rentas de tierras a doce pesos por fanega, doble precio 
de lo que antes valia asi corno la de animales que han puesto a 
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peso la de rez bestia cabalgar y seis reales la de Burros, real 
y medio la de lanar y así han ido arruinando á los pueblos con 
corridas de animales para ser detenidos en los corrales hasta 
tanto los dueños no satisfacen la cantidad que adeudan por di
chos animales y cobrando doble la renta a los que por desgracia 
no los han apuntado con mengua de que en los corrales o en las 
corridas han lastimado algunos animales, quedan perdidos en con 
tra del infeliz dueño de ellos y sin que le quede el derecho de 
demandar, porque como poderosos hacendados los tristes Yndios 
jamás se les atiende en la justicia porque son de la clase des
graciada; mas por otra parte si el desgraciado indio se atreve 
a coger tunas y leña para su gasto tiene que pagar lo que tome 
y de otra manera no puede tomar nada sin que no experimente el 
rigor del montero sin advertir que el Criador mismo de todas las 
cosas lo ha criado para sus hijos y a ninguno lo hizo poderoso, 
sino que a todos los cri6 iguales cuyo origen nos presentan las 
Leyes de Reforma de la igualdad ante la Ley, pero por desdicha 
de los pobres, los ricos han sido sus verdugos: los hacendados 
con todos los Gobiernos han tenido mucha caridad y se les han 
conciderado, y los pobres naturales de los pueblos han sido de
soídos por raz6n de su mezquino trage que los hace degradantes 
y miserables, pero hoy que la Providencia ha colocado para~
gir los destinos de los Pueblos a hombre que atiende a las ne
cesidades de ellos, creemos por lo mismo ser atendidos en vir
tud de las razones que esponemos ante nuestro digno e Ilustre 
Presidente Ciudadano BENITO JUAREZ que ha leido en cada una de 
las frentes de la clase menesterosa y está pronto por el mismo 
hecho a abrigar a sus hijos conforme a sus necesidades. Los Ha
cendados poseen inmensidad de terrenos que estos positivamente 
son de la propiedad de los pueblos los cuales fueron usurpados 
por la ambici6n de los Jesuitas quienes se titulaban los educa
dores de la Religi6n Cristiana de esos frailes que tanto queha
cer han dado a la Republica Mejicana y han hecho correr la san
gre de los desgraciados indígenas a torrentes y sin compacion, 
sin embargo de que por otra parte han dejado arruinados a nues
tros pueblos. La mayor parte de los Pueblos han quedado en la 
miseria y sin títulos y aun sin el terreno necesario conocido 
con el nombre de fundo legal, y todavía sin embargo de estar tan 
reducidos los citados pueblos y reducidos a la miseria se ha pr~ 
tendido hostigarlo~ y~ hasta el grado de poner cercas en 
los pueblos a manera de un sitio y plantando inmensos magueyales 
y así ir despojando a los miserables labradores de sus terrenos 
que en arrendamiento han poseído cultivandolo con sus afanes, 
gastando su dinero y que como dueños los hacendados los recogen 
a la vez que quieren para sembrar magueyes serrandoles las puer-
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tas para que no puedan salirse con sus animales a buscar los 
pastos a donde los haya, pues los inmediatos los tienen empo
trerados para el uso propio y que como saben que los desgra
ciados pueblos tienen que buscarlos no se les dispensa la reu 
ta; pues aunque sean estériles si el Criador niega la lluvia. 
Han inventado mas hecharse medidas por caballeria con unas m~ 
didas escasas donde no cabe la cantidad de fanegas, y de seme
jantes casos ordenan las caballerias; asi es que hostilizados 
tan cruelmente, nos vemos muy obligados a ocurrir ante V.E. 
con el fin de manifestarle en m.estro presente ocurso que los 
terrenos son legitimamente de los pueblos pues estos fueron pri 
mero que las haciendas·, lo que prueba evidentemente la usurpa -
ci6n; y por consiguiente tambien hemos manifestado que la ambi
ci6n de los Jesuitas obligaron á dejará los pueblos sin un pal 
mo de terreno; con más sagacidad que aprovechándose de la igno
rancia de los vecinos de los espresados Pueblos recogieron por 
medio de su sagasidad los titulos de posesi6n y propiedad para 
asegurarse de una propiedad agena, esto sticede en los Pueblos 
que hoy represencamos que son Tolcayuca, San Pedro, Zapotlan, 
Santiago y Acayuca, este ultimo tiene la mayor parte de sus ti 
tulos y con ellos esta realmente reclamando sus terrenos y por 
lo que se observa en ellos se ve visiblemente que somos colin
dantes o mejor dicho dueños de los terrenos que posee San Ja
vier que es de la propiedad de Don Miguel Cervantes Estanilla 
que sirvi6 al Emperador de Chambelan como consta en la publica
ci6n que hizo el Pájaro Verde Peri6dico que se publicaba en 
aquella epoca. Igualmente los de la M..lnicipalidad de San Salva
dor Tizayuca tienen sus titulas de propiedad y de igual manera 
tambien se ve que somos colindantes en los terrenos que posee 
Casablanca de la propiedad de Doña Agustina Guerrero de Flores 
dama de honor de la titulada Emperatriz Carlota quien tambien 
valida quizá de su empleo se aprovech6 para ponernos la renta 
de tierras a'doce pesos por fanega habiendo valido antes diez 
pesos, pues bien supuesto que estos dos ultimos pueblos han li
tigado sus terrenos y aun no hemos visto el desenlace para po
der presentarnos a reclamar los nuestros en atenci6n a ser co
lindantes y si nosotros no lo hemos hecho, no es por falta de 
derecho sino por la falta de justificantes y que los que dan 
razon son los titulos de los dos ultimos espresados pueblos. 
Con tal motivo obligados ya por las hostilidades y crueldad con 
que nos han tratado nuestros verdugos hacendados venimos ama
nifestarle a V.E. que una vez que los vecinos de los pueblos 
somos dueños legitimes de los terrenos seg6n consta en 1os tí
tulos que citamos que hoy nos dan como arrendatarios las hacie-e. 
das y cultivamos los campos con nuestro propio peculio pagamos 
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nuestras rentas al erario de las haciendas y a nuestros pueblos, 
pedimos a V.E. que en vista de ello los terrenos que sembramos 
nos sean adjudicados en propiedad supuesto que nuestros afanes 
son el pago de nuestras rentas sin tener un sobrante lucrativo 
para nuestro porvenir o lo que es lo mismo que V.E. se digne di~ 
tar una ley para que por las mismas haciendas les sean proporci2 
nadas terrenos a los pueblos supuesto que carecen de ellos, de 
pastos y leña que no la hay en propiedad de los pueblos y que C!, 
da uno de ellos solicitamos las caballerías necesarias que por 
Tolcayuca necesitamos 25, veinte y cinco caballerías por parte 
de Casablanca y San Javier, San Pedro Huaquilpan 16 diez y seis, 
por Zapotlan veinte, Santiago diez y seis todos por parte de San 
Javier dejando al pueblo de Acayuca a salvo de sus derechos para 
que siga litigando sus terrenos hasta su fin. Los terrenos que 
solicitamos seran repartidos entre todos los vecinos y clases 
menesterosas obligándose cada uno de los pueblos a pagar la can 
tidad de Caballerías que tomen cuyd deuda será redimible en el 
plaso de cinco años en los cuales deberá quedar satisfecha la 
cantidad que de~mos cubrir. 

No ocurrimos a los hacendados a solicitar la venta de 
tierras porque como no es una accion lucrativa para ellos se han 
de negar, pero declarando una ley general obligando a los propi~ 
taríos a vender quienes nada pierden supuesto que realizan. Si 
el Supremo Gobierno se digna examinar nuestras razones, se vera 
desde luego la justicia que tenemos para pedir y se vera que P!. 
ra pagar nuestras rentas al hacendado, malbaratamos nuestras se
millas y en consecuencia pagamos nuestras alcabalas y contribu
ciones y si no pagamos con puntualidad nuestras rentas, inmedi!!_ 
tamente somos despojados de nuestros terrenos perdiendo nuestro 
cultivo y mejoras. Si bien es que el hacendado paga fuertes su
mas al erario, pero tambienes cierto que les basta alargar la 
mano para estrechar a los arrendatarios. ¡Y a quien aclaman? to
do queda a la consideraci6n del Supremo Gobierno a quien pedimos 
la soluci6n de nuestra pregunta. De esta manera c. Presidente 
todos tendremos parte en los terrenos y disfrutaremos de una pr2 
piedad raíz y que llevando un interesen lo que cultivamos, to
dos los vecinos doblaran sus afanes y comeremos un pan aunque 
con el sudor de nuestro rostro pero ya sera con mas descanso y 
entonces aun la gente que se manifiesta vaga y ociosa cometiendo 
robos y asesinatos se evitaran de los vicios supuesto de que ya 
tienen en que ocuparse y de que subsistir y no habrá motivo para 
estar de ociosos para pensar en los vicios y de esta manera que
dara remediado el buen orden de la repdblica aunque subdividien
do la propiedad declarando una Ley Agraria, pues que no es justo 
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C. Presidente que un poderoso hacendado esté en el apogeo y 
5,500 cinco mil quinientos habitantes que representamos resto 
de esos cinco millones de desgraciados nuestros compañeros que 
no tenemos un palmo de terreno en nuestros pueblos como consta 
del mapa que para probar nuestros acertos adjuntamos. En todas 
las épocas C. Presidente el pueblo ha derramado su sangre en 
fabor de nuestra nacionalidad y aun antes de la conquista no 
querían pertenecer a Naci6n Estranjera. V.E. conoce la histo
ria y es digno testigo de lo que vos mismo acabais de presen
ciar, vos habeis enseñado el camino a los Mejicanos sin ning6.n 
interés y vos mismo habeis empuñado el Pabell6n Nacional para 
acaudillarlos haciendoles comprender su nacionalidad y con tal 
motivo V.E. fue incansable y es testigo digno que nadien se ha 
mantenido egoísta sino que todos han contribuido para el deseu 
lace de la lucha que acaba de pasar pues los que no pudieron 
contribuir con su dinero ni empuñar las armas han tomado su h~ 
rramienta de Zapa para levantar las arenas y formar trincheras 
para la defensa de sus hermanos que al frente del enemigo pe
leaban su Nacionalidad conforme V.E. se los había indicado por 
medio de los sabios decretos que con mucha paciencia y sereni
dad vos disteis por lo que todos ocurrieron al llamado y voz 
de su padre; pues en vista de esto c. Presidente, y despues de 
entrar triunfante con el pabell6n tricolor que vos mismo enar
bolásteis en el palacio de Moctezuma, a vos toca ahora dar a 
cada uno de vuestros hijos el premio de que se han hecho acree
dores, el pueblo os ha elegido para padre de la Patria, la Pro
videncia ha mantenido ileso a V.E. y esto tal vez para la fel!, 
cidad del pueblo que ha encomendado sus destinos en vuestras 
manos; el pueblo grato sabrá corresponder con sus esfuerzos en 
el puesto en que está colocado V.E. y está de la misma manera 
pronto y bien dispuesto para ocurrir a cualquier llamado que 
de nuevo haga V.E. quien sumiso y obediente concurrirá a la voz 
de su Padre, el Pueblo cuidará de V.E. y a V.E. toca ahora cui
dar del Pueblo. 

A V.E. suplicamos muy someramente que atento y en vi_! 
ta a las razones que esponemos se dignara proveer de conformi
dad en lo que pedimos o lo que a bien tuviere, por ser de just!, 
cia y con lo necesario protestamos no proceder de malicia y lo 
mas que necesario fuere. 

Si decimos que va este en papel sello 5° y que se nos 
atienda como a pobres. 

Tolcayuca Diciembre 16 de 1867. 

Firmas. 
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A.G.N. 
Fondo de Gobernaci6n. 
Secci6n Segunda. 
Serie. Reclamaciones 
de Municipalidades o 
de Indios. 

Los que suscribimos, autoridades y vecinos del pueblo 
de San Pablo Atlazalpan comparecemos man~festando: que colinda!!, 
te nuestro pueblo con la hacienda de Haxalco de la propiedad de_ 
D. Pablo Granados, los terrenos que de tiempo inmemorial poseí!!, 
mos seg6n nuestros títulos, de pocos años a esta parte se los 
usurp6 el actual y anteriores dueños de la espresada finca. 

Otra vez en el orden judicial hemos instado para que 
la autoridad respectiva nos apoyara en nuestras reclamaciones 
que sobre este asunto tenemos presentadas pero desgraciadamente 
jamás nuestra voz ha sido escuchada y ningun resultado favorable 
hemos conseguido. 

La posesi6n que hoy disfruta el Sr. Granados, de los 
terrenos y pastales de nuestro pueblo, no esta justificada ple
namente, no la hemos presenciado, y entre nosotro.s hay ancianos 
que pudieramos recordar cualquier circunstancia en este respecto. 

Faltos de terrenos para fabricar nuestras casas, sin 
los necesarios para sembrar y procurarnos los alimentos de nues 
tras familias, los habitantes de San Pablo Atlazalpan que ascie!!_ 
den a mil dosientos secenta y uno, como consta del padr6n que ag 
juntamos, nos encontramos en la mayor miseria, sin lo indispens!!, 
ble para poder distraer a nuestros pequeños hijos del trabajo 
personal para acudir a la escuela a recibir los primeros rudimeu 
tos de la educaci6n. Tales motivos son la falta de ilustraci6n 
en nuestro pueblo; no contamos con protecci6n, y los que tienen 
la felicidad de conocerse expertos, nos abruman con las chicanas 
que ponen en juego para conseguir un fin. 

Hoy queremos tan solo que se no~ convenza de la·legali 
dad porque disfruta nuestros terrenos y pastales el dueño de la 
hacienda de Haxalco, y para conseguirlo acudimos a Ud. C. Presi
dente, suplicándole se sirva librar escitativa al c. Gobemador 
del Estado de M~jico (quien a su vez la dirijirá al Juez de la 
Instancia del Distrito de Chalco) para que obligando al Sr. Gra
nados a la presentaci6n de los títulos de los terrenos que posee, 
sean comparados a los nuestros y de una vez declare la autoridad 
quien es el que legalmente debe poseerlqs. 

Es gracia que pedimos y que no dudamos alcanzar. 

Firmas del alcalde, juez de paz, va
rias de vecinos y una por todos los 
que no saben firmar. 
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Guardia Civil. 
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Secretaría de Justicia. Decretos. 
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1784 
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Serie. 

Guardia Rural. 

Tierras. 
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Policía de Seguridad. 

Noticias de los Estados. 

Decretos. 

Decretos de Benito Juárez. 

Correspondencia de los Estados. 

Decretos de Benito Juárez. 

Correspondencia Diversa. 

Policía Rural de los Estados. 

Consejo General de Beneficencia. 

Tranquilidad P6blica. 

Circulares y Decretos. 

Rehabilitaci6n de Ciudadanos. 

Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística. 

Clero. 

Tranquilidad P6blica. 

Decretos de Benito Juárez. 

Archivo del Congreso. 
Estado de Michoac~n. 

Iniciativas. Nº 11. 
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Indice de Anexos. 

~xico, 4 de octubre de 1856. 

Reclamación de una mujer porque se lleva
ron a su marido de leva. 

MinatitlAn, Ver., 19 de octubre de 1856 

Aviso de alarma entre los habitantes de 
Acayucan por denuncta de terrenos comunales 

Zamora, Mi.ch., diciembre de 1856. 

Noticia de un agitador campesino en el depaE 
tamento 

Chapa de Mora, Edo. de ~xico, 1° de agosto 
de 1858. 

Noticia referente a una sublevación campe
sina. 

~rida, Yuc., 18 de febrero de 1860. 

Participación de la derrota sutrida por el 
ejército mexicano en Chan Santa Cruz. 

Teoloyucan, Edo. de ~xico, 26 de marzo de 
1862. 

Reclamación de terrenos destinados al sos
tenimiento del culto católico. 

CuautitlAn, Edo. de ~xico, 1° de abril de 
1862. 

Solicitud de devolución de terrenos de conron 
repartimiento. 

Tenango, Edo. de ~xico, 17 de marzo de 1864. 

Reclamaci6n por parte de adjudicatarios de 
tierras de una cofradía y un rancho, amena
zados de perder sus parcelas a manos del cura 
y los mayordomos. 
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Cuautla, Mor., septiembre de 1864. 

El ayuntamiento y vecinos de Jantetelco s~ 
licitan armas para defenderse de los "Pla
teados". 

Texrnelucan, Pue., 26 de octubre de 1864. 

Los propietarios se quejan de los impuestos 
que se les exigen para sostener fuerzas ru
rales. 

Chimalhuacan Ateneo, Edo. de México, 11 de 
mayo de 1865. 

Reclamaci6n de tierras y aguas. 

Puebla, 25 de septiembre de 1865. 

Documentos relativos a las muchas dificul
tades que ocasiona el sistema de leva. 

México, 6 de noviembre de 1865. 

Alcaldes de diversos pueblos de la subpre
fectura de Huejotzingo protestan por el 
sistema de leva. 

Toluca, Edo. de México, 21 y 27 de diciem
bre de 1865. 

Queja por malos tratos a una campesina por 
parte de un hacendado. 

San Juan Tlatilco, México, 3 de febrero de 
1866. ª 

Solicitud de devoluci6n de tierras. 

Pátzcuaro, Mich., 17 de febrero de 1866. 

Solicitud de adjudicaci6n de parcelas por 
parte de comuneros. 

Tlalpan, México, 25 de marzo de 1866. 

Telegrama referente a la solicitud de tie-
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rras por parte del alcalde de la poblaci6n. 

Fresnillo, Zac., 28 de mayo de 1866. 

Noticia relativa a la ciudad, que se encueg 
tra asediada por los republicanos. 

M~xico, 23 de agosto de 1866. 

Solicitud de atenci6n a un litigio entre los 
comuneros de Jesús Huiramba y la hacienda de 
Quirínguaro, Mich. 

Tulancingo, Hgo., 11 de septiembre de 1866. 

Advertencia sobre las dificultades que puede 
ocasionar la medici6n del fundo legal del pu~ 
blo de Capula. 

Puebla, 28 de septiembre de 1866. 

Relaci6n de los perjuicios que ocasiona la 
guarnici6n austriaca. 

San Juan Bautista Tolcayuca, Hgo., 16 de di
ciembre de 1867. 

Solicitud de restituci6n de tierras. 

San Pablo Atlazalpan, Edo. de México, 1° de 
abril de 1868. 

Solicitud de restituci6n de tierras. 
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