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I N·T R 0-D u c c I o N 
I 

El bandido mexicano del' siglo XIX fue un prod~cto indudable de su -

. tiempo. Si se le prestó ate~ción, :puesto que llegó a formar parte de va--
- _- __ -:'. e _.,. 

riadas manifestaciones de la;c~ltura, es porque podía, por la multiplici-

dad de sus facetas expresar álgo de .los conflictos sociales, económicos y 

políticos .que fueron característicos de esta época decimonónica. 

Lo que tiene de permanente su figura, son esas manifestaciones que -

la cultura popular se ha negado a desaparecer, porque en su concepción mi 
tica sobre todo en los ambientes rurales, aún se espera a ese personaje -

depositario de sus anhelos de justicia, tal como lo hicieron Heraclio Ber 

nal, Chucho el Roto, Santanón o Mnnuel Lozada y otros bandidos menos con~ 

cidos pero con igual presencia en la imagenería popul.~r. 

La supervivencia de este bandido decimonónico, en un período en el_ 

que el cine, la televisión, la prensa y aún la literatura a nivel inter

nacional y nacional imponen sus figuras de antihéroes (tal sería el caso 

en México de Caro Quintero o el general,Durazo), sólo es explicable por 

el hecho de que héroes como los mencionados, tienen un especial siénifi

cado en la vida de los mexicanos. 

Conocer la actuación y la personalidad de estos bandidos, tanto hi~::' 

tóri¿os como.literarios.nos acerca a una parte de la cultura popular y -

de· la delincuencia que sobre todo en estos últimos años nos permite oh-

servar, absortos, la reproducción de los mismos acontecimientos que lleL 

varan al siglo XIX al caos y a la anarquía y como consecuencia a la apa

"rición del bandidaje. 

La importancia que tuvo el bandido mexicano en este siglo se deduce 

no sólo de la proyección que ha tenido su figura en el &mbito de la cultu 

ra popular, sino también a través de la política de fuerte represión que_·: 

implementó en su contra principalmente. en el último tercio del siglo men
cionado.· 

Los gobiernos que se succdiiron a partir de la consumación de la i~ 

dependencia hasta el porfiriato, enfrentaron ademas de los graves probl~ 

mas políticos, sociales y económicos inherentes a su período de gobier-

no /'este problema delictivo. En la época de Dínz, aunque tiene su mayor_ 
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desarrollo el bandidismo social, disminuye sin embargo consid~rablctncnte, 

a finales del siglo XIX y princip:!6s clel XX,: n,~ a ~a usa Ú que se hubia.:.-:-

ran resuelto poi fin en' ü' paí°S l~~ í{~av~s .P.-.-~. ob_l ____ em __ as_·.· qúe. die_r_ on >oríg~n 
este. fenómeno sino a q~e oíat~~li~ó :¿~·;s~ contr~) Ú~a política 

Esta política tuvo su. apoyo ideológico en los "mitos científicos" que 

se derivarán de la 'ciencia ·positiva y del darwinismo. Mitos que tuvieron_ 

amplia repercusión en los país hegemónicos y que en México fueron la nor

ma del mimetismo que las clases dominantes guardaron en relación a este -

problema delictivo. Esta ideología era lo suficientemente poderosa como -

para ignorar las contradicciones tan marcadas que existían tanto sociales 

como económicas dentro de las clases sociales. Se aceptaba que había des! 

gualdades sociales, porque existían desigualdades humanas. Los pobres 

"eran pobres porque biolbgic~mente eran inferiores y el delincuente -el 

bandido- era delincuente porque _pertencíah·a un linaje distint¿ e infe--~-

rior. 

La literatura del México de la segunda mitad del siglo XIX no fue -

ajena a este fenómeno del bandida-je y ya en_ esta- época, dentro del nacie!!. 

te género de la novela Se escriben un número considerable de obras con e! 
., ·' 

te tema. ·¿: ;''./ · :g;; · 
,,,.¡._.. -)>::\' 

- :_i- -_:·: ~~;~·'.~g-~'.-~-~-\ ·-- /\·.-. '. .. -' 
Dentro de este grupo de ncivela~~~selicéioné tres obras que adem&s de -

ser las mejor esctiras y tener co~6·~:;a·r:sonajes centrales a los bandidos, -

incluye de manera más clara y dire~t'a élementos de estos "mitos cientíÚ-

.cos", El Zarco. de Manuel Altamir~nd i Los.Bandidos de Río Frío de Manuel -

Payno intentarán explicar el fenómeno del bandidaje que respectivamente -

describen de sus obras, bajo estas características: 

La novela Astucia de Luis G. Inclán en cambio, se referirá a los mi

tos de carácter religioso y juzgará a los bandidos no a través de un de-

terminismo científico, sino religioso. 

Estas novelas en su conjunto pr.opor~ionan también una visión de las_ 

corrientes ideológicas que predominaron en la segunda mitad del siglo XIX 
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Afirma la autora que los, rasgos, temáticos o, formales,, presentados 'por 

una corriente literaria dada, no bastan para definirla. 'Aunque la descriE 

ción de tales rasgos constituya sin lugar a dudas una fase previa y nece

saria de la investigación, la periodización sólo puede establecerse en 

forma rigurosa remontándose hasta los factores "que en última instancia" 

determinan el proceso histórico-literio, es decir, hasta los factores ec~, 

nómicos y políticos que definen las distintas etapas de la lucha ideológ~ 

ca de clases, el carácter de los aparatos ideológicos y las peculiarida-

des de la formación ideológica estético-literaria. 

Esta ineludible recuperación teórica del nivel "últi~o de determina

_ción" -dice también Pérus- no implica desde luego, desconocer o pasar por 

alto "la autonomía relativa" de la formación estético-literaria ni la es

pecificadá de las prácticas literarias, en cuanto representa el oblig~do_ 

marco teórico concreto de- 'referencia para entender el proceso histórico -

en su conjunto. 

Ahora bien, considerando que las novelas de bandidos que analizo, 

por su carácter histórico, no pueden ser comprendidas sin tomar en cuenta 

los factores "que en última instancia" determinaron su proces,e histórico y 

literario, y que las características de las corrientes literarias en las_ 

que se inscriben estas obras constituyen una fase previa e importante co-
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mo dice Pérus, -información que incluyo en el capítulo Lo Literario- no :: 

bastan para conocer los factores Gltimos que,las ~etérminaron, h~ intenta 

do como ya mencioné anteriormente, el· análisis. de estas nov~ias\a ~artir~ 

de un marco ideológico e histórico-social que incluye·los· ~spri~~~;·ec~nó~ 

micos y políticos del siglo XIX. ',ojo: 

En el capítulo que titulo El Hecho Histórico.describo un panorama 

con este marco, a partir de los períodoa de SantaAnna, Benito.Juárez y 

Porfirio Díaz que son los períodos en que propiamente se sitGan las nove-

·las que analizo. He delimitado este· panorama ·concretamente al problema 

del bandidaje y a la política de fuerte ·represÚ~\i¡ué .:Í.~pleméntaron en su 

contra los gobiernos de la época.,.' , '" :·;; · :;~,) 
.:._-. ·, _::;-':,.___,-~ .. =:.."_0.~:,:~~-~~- ,;-::'::t: -, ·-;r-,,:;.~-\_.:_ .. 't ,-•::-;-¡;--- ;;--:- _-

::.::~:;;::::·:,::::::::::::::l:If ~t~~~r~~í~iJí!~i?:tEtf :::: 
cepción del hombre como asesino y coínó delin'cüerite~ •oc·' · : ..• :·.< . 

;._,_,;-~--· .-

II 

Cuando la escuela positivista italiana representada por Lombroso en_ 

el siglo XIX, y Konrad Lorenz uno de los fundad.ores de la llamada Etolo

gía (ciencia de la conducta animal), ~n el siglo XX afirmaban llanamente 

que en todo hombre existe el instinto de matar a otros hombres y que ese_ 

instinto se encuentra encerrado en sus genes del mismo modo que el color_ 

de su cabello, estaban contando una vez más, con palabras diferentes el'

viejo relato religioso de que los hombres son concebidos, viven y mueren 

en pecado. Y cuando William Golding en su novela El Señor de las Moscas -

en el siglo XX, nos dice que la inteligencia y la religión son aplastadas 

por el sadismo, la superstición y la codicia del poder (características -

manifestadas aGn en los niños) y Anthony Burguess en su novela La Naranja 

Mecánica nos dice también en este siglo XX que la violación, la brutali-

dad, el sadisrao sexual y el "eterno salvajismo del hombre" revelan la na

turaleza violenta y brutal del hombre, no están sino repitiendo también -

estos viejos mitos, que a partir principalmente del siglo XIX cobran tan

ta importancia. 



Esta opinión de tornar al hombre como asesino podría rastrearse en 

9tras novelas y en otras muchas manifestaciones del arte. El cineasta Sarn 

Peckinpah, por ejemplo, la desarrolla en sus películas "Grupo Salvaje" y_ 

"Perros de Paja". Esta Gltima película se regodea describiendo una ma

tanza múltiple mediante métodos rebuscados, una doble violación y otros -

refinamientos de violencia calculada. 

La idea de que la violencia constituye una cualidad humana y que el_ 

hombre mata a sus congéneres debido a una herencia recibida de sus ances

tros homicidas o por su maldad instintiva, es muy antigua, aparece ya men 

cionada en el Antiguo Testamento, con la historia de Caín y Abel. 

Muchos pueblos antiguos necesitados de explicar la existencia del 

mal en el mundo aceptaron la idea bíblica de la caída del hombre y la pé¿:: 
0

dida del paraiso. Los Salmos incorporaron el concepto de depredación mo--

ral del hombre: / 

Fui formado en iniquidad y en pecado .me concibió mi 

madre. ( 2) 

El hombre, dice el Antiguo Testamento, fue en otro tiempo inocente y 

bueno y el mundo era un paraiso, pero fue tentado y sucumbió y el hombre 

no recuperó ya su inocencia primitiva. 

También en el Nuevo Testamento, a través de las· palabras de Pablo de 

Tarso encontramos estos conceptos cuando se refiere al hombre: 

En su carne no habita nada bueno ••• El_pecado habita 

en él. ( 3 ) 

Estas afirmaciones bíblicas. que fueron aceptadas más adelante en el_. 

mundo cristiano de Occidente, ya en la Edad Media sirvieron para condenar 

en la Inquisición a muchos hombres inocentes. 

El jansenismo, doctrina cristiana del siglo XVII mantuvo la idea de que 

el individuo se transforma progresivamente en un ser maligno con la edad. 

Y el calvinismo por su_parte, mantenía la idea de que todo cuanto los hu-



manos desean y hacen es buenas obras 

son intrínsecamen~e ~aiá~. 

E incluso también en elrácÍ.orialista ~iglo XVIII se habla de esta 

maldad, no sólo de los aclultcis':sinci: también de ·los niños. "La Sociedad de 

las Medias Azules" (4) c.ons¡de;a~a·· a los niño~ como criaturas "naturalmeE_ 

te depravadas" •. 

En el siglo XIX no será solamente la religión la que hable de la ma! 

dad del hombre, también lo hará la ciencia. Descubrimientos científicos -

importantes de la época como los de Darwin, serán empleados para reafir.-

mar la inferioridad y la maldad del hombre. Se cambia ahora el detcrmini_!!.·· 

mo religios~ por el determinismo científico. 

En 1876 se lleva a cabo en Roma el I Congreso Internacional .de Antr~ 

pología Criminal, el que tuvo como finalidad fundamental discutir las - -

principales ideas de la escuela positivista italiana y particularmente la 

teoría de Lombroso sobre el criminal nato expuestas en su obra El hombre

delincuente, publicada en este mismo año. La escuela positivista plantea

ba una transfo~mación completa en el tratamiento del delincuente, utili-

zando el método científico que en esos momentos imperaba y que daba lugar 

priorita.rio al estudio del individuo y muy especialmente del delincuente 

nato. 

A pesar de la fuerte resistencia de muchos penalistas de la época 

-dice Rosa del Olmo-(5) la escuela positivista se impuso y tuvo las rep'e! 

.cusiones internacionales por todos conocidas. Correspondían con el momen

to que se estaba viviendo y con las necesidades.de transformación de la -

ideología liberal. En nombre de la "ciencia" y concretamente de la antro

pología entonces naciente, el racismo invadió el pensamiento del período_ 

hasta un límite difícil de apreciar hoy. Había que estudiar al delincuen

te como una especie particular y "suigéneris". 

El pr.ogreso de la humanidad no podía permitir que aumentase la deli_!! 

cuencia. Había que estudiar por qué surgía para controlar su prolifera- -

ción. La ciencia sería el medio más adecuado para el control social. 
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En el Congreso .de.Roma~ LcÍmb{oso pi,opci~e. a:r. déÜncuente nato como 

una víctima fatBr de su'·organismo y por l.o tanto :tri~~l:~ble por defi~ici6n. 
Lombróso· ccÍ11¡idiú~~ ~ál'.ti'imirial ~~to no ya ~orno un individuo atávico con 

caraé~~1:!5·~rg~~·~,~·~~~iúi<:is\ sino" co~º un épn€~tico º alcohólico heredi

ta'rio·: <): '.~,;,. .Ó~ .·.;> 

· Hay .. d~:ifn°c~·en:tes natos que resisten toda cura, para_ 

·.los :cuales todo cambio en su ambiente es inútil. Sin 

: ~~o~rg~. como se trata de epilépticos y alcohólicos_ 

hereditarios .. .(6) 

Se de.stacan en los Congresos posteriores la preocupación por establ.= 

cer características físicas de los delincuentes que los distinguiese de -

··1os no delincuentes. Así Lombroso propone que al criminal que tiene "cieE. 

tos estigmas físicos", se le puede identificar físicamente por tener: 

Orejas pequeñas y sin lóbulo, barbilla.hundida, fre!! 

te estrecha y naríz torcida. (7) 

Señalar que los delincuentes no eran iguales a los otros seres huma

nos respondía al mecanismo de racionalización de las desigualdades de la 

época, sugerido tan acertadamen~e por Hobsbawn: 

.•• Ya que el liberalismo no podía defenderse de ma

nera lógica contra la igualdad y la"dcmocracia, eri

gió la barrera ilógica de las razas: sería la propia 

ciencia, base del liberalismo que probaría que los -

hombres no eran iguales. (8) 

Hacia 1860, se evidenciaba que el propietariado estaba volviendo a -

la escena, pero ahora tenía dimensiones internacionales: La creación de -

la Asociación Internacional de Trabajadores por Karl Marx en Londres en -

1864;la proclamación de la solidaridad internacional de los obreros a tr~ 

vi!s de las conferencias de la Internacional de 1865, hasta el Consejo Ge

neral de la Internacional que se traslada a Nueva York en 1872, más los -

acontecimientos de la Comuna de París en 1871, crearon un clima de inest~ 
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bilidad para el capital. 

Esta situación le pldnteaba a los gobiernos de la época la necesidad 

de actuar contra la amenaza internacional que sufría el orden y la civil1 

zación. Había que evitar el surgimiento de la clase obrera como fuerza re 

volucionaria; si esta planteaba la solidaridad internacional, los gobier

nos también se organizarían internacionalmente para contr~rrestarla. 

Esta Solidaridad Internacional· toma el nombre de "Movimiento Reform!!_ 

dor" cuyo surgimiento y desarrollo se. estima'. entre 1865 y 1900, estaba i!! 

tegrado por una serie de represbntarites.a nivel internaclonal, cuyo obje

tivo central era el de instalar la disciplina, indust_rial en las masas 

"flojas y viciosas" de las ciudades "i'nduc~tri~les. :·;. 
--" ';;:.:_-.-::_-_ 

- -""~-'-.-· .. 

Se acentúa una profunda admiració~ó';;,~~H1~~~~~ie_d~d privada y un - -

odio por el socialismo entonces naciente;; i;~'.asocfab~;:;el delito y la va--. 

gancia con la anarquía y la revolución fís_e consideraba a .estas como· de-

sintegradoras de la sociedad, 

Al surgir la criminología en Europa se difundiría rápidamente en Am_! 

rica Latina, en donde jugaría un papel importante para justificar el con

trol de las manifestaciones de resistencia de la époéa, sirviendo a su 

vez a los problemas locales que pertubaban el adecuado desarrollo de las 

fuerzas primitivas en beneficio del capital. 

Como la antropología criminal enfatizaba diferencias físicas y menta-·· 

les entre los delincuentes y no delincuentes, tuvo inmediatamente total -

·ácogida. Correspondía con el racismo que se difundía en América Latina, -. 

en el último tercio del siglo XIX principalmente para justificar las lim_! 

taciones en estos países. Las clases dominantes se daban cuenta de la 

creciente brecha entre el rendimiento económico de sus p~íses y los Esta~ 

dos Unidos y la Europa Occidental, pero consideraban que era inevitable a 

causa del comportamiento racial de la población de América Latina. 

Surgieron toda una serie de libros en que se planteaba el "problema"· 

de la raza latinoamericana y de las diferencias entre sus habitantes. 

Bien conocido por ejemplo es el Facundo (1874) .del argentino·Faustino Sar 



mi_ento, en donde desarrolla ·18- idea 

lenta· e instintiva; 

9 ·--

gaucho era una fuerza vio--

Los planteamientos evolucionista.s y raciales tan de moda en esta ép~ 

ca servirían a las clases dominantes de.América Latina para justificar -

la represión en contra de los "resistentes al orden" cumpliendo así esta_ 

nueva ciencia una importante función ideológica, ya que estos países est_! 

bhn precisamente formados por diferentes grupos raciales. 

Lo fundamental en ese momento era destacar que los problemas locales 

no eran sino producto de las contradicciones de ese tipo de'so~ieda~. 

Los indios y los _negros serían para estas minorfa_s _ilu_s_tra:das nucs-

tros primeros delincuentes, los indios delinquian por· su atraso e ignora~ 

·éia, según los expertos de la época, .y por ~_us;caractér'ísticas congénitas.,. 

que les impedían superarse y no a _causa'de Ía expl_otáción· de que habí_an - 1 ., 

sido objeto durante siglos. .. 
J . 

En estos momentos se calificaría _corno ~;l~~cuent~s no sólo a los in-
'· . ' . -- . . ·. - --- . - - - - -.--~' --, 

dios, los negros y los chinos, sino ·tambÚ~-;·~: los blancos revólu-cfonarios. _: 
·, 

Todos de algún modo atentaban contra· el cle!i'~ri:'ollo' de la. sociedad y.-:el or 

den establecido, 

En relaciGn a la influencia del darwinismo en México, el pafs no es

tuvo de ninguna manera al margen de la revolución científica operada por_· 

Darwin. Las controversias que se suscitaron con esta nueva teoría tuvie~

ron su reflejo en la ciencia de la época a partir principalmente de los -

·años setenta. Se dió en esta época una importante polémica entre darwinis 

tas y positivistas y entre católicos y darwinistas. Barreda llegó a cali

ficar esta doctrina de "arbitria e irracional" en contra de las afirmacio 

nes de Justo Sierra para quien esta doctrina constituía: "la ley grandio-. 

sa del transformismo" (9) Los católicos de la época se opusieron term;na~ 

temente a las ideas evolucionistas de Darwin y 
0

fueron famosas y diverti

das las polémicas que se suscitaron en los periódicos de la·ép0ca. 

Más que la teoría de la evolución y las leyes de la herencia que ya 

ei positivismo se habían encargado de difundir, lo que tuvo más influen--
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cia y que las clases dominantes .de. la. época aprovecharon en su be'neficio_ 

fue el llamado darwinismo social que,.~erbert_ S~enc~rj~~atrolló en el .úl

tilno tercio del siglo XIX (10). 

Este movimiento desarrolló el principio del.Estadó de Guerra de la -

Naturaleza, dando con esto al incipiente ·~u~~o :¡ndustr,ial de aquella épo

ca, ·una justificación científica para la competitividad libre y no regul!!. 

da. Al igual que en la naturaleza existe una lucha por la existencia en -

la que "los más fuertes, los más hábiles y los más astutos viven", así -

también, en la sociedad humana la victoria recaé sobre el más apto. "La -

supervivencia del más apto, fue para los poderosos industriales la justi

ficación e inspiración de sus cualidades personales: ambición, codicia, -

competitividad, explotación a los demás e indiferencia con las otras cla

.~es sociales. Si la sociedad es efectivamente una batalla por la supervi

vencia, las reglas que prevalecen son las de la guerra: al vencedor el b~ 

tín, la derrota al perdedor. Por 'lo tantoJlos perdedores son inferiores y 

por consiguiente son débiles y fracasados. Esta doctrina se tradujo en 

gran pobreza para unos y en enorme riqueza para otros. 

Las consecuencias que esta doctrina tuvo para la delincuencia -dice_ 

Montagu- (11) se dejaron· sentir de inmediato. Los delincuentes fueron CD.!!, 

siderados como los seres más inferiores, pues si las clases bajas.eran dé 

biles y fracasadas los delincuentes eran la encarnación del mal y serían_ 

tratados de manera infrahumana. 

México, siendo un país en donde el problema del bandidaje fue más 

~centuado y duró más tiempo que en otros países latinoamericanos, no po-

día dejar de ser ajeno a estos planteamientos sobre la criminalidad. La -

política que se aplicó a los delincuentes -los bandidos-. La veremos des

crita en el capítulo de historia de este trabajo.y en algunas novelas so

bre bandidos publicadas.en el siglo XIX. 

Al mismo tiempo que se desarrollaron en México estas ideas científi

cas, el socialismo libertario o anarquismo también dejó sentir su influe.!!. 

cia en el país. Hacia los años sesenta del siglo XIX el griego Plot'lnio -

Rodakanaty introduce esta teoría anarquista, conformadá al mismo tiempo, 

con un socialismo d·e carácter cristiano. Cuando llega al país -dice John 
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M. Hart (12) presencia el despofo que los hacendados hacen a los cainpes:i·....: 

nos con la aplicación de las~Leyes d~ Reforma e intenta
0

organizarlos bajo. 

un sistema socialista en cól.c)~ia~ agra~ias, aunque no le da resultado. 

Publica en 1861 un panfleto titulado .Cartilla Socialista' (13) ex-

plicando los principios de estas sociedades agrícolas utópicas, según los 

lineamientos de Charles Fourier y Pedro José Proudhon (14). La fofluencia 

de Proudhon mis que la de Fourier ser& definitiva en Rodakanaty, su con-

cepción de gobierno lo demuestra. Aspiraba al ideal proudhoniano de esta

blecer una sociedad sin Estado, mientras que Fourier siempre supuso la 

existencia del mismo. No estl tampoco de acuerdo con Fourier sobre la dis 

tribución de la riqueza que este proponía según su mlxima "a cada uno se

gún su capital, su trabajo y su habilidad" Rodakan~ty adopta la postura -

··de Proudhon, ºde que únicamente debía tomarse en consideración la product! 

vidad individual de acuerdo a las necesidades de cada uno. Le parecía de

sigual la forma del empleo individual, pues consideraba que todos los· em

pleados eran iguales necesarios para la sociedad: 

Rodakanaty, pregonaba también un socialismo cristiano y veía en la -

historia una lucha colectiva contra los ricos estimulada por ejemplo como 

el de Jesu~risto.· 

De su trabajo como profesor de la preparatoria, formó un grupo de es 

tudio con el nombre de Grupo de Estudiantes Socialistas. De este grupo 

surgieron algunos de los futuros jefes del movimiento socialista mexicano 

que habrían de promover algunos de los movimientos agrarios mis importan-

·tes en el país: Francisco Zalacosta quien organizaría importantes movi- -

mientas en el país principalmente en la zona de
0

Morelos; Santiago Villa-

nueva organizador del primer movimiento obrero en México y Julio Chlvez -

López quien dirigió importantes levantamientos agrarios en la zona de - -

Chalco, una de las zonas más politizadas de la época. Bajo su influencia 

se organizaron las primeras sociedades mutualistas de obreros dentro de -

las flbricas. 

En 1869 Chlvez López quien sería fusilado mis adelante por el
0
gobie! 

no acuslndolo de bandido, llegó a publicar un importante manifiesto inci

tando al pueblo a la rebelión y a exigir un nuevo orden agrario. El moví-



miento de Chíivez López en. ChnlcÓ f~-e Ú prim,cir~ .en l~ h•ist~l°ia' de México 

-dice Hart- que pidió una reorg~Üi~acicÍn d~ 1~ sci~i~d~·~·~ ~-~~/l~~h<Í ;~-~ = 
la foi;mación de sociedades agrícol~'s_:>.' .- _ 

' .. ',J. 

Por su agrarismo -dice García'•cant:.:i.:."(is) Ródakanaty se vÍnc
0

~ia a 

los problemas nuestros, y es sin duda-~lg~~a:'un~d-e l¿~ prnÍn~tcires de 

las luchas agrarias. Sin embargo, no e!/un precursos del anarquismo, que -

su discípulo Zalacosta mantuvo vivo, sino del socialismo cristiano, Para 

llart, (16) Rodakanaty fue un intelectual -pasivo y teórico, pero fue el 

fundador del movimiento anarquista mexicano, aunque no se planteó como 

sus discípulos la lucha armada. En este sentido·lnclln, quien hace men--

ción en su novela Astucia_ de estas ideas socialistas) estl más cerca de Ro 

dakanaty"que de sus discípulos, porque no se plantea en.su novela, como -

Neremos mis adelente, t~ansformacion~s d~ ~arlcter revolucionario armado. 

He aplicado también en las'novelas de bandidos que analizó,lá.teoría 

del investigador Eric J. Hobbsbawn sobre el origen del bandido social en_ 

el siglo XIX en el mundo. Este investigador se propuso demostrar en su -

teoría las causas por las que el bandido social a través de distintas ép~ 

cas y continentes, se constituyó en un fenómeno universal. Considerando -. 
que el bandido mexicano, ofrece especiales dificultades para su conoci---

miento a causa del mito del que est& rodeada su figura, he aplicado estas 

teorías de llobsbawm tanto a la investigación histórica, como a las nove-

las para analizar la figura del bandido. Esta teoría la explico ampliame~ 

te en el capitulo que titulo Los Bandidos. (17) 

Por otro lado, como también me propongo demostrar que la segunda Pª! 

te de la novela Astucia es una utopía, incluyo en esta segunda parte las_ 

proporciones que hace Sánchez Vásquez en su ensayo del Socialismo utópico 

al Socialismo científico para definir ln utopia. 
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Todo análisis literario r~quier~,'en'. su -f~s~ inici-~l de una apro>:ima

ción a la estructura de la obra.· S~ ~~fe~,ivoino\~ºI]:Sisti:. tanto en reprod_!! 

cir una descripción formal de la ~s't:r'~'~tii~ai<l~1':F;,ik"!:oi':cuanto en estable 

cer el núcleo de contradicciones a parh~''il~~; c:Üiíi;ie~t~' se ~rganiza. Esta 

primera fase del análisis, que descansa ~n un sÚ~~rse frente a un conju_!! 

to de contradicciones, no necesariamente percibidas-como tales, dice Fran 

coi Pérus, y por consiguiente encubiertas y transfiguradas, conlleva un -

doble objetivo: el de desentrañar la naturaleza de estas contradicciones_ 

en el interior mismo que las encubren y el de descubrir los mecanismos de 

dicho encubrimiento; mecanismos que, por lo dem5s, no son otros que los -

que producen la ilusión de autonomía y homogeneidad de la ficción. 

Esta homogenidad, que estatuye una continuidad sin ruptura aparente, 

es precisamente la forma en la cual el relato se ofrece inicialmente al -

lector. Debe quedar claro que el núcleo narrativo que se organiza primor

~ialmente en ~orno a los personajes principales, es lo que el lector debe 

desentrañar. Las obras que he seleccionado para analizar el tema del ban

dido en la novela del siilo XIX, presentan particularmente dificultades -

para su anilisis, porque son obras extensas sobre todo Los Bandidos de -

Río Frío, novela con la que podrían elaborarse a su vez una media de doce 

na de novelas distintas. 

Intentaré descubrir las' contradicciones que presentan estas novela~..:.· 

dividiéndolas en sus núcleos narrativos más evidentes, y estableciendo la 

·relación que &uardan cada uno de ellos. 

La idea de dividir las extensas novelas que analizo en sus núcleos -

narrativos mis importantes, la he tomado también de las proposiciones de_ 

método de análisis literario que hace Francois Pérus en su ensayo Histo--· 

-ria y crítica literaria. (18) 

Como ya he mencionado, para analizar el tema del. bandido en la novela 

mexicana del siglo XIX seleccioné tres novelas escritas en 1865-1891. - -

Aunque las novelas están situadas históricamente ~os en el tiempo de San

ta Anna y mia en la guerra de Reforma,· sus autores sin embargo, las escri 
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bieron en épocas que en su conjunto dan una visión. de .las épocas de Santa 

Anna, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Astucia de L'uis G, lncliin se publicó 

en 1865. El Zarco de Manuel Altamirano en 1888 y Los Bandidos de Río Frío 

en 1891, Sobre este mismo tema se publicaron durante el siglo XIX y prin

cipios del XX, ironías de la Vida de Pantaleón Tovar (novela que me fue -

imposible localizar) Los plateados de Tierra Caliente de Pablo Robles pu

blicada en 1891; novela de corte romántico en donde los bandidos aparecen 

como .Personajes secundarios; y El Teniente de los Gavilanes de Rafael de 

Zayas publicada en 1902, novela también de corte romántico en donde los -

bandidos sólo aparecen al final de la novela. 

En el análisis de estas obras me propongo como objetivos explicar 

las causas socio-culturales que según estas novelas de bandidos estudia-

das dieron origen al fenómeno del bandidaje. Al mismo tiempo tambi&n me -

propongo demostrar que en relación a la figura del bandido, aunque las 

obras toman en cuenta elementos de la realidad; y algunos bandidos son 

históricos, existe una contradicción entre la ficción y el contexto histó 

rico en que estas novelas se encuentran situadas. Cada uno de los auto-

res de acuerdo a sus int~reses de clase y a la idea judea-cristiana del -

bien y el mal plantean en sus novelas su propia teoría sobre quiénes fue

ron los bandidos y su origen y explican en sus obras su propio proyecto -

también, sobre como resolver los graves problemas que aquejaban al país -

en esos momentos. 
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Charles Fourier (1772-1837) 

Propuso que para que los Trabajadores tuvieran un trabajo más produ~ 

tivo en las grandes ciudades había que dejarlos trabajar en lo que -

más les gustara y organizarles en grupos llamados falange.s para su - ; 

ayuda mútua. Estos grupos a su vez se unirían'coordinadamente con 

otros y formarían los llamados'Falansterios. 

Pedro José Proudhon (1809-1865) 

Inspirado en Fourier funda el sistema mutualista. Intenta formar una 

sociedad agrícola y rural basada en comunas voluntarias y cooperati

vas federadas de .trabajadores para proporcionar coordinación económ_! 

ca y política. Cada individuo recibiría lo necesario del producto de_ 

su propio trabajo. Las asociaciones serían necesarias para reempla-

zar el dominio de los capitalistas. Se opone también a la propiedad __ 

privada, aunque no a la intervención del Estado en estas organizaci~ 

nes. 

(15) Gastón García Cantú, El Socialismo en México, Siglo XIX. p. 177 

(16) Jhon Hart, Ibid, p. 60 

(17) Erick llobsbawm. Bandidos. p. 80 

(18) Fiancois Pérus, Ibid• p. 180 



PRIMERA PARTE 

EL HECHO HISTORICO 



l 

Si hemos de creer un epigrama, cuyo autor_ 

es del paíS, cuando se viaja por México, 

hay que empezar por hacer testamento ••• · 

Jeün Jackes Ampere 
EL HECHO HISTORICO (1855) 

LOS L\NDIDOS HISTORICOS 

El surgimiento de la figura del bandido en la literatura mexicana del 

siglo XIX y principios de XX, como lo propuse en la introducción de este -

trabajo, solo es explicable en función del desarrollo de un marco históri

co, rocial y económico de la época. 

Describir este marco del siglo XIX y principios del XX no es tarea 

· flci~ por la multiplicidad de hechos y factores que determinaron estos 

perío:los históricos, además por_ que se requeriría de la intervenci6n de un 

especialista en estos temas. Por"' lo tanto, no es mi intención presentar un 

panorama detallado de todas las circunstancias políticas, económicas, so-

ciales e históricas que se originaron en este tiempo. Mi objetivo· es" cen-..: ... 

trar este marco de ref ere~cia en relación al surgimiento del fenómeno del 

bandidaje Y a partir de los períodos de Santa Anna, Benito Julrez y ·Porfi~'1 .. 
rio Díaz, que son los períodos en que propiamente se sitúan _las novelas'. 
que pretendo ánalizar. 

1.1 EPCCA DE INDEPENDENCIA 

A los viajeros que se internaban en nuestro país en las.primeras déca 

das de .la independencia, una vez llegados al puerto de-sü--destino", les 

esperaban las destemplanzas, según rezan las cró'nicas de aquella época. 

Los "n.ortes" podían destrozar los vapores; la fiebre amarilla podía cebar

se en ellos o las aduanas podían quebrantar sus equipajes, como de hecho -

sucedía. Pero si nada de esto pasaba, las guerras de castas podían estar -

a la vuelta de la esquina, o los apaches en el norte, si es q_ue allí se di 

rigía el viajero, provocaban todo tipo de depreciaciones; y si por una 

increíble suerte, esto tampoco pasaba, entonces los bandidos podían ace-

char a la sombra de ios desfiladeros. 
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Así resumían los viajeros la.situación.que· privaba en el México.del -

XIX, hacia las. primeras décadas de_f3 independencia. 

·,''•.'•· 

¿Eran realidad tantas'. calamidades· cÜmo éleScdbe.n csto_s viajeros en, 
sus crónicas? :~ ;,·'.i,, :?1' Yí• ·.·¡ ·. :;' ;~- • ·- >• 

.. ,·;~-' ·:'-~¡¡,,:-· >·~ :.~._;.< ',>_··~:·_.·.<··-
;~;~(-;;;~~; ·;·:;;'/. - . 

Margo Glantz, quien h~~~)~n:·i~~:resante ~ec.;~ii~:i6~ de crónicas 

del siglo XIX en su Úb.ro .· viljhs'.· ~n Méxtco (1) coménta que vi~jar a Améri-

ca -inclúyase México- era ·tanto como recrear en la mente las hazañas de -

los int~épidos aventureros que conquistaron un mundo nuevo y lo ofrecie-

ron a España; era ·como intentar la rectificación de la labor histórica m!:_ 

· dinnte viejos prejuicios y nuevos valores; era ahondar en las calumnias -

de-la Leyenda Negra; era también abogar por la inocencia de los salvajes_ 

am~ricanos'; y a la vez, era un despliegue de intereses. 

El México que la Independencia descubri.5 ~ los ojos. ex'tranje:éos era 

fascinant~ y caótico, país maravilloso dice tainbién M~rgo Glarifz(2~- ~~ierto ,,, 

a las miradas de 'los viajeros que se atrevieron a recorrerlo.-_1. 

En opinión de Jóel Roberts Poinsett(J)quienes se internaban en la Rep.Q. 

blica,· afrontaban a cual más, una serie de privaciones, calamidades y pel.!_ ;; 

gros. Nada hay con qué alimentarse -comenta- excepto tasajo . .)' carne seca; -

nada de beber ~xcepto pulque, el jugo fermentado del maguey. Las posadas·

están'carentes de todo lo necesario y las diligencias son máquinas pesadas 

y enormes que se descomponen a cada rato y hay bandidos en cada paso de --. 

las montañas y gritos y chillidos con gran consternación de los viajeros,_ 
J 1c·7· '( 

y el camino de Veracruz a México hay que hacerlo en"seis días, el de Méxi-

co a Acapulco en un mes con grandes penalidades. 

Bulloc~4)se detiene a describir una posada. Es un gran hangar -dice

cubierto de hojas y juncos y cerrado en parte como una jaula, con pedazos 

de madera separados los unos de los otros para que desde afuera pueda ver

se lo que pasa adentro, En realidad esas posadas son sólo· un refugio con-

tra la lluvia y un lugar de aprovisionamiento de maíz' para las bestias, -

varías perros con sus ladridos impiden dormir; el calor resulta insoport!!_ 

ble y los piquetes de millares de moscas y mosquitos completan las "delic!!_ 
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cias" de esas posadas. 

De los caminos, Morelet(S)nos da información: . Los caminos del norté y 
¡· -

del sureste se cortan abruptamente po-r los _ríps ·--cóine:nta- y si es necesa--

-rio atravesarlos, hay que hundirse con la cabalgadura hasta el cuello, o -

-rodear grandes extensiones para evitarlos. La ausencia de carreteras y_ 

la debilidad de la población hacen impracticable todo medio de trans.porte_ 

que no haya otor~ado gratuitamente la naturaleza. Y para agravar más este 

estado de cosas, casi no hay mapas que orientena_l pobre viajero; los más,-

se ,¡guían por intuiciól}, 

- - ' .. ,,,. 
Pero los viajeros no sólo describirán estc:tipo .de vicisitudes ya 

de por sí molestas, también describirán la _c_or_r:l!P.ción de las aduanas y el 

problema del bandidaje. . :::: ,·~:-
___ 

Las adua_nas· situadas· estrati!gicamente en, todas las ciudades de acceso __ 

eran nido de ladrones. Los agentes aduanales'p-rácticamente asaltaban el~~ 

equipaje del visitante. y cada uno de estos agentes cobraba a los viajeros_ .. 

·por revisarlos, no importaba que lo hubieran hecho anteriormente; el via-· 

jero tenía que pp.garles un porcentaje considérable de su dinero o mercan-

cías. 

Los bandidos_ podían asaltar en cualquier camino o en cualquier reco,-,-. 

do, Ampere nos comenta: 1 ~s necesario, cuando se viaja, llevar de menos 

unos cincuenta pesos para que no lo detengan a uno con las manos vacías; -

en tal caso los ban?idos se enojarían mucho y como consecuencia los viaje

ros podrían recibir malos tratos. Los que no han seguido esta precaución,_ 

lo han pagado caro. Hace algunos años,..-continúa Ampe'ri:- se _yió anunciado en 

las calles de México lo siguiente: :'El General de Bandas ha recibido la 

información de que los viajeros se dispensen de llevar una suma razonable_ 

cuando viajan, por lo que se les previene a aquellos que no lleven en su -

poder por lo menos doce pesos, que serán apnleados"~G) 

Estas descripciones sobre la situación que privaba entonces en México 

y que describieron los viajeros en sus crónicas, nos muestra indudablemen

te la situación existente en las primeras décadas del siglo XIX. Aunque -

también nos descubre la animadversión que cróilis.tas como Poinsctt manifesta 
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ban abiertamente en contra de México. La corrupci6n, la anarquía y el aban 

dono del país que se describieron en estas cr6nicas, dieron como resultado 

entre otros problemas, el surgimiento dei bandolerismo, que pasa a ocupar -

un lugar de preeminencia dentro de los sectores marginales de la sociedad. 

Los caminos a partir de este período hist6rico y hasta principios del si-

glo XX, fueron escenario de este f en6meno social que alcanz6 proporciones_ 

casi catastr6ficas para la situaci6n material del país. La situaci6n de -

miseria de las clases populares, resultado también de esta anarquía, así -

como el desplome general de la economía del país provocaron que campesinos 

que abandonaban sus tierras. e~pl)brec~~a~, ~eones de'haciei:ida.s que eran desped! 

dos, soldados que desertaban o los llamados "léperos" (campesinos emigra-

dos a las ciudades) y que no tenían una ocupaci6n fija, o simplemente los_ 

que ya eran delincuentes, se dedicaron al bandidaje, a la violencia y al -

pillaje_,impunemente, El bandidaje iba desde el simple robo hasta el asesi

nato y la violaci6n. Los caminos fueron los lugares más a prop6sito para -

llevar a cabo estos delitos, ya que pennitía a los bandidos esconderse en_ 

las montañas o en los bosques, aunque las ciudades tambié~ sufrieron agre-

siones. 

El asalto a mano armada, comenta De Fosse~7)no se conocía propiamente 

en México sino a partir de la guerra de independencia, ya que bajo el rég! 

men colonial todo.bandido que era sorprendido delinquiendo era enviado a -

la horca. 

El bandolerismo fue adquiriendo rapidamente proporciones catastr6f i-

cas pues impedía el desarrollo del comercio que tenía que hacer uso de los 

caminos más importantes. 

Para la poblaci6n tanto de las ciudades como del campo estos hechos -

de delincuencia fueron determinando de tal manera su vida que., ya a partir· 

del 1821 dice Jean Jacques Ampere:" ·Si hemos de creer un epigrama, cuyo -

autor es del pais,cuando se viaja por México,hay que empezar por hacer 

testamnto ... ' aunque agrega tambiénJ que pocas veces asesinan los 

bandidos a los viajeros que no peleen (8) 

El México independiente de la década de 1820-1830 atravesaba por una_ 
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la 

clase media criolla, su primer documento importante_ fue· la Constitución de 

Apatzingan en 1821. 

De hecho lo que definía a los liberales puros que eran republicanos -

federalistas de los liberales moderados, que eran centra.listas y que en el 

fondo no eran sino los conservadores, era el interés de forjar una nación_ 

y la búsqueda de un nacionalismo, pero también, ·1a posición que tomaban 

frente a la sociedad corporativista, es decir, frente a los privilegios 

que tenían la Iglesia y el ejército, 

Para los mexicanos que consumaron la independencia.hacia 1821, el es

tado lastimoso de la economía no podía ser sino pasajero, sin embargo, la_ 

fuga de capitales y el hecho de que no se lograse implantar un sistema 

fiscal eficiente, produjeron situaciones de verdadero caos económico, ace~ 

tuado por los elevados intereses impuestos por los agiotistas en sus pres~ 

tamos al Estado; el problema hacendario se convertiría en el escollo mas -

grave para los gobiernos. 

Iturbide enfrentado a esta difícil situación trató de convertir el -

monopolio del tabaco y la minería- en-pilares de la economía del imperio; -

Sin embargo, estos poderosos monopolios más que resolver la situación ceo-



21 

nómica acentuaron el contrabando y la corrupción ya existentes. ·Las adua:.

nas de Guayrnas y Mazatlán manejaban abiertamente importaciones ilegales d~ 

minerales y en los puertos en dond.e se había establecido oficinas de· con-

trol fiscal, los funcionarios que :seguían actuando desde la Colonia acosa

ban a todo tipo de comerciantes. Estos empleados, mal pagados, que conta-

ban con tropas improvisadas y desordenadas, eran los que tenían bajo su 

responsabilidad el abastecimiento de la mayor parte de los ingresos del 

país. 

El estanco del tabaco, (concesión autorizada por el gobierno para su_ 

venta y distribución), desde la colonia, fue entre el oro y el licor, el -

producto mas rentable. Concedido por las cortes españolas en 1634, se ex-

tendió por todas las colonias españolas hacia 1777. A fines del siglo 

XVIII le producía a España 100 millones de reales, aproximadamente. En el_ 

siglo XIX, a causa de la guerra de Independencia en México, el estanco 

casi dejó de producir y ya en 1821, en la época de Iturbide·, · se intentó 

suprimirlo pero la oposición de la hacienda pública que se encontraba en -

condiciones desastrosas lo impidió y no fué 'sino hasta mediados de siglo -

que fue suspendido. A pesar de la insistencia de la hacienda pública en 

conservar el estanco, éste fracasó por la mala administración y por el 

abuso de los monopolistas; las tarifas fiscales para el tabaco, el oro y -

el licor eran demasiado elevadas y aumentaban en consecuencia, el contra-

bando. Los productores de tabaco preferían vender la hoja a los contraban

distas que, además, pagaban al contado. 

El gobierno con frecuencia almacenaba hasta más de un año este pro--

ducto a causa de la apatía fiscal, trayendo también corno consecuencia que_ . . 
los productores nacionales, adern5s de no recibir percepciones por la ven-

ta de la hoja, no pudieron competir con los introductores extranjeros. 

Los contrabandistas fueron perseguidos por el gobierno para proteger_ 

a los monopolistas y, tanto el ejército como los agentes aduanales, al 

quedarse con los productos decomisados, agravaron la situación económica -

que se extendió bajo estas condiciones, durante toda la época de Santa 

Anna. 



De 1821 a 1855 la figura de Santa Anria asumé y;ab~rjdonk la p~~siden:::"; 
cia para descansar en sus propiedades' o f~ag~¡n: ~ev~l~~'i.on~~; proy~c~ndo :..: 

el desorden y la revuelta. 

Se dedica a exportar una guardia person~f ~J'i·~ll,'y• a levantar un ej ér

cito·. de 90 mil hombres, número excesivo para/u~ país de poca población y_ 

grandes problemas económicos. Selecciona una guardia personal de 1200 

hombres y los viste a todo lujo, contrastando estos con los soldndos de la 

provincia que prácticamente andaban en harapos. La alta sociedad -comenta_ 

Rafael F. Muñoz~) se encanta con el boato 'de Santa Anna y la ciudad se llena 

con carros traídos del extranjero, entre los' que destacaba el carr~ con',-

adornos dorados y corceles blancos del dictador. Las fiestas, la ópera y -

las peleas de gallos se llenan de damas enjoyadas y esto ocupa el tiempo -

de su "ilustrísima", Yucatán mientras tanto, se declara independiente y -

los Estados Unidos, después d~ anexarse Texas que Santa Anna les vende en 

1848 ; amenazan intervenir en California. Los ciudadanos, tanto nacionales 

como estranjeros, son obligados a viajar portando pasaporte dentro del -: 

pa!s y la situación económica se hace más lamentable para los estratos 

populares, 

Ante estos despilfarros y excentricidades, mucbos soldados que,deser

taban como los pronunciados, aumentaron el número de bandidos en todo el -' 

país: los soldados de la capital, a pesar de sus privilegios no tenían 

lealtad al gobierno y consideraban natural rebelarse para ascender de gra

do y para tener pretexto para saquear. Los generales se hacían ricos en 

los períodos de disturbios y mantenían al bandidaje para justificar sus 

campañas. Integraban sus ejércitos con la leva y muchos hombres para ese~ 

parse de ella, huían a las montañas y s~ convertían en bandidos. 

La corrupción en el ejército era grande, fue famoso el caso judicial_ 

del excoronel Juan Yañez, ayudante personal de Santa Anna quien en 1834 --· 

escandalizó a la población al descubrirse que tenía organizada a la delin

cuencia de la capital y de los estados aledaños. Este excoronel que Payno_ 

inmorta.lizó como Relumbrón en su novela Los Bandidos de Río Frío, dirigía_ 

desde el mismo Palacio Nacional a la delincuencia e inclusive, lleg6 a 

guardar ahí algunos objetos robados. Santa Anna le formó juicio y fué con-
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denado a "garrote vil" con algunos de sus
0 

sricuaces. (lO) La difusión que se 

le dió al juicio del excoronel, cuyos delitos no eran diferentes a los co

metidos por otros militares .y bandidos, indica hasta que punto era necesa

rio acallar la corrupción que se generaba desde las'altas esferas del go-

bierno. 

Julio Guerrero en un estudio La génesis del crimen en Méxicd11)en ---

1901, califica a Santa Anna de bandido. Comenta que en 1835, justamente un 

año después de la condena del excoronel Yañez. Santa Anna también provocó_ 

un gran esclndalo al robarse mis d~ dos millones en metales pertenecientes 

a particulares. Los periódicos -dice Julio Guerrero-, "cínicamente", come.!! 

taran que el general "Dios lo había socorrido". Con este estímulo oficial, 

dice el autor, el bandolerismo se exacerbó y, ya para los años cuarenta, -

se asaltaba a los transeuntes impunemente y a la luz del día en la Alameda 

Central; cuadrillas montadas se apostaban en las garitas y arrastraban a -

los viajeros a lugares solitarios. 

También se comentaba en los periódicos que los bandidos estaban tan -

bien organizados que a la salida de San Llzaro tenían establecida una "ta- -

quilla" en donde los pasajeros podían comprar una especie de "salvo condu.s_ 

to" para no ser asaltados. Esto no los protegia totalmente porque había 

otros bandidos no organizados o cuadrillas de indios que terminaban por 

despojarlos y habia ocasiones en que los pasajeros llegaban a las posadas_: 

b i ~ d ~l i~d' (1 2) .cu r en ose so o con per o icos. 

No resulta extraño que a partir de esta época comiencen a ~encionarse 

nombres de bandidos famosos como el Bello Arriero, primer bandido de fama_ 

que registra la historia y que por 1835 actuaba en Saltillo; o José Tovar_ 

que asaltaba en la plazuela de Vizcaínas en la capital; o Félix López, 

sastre de profesión que en Matamoros acaudillaba una banda de 20.0 fascine

rosos; o también los bandidos de Río Frio, que inmortalizó Payno en su 

famosa novela. Julio Guerrero también menciona a curas bandidos como el 

Padre Alcolea que saqueaba por el estado de México, procl.amando la "re.gen~ 

ración política~~lJ) 

Santa Anna expide en 1853 una ley llamada de "Conspiradores" en con--



•. 

24 

tra de los bandidos, pero én realidad·la apro~echa e~·~i>rit~ade sus oposi

tores 'políticos. Por disposició1¡ de es~a l~y, l~~:r~ci's pasaban por un con

sejo de guerra y eran fusilados inmediatamerit~. 0 4) 

La situación era anárquica, sin embargo, los hombres que quedaban en_ 

las administraciones de Santa Anna, junto con ~l clero y el ejército, goz!!. 

ban de privilegios especiales y amazaban ¡;randes fortunas, hecho que fue -

originando un creciente odio hacia militares y funcionarios públicos. Este 

odio más la pérdida de cuatrocientos. mil kilómetros cuadrados de superf i

cie de neustro territorio, a causa de la ~rresponsabilidad de Santa Anna, 

empezó a despertar la conciencia nacional que fue desarrollándose poco a -· 

poco, principalmente entre los campesinos. Estos realizaron innu~erables -

manifestaciones de descontento, ante los abusos e injusticias _de que _eran_ 

objeto por parte de los hacendados o caciques. 

Estos movimientos pusieron en eviden¡:ia :el. problemá. más .grav_e: en .el .,., -

¡iaís: el régimen de propiedad territoriál\'~~~:a1fan;_Ósu pivel· más .'crítico;. ~ 
en el período porfirista. · 

Hacia 1854 se proclama el Plan de Ayutla en contra de Santa Anna y en 

1855 éste sale definitivamente del país. 

En 1851 Melchor Ocampo afirmaba' que .la separación de la Iglesia y el_• 

Estado debía llevarse a cabo porque los gobiernos civiles son quienes de-

ben cuidar de los deberes morales de los ciudadanos, y no en relación a la ~·• 

otra vida, sino en esta que es su único objetivo. 

Ocampo al expresarse así no defendía en realidad, el ateísmo sino la 

libertad religiosa. Era necesario para Ocampo la 
0

diversidad y variedad de_ 

conciencia religiosa y moral. Protesta contra el monopolio ej:rcido por la 

Iglesia en torno al "modo determinado de adorar a Dios" que no le parecía_. 
,. 

intolerable sino absurdo. Para Ocampo, Dios garantizaba la objetividad y -

certeza de la intuición individua1'\acienrlo innecesarios los fallos de la 

Iglesia, El liberilismo y mis el liberalismo católico, tan celoso defensor 

de la igualdad; no la ace.pta e1.1tre· los hombres y las mujeres. 
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Los liberales puros, tan amigos de las rebeliones y de las revolucio

nes, temían la insurgencia femenina y al legalizar el carácter tutelar ma~ 

culino, muchas veces prefirieron que la "retrógrada" Iglesia impusiera lo 

que llamaban el "freno" de la religión. La igualdad con las mujeres se les 

presentó· como una "monstruosa inmoral.idad" y la represión hacia ella se -

cristalizó políticamente en el hecho de que nunca se concedio el sufragio_ 

femenino. 

El liberalismo resultaba,. así; etninen-temente "machista" y dejaba fue

ra de sus posibles beneficios a má~- de; la mitad de la población mexicana -

que siguió abarrotando las iglesias-.·. fiei a la opinión de que la religión_ 

.f!S para las mujeres. 

Ocampo intenta en 1834, una reforma para reducir los bienes del cle

ro y establecer la educación laica, pero el veleidoso Santa Anna la desco

noce y la iglesia sigue conservando sus privilegios,· 

Sin embargo, la clase media desarrollaría una nueva moral bajo los 

conceptos del liberalismo burgués, pues si bien las virtudes cristianas 

eran necesarias para ganar el cielo, las relaciones sociales requerían de_ 

otras que ayudaran a liquidar la vieja sociedad. De hecho, la caridad, - -

esencial virtud del cristianismo, resultaba inoperante; incluso antieconó

mica porque los liberales le oponían el trabajo productivo como socialmen

te más valioso, El "trabajo", la "industria" y la "riqueza", según el c~p! 
~alismo hurgues, son los que hacen a.los hombres verdadera y socialmente -

virtuosos. La laboriosidad es contraria al "aspirantismo" -decía José Ma--
(15) 

ría Luis Mora- que es un vicio, así los sueldos de los empleados y tra--

bajadores destruyen el espíritu de industria. Quizá esta fue una de las -

causas de la "empleomanía", fenóm,eno en que cada gobernante en curso. Sus.:. 

tituía a los empleados públicos para darle empleo a sus seguidores y prot~ 

gidos creando con esto .un grave problema de desempleo durante toda la épo

ca de Santa Anna, 



1.2- EPOCA DE LA REFORMA 

En 1856, Juárez como vicepresidente aplica, la Ley Lerdo i)ara _la-des'a

mortizáción de las leyes del clero, y la: desarticulaci_ón dé l~s :c():münida-- -

des indígenas. Al año siguiente se proclama ~a Constitución d~ i857. 
A causa del plan de Tacubaya, Juárez va a la cárcel, y Comonfort' lo li_bera, • 

se provoca la Guerra de Reforma en 1859. Los liberales quedan definitiva-

mente en el poder y se aplican las Leyes de Reforma. 

Tanto Ignacio Ramírez como Manuel Altamirano, grandes defensores del 

liberalismo, observaron como la aplicación de estas leyes de Reforma des-

truía la base territorial de los indígenas. Sin embargo·, siguieron conven

cidos de que como lo habían afirmado los economistas europeos, el motor de 

_provecho individual era la actividad humana necesaria e inaplazable, qÜe -

justificaba absolutamente la privatización de la tierra. Altamirano comen

ta en uno de sus escritos: " •. :más de cuatro millones de indios e~ la bar

barie repartidos en millones de pueblos ••• el indio es ilota, es el siervo 

de la gleba ••• el indio nace y muere en la miseria, legando a sus hijos -

una vida que es una herencia de maldición y la ignorancia c¡ue es la cadena 

de su. servidumbre .•• " (l 6) 

Sin embargo, Altamirano no vacilara en aprobar la desaparición de las 

comunidades de los indios e inclusive y contradictoriamente, en su novela __ 

El Zarco, que analizaré más adelante, presentara la imagen de un indio 

civilizado muy distinto del que describe en sus ensayos. 

Los indígenas, con las leyes· de reforma perdieron sus tierras comun,! 

tarias y se vieron precisados a subsistir pidieqdo· trabajo en las grandes_ 

haciendas, éstas aunque incorporaron más tierras y más mano de obra, no -

quisieron conservar un sector de minifundios ni aumentar el número de peo

nes endeudados a quienes tenía que alimentar todo el año, por lo que con-

trataban a los antiguos minifundistas como peones libres y, una vez cumpl.!_ 

.das las tareas, los liquidaban y despedían. 

Estos jornaleros despedidos al no encontrar empleo, emprendían gran-

des migraciones por las montañas, Se v_a gestando_ con esto un fenómeno so--



cial nuevo: la 'ápa~icÚ'in de u~ proletariado rural, ajeno a los moldes pa-

ternalistas de la época ~ue mis tarde se va a integrar a las bandas de ~

asaltani:e's. de la~ montañas o va a ser la masa en los estallidos revolucio

narios. 

La década de 18.57 a 1867 de continua agitación en México, produjo 

todo tipo de? bandoleros· desde los combatientes de gran envergadura 

como Antonio Rojas y sus "galeanos", García Pueblita y Carbajal que al mis 

mo tiempo que bandidos eran rurales y el francés Berthelim. Antonio Rojas_ 

actuaba en Jalisco y tenía fama de ser un asesino. Berthelim era peor· que_ 

los bandidos mexicanos, era un racista que se distinguía por su afeminado .:. 

ropaje y se adornaba con joyas deslumbrantes y perfumes. Se dice que en -

ocasiones mataba a cualquier mexicano sólo por demostrar la superioridad -

de la raza francesa. Actuaba con sus "contragu errilleros" fi:_<:_nceses por 

varios estados del centro y Veracruz. Los franceses batieron a Rojas; y a 

Berthelim los mexicanos milicianos. 

También aparecieron pequeñas gavillas y solitarios como la famosa 

"Carambada" quien vestida de hombre; después de despojar a sus víctimas, se 

descubría el pecho para que supieran quien los había despojado. Fue famosa 

también la "Barragana Vieja. 'O 7) 

De 1865 a 1867 con el repliegue de los liberales por la intervención_ 

francesa, Maximiliano ocupó el poder. A pesar de sus buenos propósitos al_ 

pasearse vestido de charro y la emperatriz en jorongo, no pudo controlar·

la situación de rebeldía: los liberales hacían la guerra y los conservado

res se molestaron cuando· estableció una Reforma para decomisar los bienes 

del clero. La población por otro lado se asustaba con los soldados negros_ 

traídos de Egipto porque los creían caníbales. Por o.tro lado también aumen 

ta el bandidaje y las protestas agrarias promovidas por los anarquistas. -. 

Maximiliano intenta dar un golpe definitivo a bandidos y guerrilleros y -

el 3 de octubre de 1865 expide un decreto que algunos autores le llaman -

"La Ley Negra" en contra de guerrilleros y bandidos; su aplicación fue 

causa de gran derramamiento de sangre, porque muchos conservadores la .:. -

aprovecharon para denunciar a sus enemigos y ventilar sus rivalidades. 
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En 1867 Maximiliano fue fusilado en el cerro de las campanas y la 

República quedó restaurada. Los liberales se dieron a la tarea de reorgan! 

zar el país. Juárez se vió en la necesidad de dar de baja a miles de solda 

dos y guerrilleros sin ninguna gratificación de apoyo ec.onómico. Porfirio_ 

Díaz que aspiraba a la presidencia, agitó a estos soldados y guerrilleros_ 

creando una situación difícil y muchos soldados se lanzaron al bandidaje. 

Juárez se vió precisado entonces a formar grupos de policía rural que 

se integraron con voluntarios del ejército y bandidos amnistiados. 

Así surgieron Antonio Rojas y Pueblita que terminaron como bandidos. 

De los guerrilleros dados de baja surgieron los plateados que fueron los -

bandidos más famosos de la época de la Reforma. Estos plateados no·eran si~ 

P.~emente una gavilla grande que actuaba en Puebla, Guerrero, Veracruz o -

Morelos, eran respetados y no se consideraban a sí mismo bandidos. Ganaron_ 

el nombre de plateados por su indumentaria adornada con plata, usab.an som-

breros de alta copa y ancha~ alas, pantalones pegados y espuelas de plata. 

La gente los quería y los hacendados les daban dinero y armas. Entre 

estos plateados los más famosos fueron Felipe "El Zarco" y Salomé Placen-

cía, el primero se relacionó con los más altos circulas de Cuernavaca y:-

llegó a luchar en las filas de los liberales, terminó ahorcado en el Zóca

lo de Cuernavaca. Placencia que también ganó fama de gerrillero, valiente_ 

y violento dominó" comercialmente la zona de Morelos junto con su herma-
no~l8) 

Con la República restaurada los liberales resuelven que pnrn homoce-

neizar al país y ponerlo a la altura de las grand,cs naciones del mundo se_ 

necesitaba -dice Luiz GonzálezJI 9)en el órden político, la práctica de la_ 

Constitución liberal· de 1857, la pacificación del país, la vigorización de 

la hacienda pública y el debilitamiento de los numerosos bandidos que .... --. 

había en el país; en el or<lun i;ocial, la inmluraclóu y lai; lJlH,rludc:; <le -

asociación y trabajo; en el orden económico, la hechura de caminos, la 

atracción de capital· extranjero 0 el ejercicio de nuevos métoclc>s ele l;ihran-

za; en el orden de la.cJltüra 1a~.iibertades de credo y prensa, la educa--
--=''.·i;= -:;:).oLo" ·=ce;.."-·,;_•.,;.=.--:::, -- -- -·-- ,___-_ 

ción que daría. ató.do Mé.xico .un tésor~ nacional común y el nacionalismo en 
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·las letras y en las artes, logrado ·a través de la literatura ·como proponía 

Altamirano. 

Todos estos proyectos estarían regidos por los principios liberales:_ 

republicanismo, capitalismo e individualismo. Sin embargo, tanto juárez -

como Díaz, aplicarían ~l centralismo, para controlar el país. 

A pesar de los buenos deseos de los liberales por llevar al país a la 

modernidad, se dieron importantes levantamientos agrarios en protesta por_ 

la aplicación de las leyes de Reforma, algunos de estos levantamientos 

fueron acaudillados por bandidos. En Jalisco Manuel tozada, el famoso Ti-

gre de Alica, acaudilló con un buen número de indios, una de las rebelio-

nes más importante,s del sigl~ XIX. <
20> 

Estos levantamientos que ponían en peligro· el régimen de propiedad 

privada y que además ·eran dirigidos por bandidos, representaron para Juá-

rez una seria amenaza para la pacificación.del país. ·Por lo tanto aplicó-~ 

medidas drásticas y en 1869 dictó una ley en contra de plagiarios y saltea 

dores. Se suspendieron las garantías individuales para los bandidos y los 
- (21) cuerpos de policía rural actuaron con energ1a. 

La ley dictada por J.uárez contra los bandidos obligaba a participar -
' al pueblo en general, ya que autorizaba a cualquier ciudadano a portar 

armas sin necesidad de licencia. Los bandidos, por tanto, quedaban sujetos 

a la decisión justa o injusta de sus captores, y se les aplicaba la pena -

de muerte sin juicio. También a los habitantes principalmente de los pue- -

~los, se les imponían multas si no avisaban oportunamente de la exsitencia 

de bandidos. Aplicadas así estas medidas a los habitantes, demostraba en -

qué medida el pueblo protegía o aceptaba a ciertos bandidos considerados -

"buenos". 

En el año de 1867, Gabino BarredJ22) da a conocer en México, su "Ora-

ción cívica" en su interpretación de la historia de México siguiendo los -

lineamientos del positivismo de Augusto Comnte. Cambia las divisas "Amor -

Orden y Progreso del positivismo", por "Libertad, Orden y Progreso".' 
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Gabino Barreda explica_ en_ su .famoso discurso la forma como se han de

limitado las fuerzas que -af -disputarse el futuro de México, se han disput!!_ 

do el futuro de l~ h-umÍmidacl. -Por:-un lado, son el clero y la milicia, los_ 

dos grandes cuerpos de intereses heredados de la Reforma, los representan

tes de las fuerzas negativas, las fuerzas de lo que llama Comte· el estado 

teológico. Por el otro los grupos sociales que enarbolando la ideología -

liberal, se enfrentan a los co!lServadores para establecer un nuevo ·órden -

.social, político y económico distinto del que se estableciera en la colo-

nia, 

La etapa correspondiente a estas luchas es la que llamari Comte "es

tadio metafísico", etapa combativa necesaria para destruir y desplazar las 

fuerzas que se oponían al progreso, al establecimiento del nuevo orden 

positivo, Ahora se iniciaba la etapa que haría posible a la nación condu-

cirse por el camino del progreso respetando los ideales por los que habían 

luchado-los liberales mexicanos. Esto sólo se alcanzaría a través de una -

plena libertad de conciencia y una absoluta libertad de discusión, dando -

cabida a todas las ideas y campo a todas las aspiraciones. 

Juárez en el mismo afio de 1867, incorpora el positivismo como susten

to ideológico de los liberales. Esta ideología, dicen los liberal~s, será_ 

capaz de formar al mexicano medio del futuro y evitará la anarquía·; La 

Reforma, por tanto, seguirá estos lineamientos que se aplicarán en una ley 

que Juárez publica en la instrucción pública, estableciendo una reforma 

educativa. 

En unos años, sin embargo, se harían patentes las hondas diferencias 

que se marcarían entre el liberalismo y el-positivismo. 

La libertad, tomada en el sentido de "dejar pasar" del liberalismo, -

se va haciendo imposible de sostener, porque resultaba contraria al brden_' 

positivo, y era inmoral y absurda ya que hacía imposible toda disciplina,_ 

decía Barreda. 

A pesar de las protestas por las Leyes de Reforma Juáre2. y Lerd_o lo-

graron sin embargo en su administración importantes cambios ~n el país en_ 
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el terreno político y jurídico, Estos cambios se reflejaron principalmente 

en los sectores obrero y artesanal. Se formó el Gran Círculo de Obn>ros de 

México en 1870, dos años antes de la muerte de Juárez, con principios lib~ 

rales y tendencias socialistas; esto los llevaría a exigir mejores sala--

rios y cooperativas de producción que provocarían ya en la época de Díaz, 

numerosos movimientos huelguísticos,: 

1.3 EL PORFIRIATO 

Para Justo Sierra, que en un momento fue positivista, la utopía del -

liberalismo debía terminar, porque un nuevo período hi~tórico se avecinaba 

cuy~ meta sería alcanzar lo que había quedado pendiente por hacer, siguie~ 

do no ya a Comte, sino a Darwin y Spencer y a Stuart Mil l. Hace oír su voz 

junto con otros escritores a. través del periódico positivista La Libertad. 

El nuevo grupo se llama así mismo conservador-liberal. Nuestra meta dicen, 

es la "libertad". 

Al liberalismo utópico y anárquico había que oponer un liberalismo -

realista y de orden. Deseamos decía Justo Sierra, un gran partido conserv~ 

dor, compuesto con todos los elementos de orden que tenga en nuestro país_ 

la aptitud suficiente para seguir a la vida pública. La realidad mexicana, 

dicen los nuevos pensadores, ha dado origen a las dictaduras, a las tira-

nías. Para acabar con ellas es menester transformar dicha realidad, pero-. 

mientras tanto, es conveniente contar con ella. "Hay que ensayar ahora un 

poco de tiranía honrada, a ver que efecto produce.''(Z~) Esta tiran!~ ib~.: 
ser la del general Porfirio Díaz. 

Al subir a la presidencia de la República en 1877 Porfirio Díaz, co-

mienza a acentuarse las condiciones de injusticia para los trabajadores. 

No s~ logró alcanzar la paz para el país y ya para finalizar el siglo 

XIX los campesinos se encontraban en peor situación que antes de la inde-

pendencia. La oligarquía de la época -dice Ciro Cardoso-(Z!I) era al mismo 

tiempo financiera, industrial, terrateniente .Y c.omercial y se fue enrique

ciendo a causa de los procesos inflacionarios que culminaron con la fuerte 

crisis monetaria de 1905-1907. 
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El proyecto de los liberales sobre la ~odernidad poco a poco se va 

transformando Y.Yª en la época de Díaz, los objetivos se van desvirtuando, 

ajustandose en diversos grados al interés personal·de los gobernantes. El_ 

republicanismo derivó hacia la dictadura y la policía rural¡ el capitalis

mo invitaba al dominio económico del extranjero¡ el individualismo .se.ale~« 

jaba cada vez más de la responsabilidad social. 

La adopción del positivismo contribuyó a fortalecer el ;est~d~ oligár

quico, palanca fundamental de la cumulación capitalista. Lo que pregonaba_ 

Barreda sobre la riqueza, fue una base teórica acorde con los intereses de 

la burguesía. En relación a la riqueza decía Bárreda, el Estado no debe 

intervenir en la organización de la propiedad privada,· porque es un ins- -

.trumento de progreso social que se halla entre quienes conocen las leyes -

de su desarrollo. La riqueza como instrumento que es del progreso debe ser 

protegida por el Estado, atacar a la riqueza y a_ los que saben como acre-

centarla, sería acabar y cortar con el estímulo y con ello con el progreso 

y desarrollo. El Estado no debe preocuparse por los hombres más ó menos 

ricos o más o menos pobres, sino sólo por la existencia de hombres de 

orden (es decir los ricos) que los mexicanos piensen lo que quieran, que -

exploten o se dejen explotar, lo importante es proteger la riqueza. En re-. 

lación a las injusticias que puedan cometer los poseedores de la riqueza, -

lo más que se puede hacer, es apelar a su conciencia como poseedores de la 

riqueza525) 

Esta teoría de protección a la riqueza y a los ricos por parte del 

Estado, provocó grandes injusticias en la época de Díaz. Los sala.ríos por_ 

ejemplo, se mantuvieron igual durante toda la época de la dictadura a pe-

sar de las fuertes inflaciones que se registraron y con las que la banca -

se hizo poderosa. 

F ~ d · Ci C d (2G) 1 ~ t. i 1 di d ue comun - ice ro ar oso-en a epoca, sus 1tu r e nero que e-

bía pagarse a los trabajadores por vales, con el objeto de que .el trabaja-

dor agrícola o el obrero no tuviese otra alternativa que canjearlos por --

alimentos, vestidos u otro tipo de avíos ofrecidos por las tiendas de raya 
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ubicadas dentro de los lugares de trabajo. Estas que eran propiedad de los 

patrones efectuaban el cambio de vales, haciéndoles todavía a los trabaja

dore"s un descuento considerable en ellos.con lo que se reducia aún 

mlís su dinero.Los trabajadores se velan en la necesidad de pedir -

préstamos y se endeudaban más con el patrón. Estos préstamos y las tiendas 

de raya, eran justificados por los patrones y terratenientes con el ropaje 

del paternalismo, que según decían, pretendía con esto alejar a sus traba

jadores. de las garras del vicio. Sin embargo, estos vales eran admitidos -

en cantinas. 

Era costumbre también cargar a lo's trabajadóres, sobre todo de fábri

cas, el pago de productos defectuosos o la reposición por piezas de maqui

-~aria que se rompían o gastaban por su uso natural. Las jornadas de traba

jo eran de 14 a 16 horas continuas con cortos intervalos para alimentarse. 

En las zonas rurales muchos trabajadores dormían en los mismos lugares de_<" 

trabajo. Esto servía para que el patrón ejerciera un mejor control sobre -

ellos. Existían inclusive cárceles P.rivadas dentro de las fábricas. 

Ante estas condiciones degradantes de vida para las clases trabajado

ras, el bandidaje se extendió en varias regiones del país. Los levantamie~ 

tos acaudillados algunos de ellos por bandidos se multiplicaron, Así enco~ 

tramos levantamientos de indios entre los yaquis de Sonora, los mayas de -

Yuca"tán, los indios de las Huastecas y los campesinos de Chihuahua y Nuevo 

León, 

Se dieron también enfrentamt~ntos entre los mineros de Palo Alto en -

Chihuahua y el ejército, culminando con graves ~echos de sangre en 1883. 

El bandidaje floreció también al no cumplir el gobierno de Díaz.las -

promesas de Tuxtepec. Exsoldados insatisfechos se lanzaron a los caminos.

El Monitor RepublicanÁ27)informaba que la base de asaltantes de Río Frío -

que había sido evacuada hace tiempo, nuevamente estaba en manos de bandi-

dos. 

El circulo de Obreros de México, que en la época de Juárez tuvo ya un 

grado importante.de conciencia sindical sufre entre 1880 y 1890 un freno -

represivo muy fuerte con la mano dura que le aplica Díaz a través del ejéE 



cito, Sin embargo, y a pesar de la fuerte represión, los levantamientos 

y _huelgas se suceden con mas frecuencia. 
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Bajo estas condiciones de inconformidad y de frustración de los obre

ros se acentúa el bandolerismo. Díaz mantiene los cuerpos de guardias rur! 

les creados por Juíirez, pero les da un giro~no sólo se dedican a perseguir 

bandidos sino que van a controlar levantamientos de trabajadores agrícolas 

Y aun de fabricas de provincia y la capital. 

El gobierno de Díaz resulta profundamente contradictor!? porque si -

por un lado bajo su régimen, el capitaiismo tiene un desarrollo importante 

y el pals empieza a entrar en la senda del progreso, pues se reanudan 

las relaciones internacionales y las comunicaciones ferroviarias ytele

gráficas avanzanj por otro lado, las clases bajas son sacrificadas 

en beneficio de este progreso. 

La política de tipo económico adoptada por Díaz en la que otorgaba 

_grandes privilegios a los inversionistas e>:tranjeros provocó una ola de 

protestas entre el sector obrero y entre otros grupqs no tan numerosos como el 

bandido de tipo social. E'ste último era el que se atrevía a manifestar 

abiertamente lo que los demás hacían con timidez y c9n miedo. 

Sin embargo, no sólo los bandidos eran temidos, los soldados llamados 

a lograr la pacificación cometían innumerables atropellos;' el pueblo huía_ 

aterrorizado el paso del ejército y de las tropas rurales que intentaban -

"pacificar" al país. Llovían sobre la capital quejas de incumplimiento del 

deber y de atropellos de los policías rurales, no era raro que se emborra

charan y saquearan como lo hacían León Ugalde y· Antonio Carbajal, jefes de 

los cuerpos rurales que habían sido bandidos en Querétaro y Michoacán, 

Los inversionistas extranjeros comenzaron a abandonar el país. Esta.

situación de emergencia obligó a Díaz a tomar medidas drásticas, tal como_ 

lo había hecho Juárez en su tiempo. Rehabilitó la Ley Marcial que Juárez 

estableciera en' 1869 para salteadores de caminos y plagiarios y adicionó 

la pena de muerte, por atentados a ferrocarriles y vías generales de comu

nicación y se suspendieron las garantías individuales. Esta situación col2 



có al país en estado de sitio y agudizó las tensiones sociales. Los rura-

les en destacamentos de mil hombres patrullaron el campo. No era difícil·

ericontrarlos en falta, .por su indisciplina y sus excesos, pero demostraron 

verdaderamente que se necesita u~ ladrón para atrapar a otro ladrón (aun-

que esto no signifique que todos eran ladrones). Así desaparecieron al 

"Chato" Cruz, famoso b.andido de Tlaxcala, persiguieron a Manuel Negrete 

'quien acaudilló importantes levantamientos en Puebla, a Paulino Noriega 

en Pachuca y Luis León en el Estado de México. Negrete llegó a emitir de-

cretos políticos de carácter anarquista en contra del régimen de Díaz~2 8) 

A veces la policía rural salía muy mal parada, las batallas entre 

está:; campesinos y bandidos eran encarnizadas y el pueblo estaba más a fa

vor de los bandidos, muchos rurales fueron muertos. Bandoleros y rurales -

siguieron siendo parte importante del medio ambiente. Pase a la desapari-

ción de los bandidos mencionados, surgieron otros con mayor influencia so.

cial como lleraclio Bernal, Santa Anna Rodríguez ''San·tanón"y Chucho el Roto.'·' 

lleraclio Bernal el famoso Rayo de Sinaloa, es quizá la figura más pe- :

pular. no sólo del estado de Sinaloa, sino de casi toda la República, fue -

sobre· todo un héroe pintoresco y romántico, cuya imagen falsearon los pe-

riódicos, con lo que contribuyeron a que la imaginería popular· lo colocara 

en el lugar de los héroes míticos, tanto así, que.sobre:sus hazafias, co--

rren quizá más de 16 versiones, y hay quien dice que mas. Bernal nació en_ 

el Chaco en 1855 en una familia pobre de mineros. Se unió a las revueltas_ 

en contra de Díaz en 1877 y presentó su propia platar'orma política, en do_!! 

de pidió la adhesión a la constitución de 1857, en especial se refirió a -

las'reelecciones de Díaz. Los periódicos lo describieron de un aspecto 

físico por demás agraciado. Bernal no robaba al pobre, sino al rico al que_ 

le imponía fuertes "prestamos". Las protestas y amenazas publicadas en la -

prensa, por parte del Gobierno, ·en contra de los pueblos que apoyaban a B~!. 

nal, hablan de su importancia y del apoyo que tuvo del pueblo~29) 

Chucho el Roto nació, probablemente, en 1834, fue entre los bandidos -

sociales el más carismático y versátii, la gente se divertía con sus haza-· 

üaz, sobre todo porque se burlaba del rico y el político con sus variados·-
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disfraces •. Murió en' las mazmorras de San Juan de ·u1ua. (30) · 

Santa Anna Rodríguez "Santanón" nació probablemente hacia 1880 

en el pueblo de San Juan Evangelista .en Veracruz en donde se dedicó 

al abigeato y encabezó levantamientos campesinos. Se opuso al ·régimen 

de Diaz Y fue muy perseguido por la policla rural a la que habilmente 

burlaba. Terminó afiliandose al Partido liberal de su Estado natal. 

A su muerte. el pueblo de San Juan Evangelista, a través del diputado 

Arcadio Petrarca pide tomar el nombre de Santana, aunque la legislatura 

se opone el cambio se efectúa fln'almente por la Insistencia del 

diputado, actualmente el pueblo con~brva los dos nombres.(3!) 

La.prensa de la época porfirista aporta un valioso testimonio de la -

importancia del bandido social. E~altó sus cualidades y señaló la lucha -

que mantenía por. la causa de los desposeidos y la persecusión de que eran_ 

objeto. Un ejemplo fue Chucho el Roto al que Manuel Gutiérrez Nájera le de 

dicó una columna en El Nacional y la visión que nos presenta del bandido -

no puede ser más interesante. "Pensé que los bandidos galanteadores y cor

teses sólo ei:istían en las óperas cómicas ••• me equivocaba y lo confieso.

La raza del buen ladrón es una raza auténtica como la de los barbones y de 

los Romanoff ••• <32 > 

Seguramente la prensa respondía a la permanencia.de brotes de descon

tento generalizados en toda la república. 

Díaz permanecía, sin embargo, ajeno a las observaciones de los perió

dicos y en 1888, año en que fue reelegido, afianza .su gobierno con el lema 
11 ·menbs_ ,p\)lÍtica y mucha administración". 

Las farsas electorales se sucedieron, amparadas por -~n '.'bando" que D~_az 

emite en 1890 y que permitía s.!1' reelección. Esto permitió que gobernadores_ 

y ministros permanecieran en sus puestos por mucho tiempo, fieles a Díaz,

acatando órdenes y amasando fortunas. 

La etapa comprendida entre 1888 y 1903 fue simultáneamente una etapa_ 

de bontanza económica para los ricos y poderosos y de crisis para los hu-

m ildos. El campesino y el indlgena adomfls de ~u dificil situación 
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económica, estaban sujetos a que se los llevara la leva en cualquier 

momento y los obreros por su parte,eran obligados· en ocasiones a sacri 

ficar su descanso de los domingos en aras del progreso. 

Algunas de las medidas económicas - obra de Limantour - afectaron di

rectamente al campesino y al obrero pues para no poner en peligro el créd.! 

to, se suprimieron empleos y se redujeron sueldos; se sucedieron huelgas - . 

de trabajadores del riel, tabaco, minas y tejidos para impedir rebajas en_ 

sus sueldos, faenas a deshoras de trabajo y represiones de los capataces._ 

Entre 1898 y 1900 se dieron important~s movimientos huelguisticos de obre

ros de la fabrica La Colmena y de los Tejedores poblanos. 

Paralelamente a estos movimientos obreros, se fundaron, en 1900, los_ 

clubes liberales que tuvieron su repercusión en el puerto de Veracruz en -

donde se funda el club liberal "Sebastián Lerdo de Tejada". 

La unión de los obreros en el Estado de Veracruz inició una gran la-

bor de acercamiento entre todos los trabajadores de la República, hacia el 

año de 1903 se constituyó una Gran Unión Obrera. 

Mientras Porfirio.Díaz estudiaba el modo de mejorar los reglamentos -

que regían en las fábricas, desde los Estados Unidos llegó el Programa del· 

Partido Liberal Mexicano lanzado el l.!! de julio de 1906, el partido estaba 

interesado en ganarse la confianza de los trabajadores pues representaba ~. 

una fuerza considerable. En 1906 existían 125 fábricas en el Estado de Pu~ 

bla, 30 en el Estado de Veracruz (la más importante de la República), 8 en 

Tlaxcala, 10 en el Distrito Federal y 7 en el Estado de Durango. 

Los hermanos Flores Magón enviaban a los obreros y a los presidiarios 

nutrida correspondencia, reforzada por sus partidarios en la República; co 

rrespondencia que fomentaba la rebeldía de los obreros, 

Díaz no acababa de reconocer, que se estaban dando en el país hechos_ 

tan graves que con ellos se estaba gestando su caída. La huelga de Cana--

nea, Sonora, de 1906, había tenido que ser fuertemente reprimida porque, -

según, Díaz, había degenerado en una grave perturbación del orden público. 

Explicaba las causas de la huelga diciendo que: " ••• Algunos agitadores --
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intentaron dar al movimiento un carácter pol{tico, pero la clase obrera· 

con buen sentido, se abstuvo de secundar esas ideas ••• ~as autoridadei ju

diciales catigarán a los culpables de los homicidios, incendios y demás de 

litas perpetrados 11 ·C33 >, De igual manera justificó la represión de "Los 

Mártires de Río Blanco" en Veracruz en 1907. 

Díaz no solamente reprimió fuertemente los levantamientos de los obre 

ros, también actuó con
1
toda energía en contra de los bandidos de la época. 

Hacia 1886 comienzan a disminuir las acciones de los bandidos. Las gavillas 

que infestaban los caminos fueron acosados sin piedad, bandoleros que en -

Río Frío, en el monte de las Cruces, en las llanuras sinaloenses o en 

otros lugares habían adquirido cierta fama, fuer~n reprimidos con gran 

violencia ya que la ley de por sí severa, se aplicó sin miramiento. Así se 

explica la desaparición de los más famosos bandoleros de la época 'como 

Chucho el Roto que muere en 1885 en las mazmorras de San Juan de Ulua; 

Heraclio Bernal que sucumbe en 1888 ante los cuerpos rurales del norte y -

Santanón que muere, en 1910, en una c~boscada. 

El bandidaje principalmente social se manifestó como un problema de -

la época producto directo' de la tierra. Los más famosos bandidos desapare

cieron en el régimen de Díaz pero no acabaron definitivamente en él. Más -

tarde van a confundirse con la masa que va a integrar los movimientos revo 

lucionarios, a partir de 1910. 
, )''' 

I ., 
Puede concluirse que_, en relación a los bandidos históricos mexicanos 

') 
del siglo XIX que, en su mayor aparte fueron campesinos/que se vieron obli-

gados a dedicarse al. bandidaje a causa de los graves problemas sociales y_ 

de subsistencia provocados por los contínuos cambios políticos y las gue-

rras. No los caracterizó una violencia excesiva. Los testimonios de los --

·cronistas extranjeros de la época que condenaron a los bandidos por su ori 

gen y herencia racial, así lo atestiguan. La misma Marquesa Calderón de la 

Barca en su libro La vida en México registra al respecto la opinión del 

Conde de la Cortina: 

El Conde de la Cortina dice, con mucha seriedad, que 

no alcanza a· comprender porqué nos quejamos de los ':" -

ladrones mexicanos,· cuando la ciudad de Londr.es está 

llena de organizadas bandas de rufianes, y~ontr~-~~= 



los cuales no rezan leyes. Y cuando los salteadores 

Y rateros ingleses son los m5s celebres en todo el -

mundo. Y p~r otra parte añade, los ladrones mexica-

nos nunca son innecesariamente crueles y de hecho 

suelen con facilida~ mostrarse compasivos. •(34) 
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La Marquesa Calderón de la Barca, a diferencia del Conde la Cortina, 

insiste en varias ocasiones en su libro sobre la violencia y maldad de -

los bandidos. Sin embargo, no registra ninguna experiencia personal, sic~ 

pre se refiere a historias que escuchó relatar a los pasajeros de las di

ligencias. 

Henry George Ward encargado de los negocios de su Majestad inglesa -

·en México, en su libro Viajes en México<.JS) -ya antes mencionado- no re-

gistra nada de verdadera importancia en relación a los bandidos. 



L O S B A N D I D O S 



II. - LOS BANDIDOS 

Cumple el bandido una función mágica_ 

comparable a la de los duendes ••• gr~· 

cias a ellos lo.s escondites de la na

turaleza son reservas de riqueza p~ 

rn quien cree en leyendas. 

Nicole Girón 

Indudablemente, el bandido mexicano forma parte de la cultura popular 

de nuestro país, o por lo denos, de cultura popular del siglo XIX;· Existe 

en las imágenes populares mexicanas asocia~as al bandolerismo, cierta car

ga afectiva producto de la "imaginería" popular proyectada principalmente_ 

en los corridos, las fiestas, las leyendas y, en menor grado, en la litera 

tura y la pintura. 

(36) '• . 
El término bandido, _dice J.E. Pacheco · proviene de la idea de que -.:, 

el poder prohibe por medio de un bando; de allí que el transgresor se lla-; 

me bandido, forme bandos,_ ejerza el contrabando. 

Entender este fenómeno del bandidaje requiere de la aplicación de un_ 

marco teórico definitorio, como lo expliqué en la introducción de este tra 

bajo, tanto desde el punto de vista histórico como del literario. Para 

ello, he tomado la opinión de algunos escritores, en cuyas opiniones me he 

basado para definir este fenómeno, en su momento hablaré de ellas. He in~

cluido algunas observaciones sobre el mito del bandido producto de la ima

ginería popular porque me parece que es un rasgo característico e im;epar~ 

ble del mismo. 

La caracterización del bandido, transformado en tipo legendario, con

serva en el Néxico del siglo XIX (y podríamos decir también que en el ac-

tual), una sorprendente popularidad sobre todo en el ámbito de las zonas -

rurales y entre los habitantes_ más pobres de las ciudades. 

¿Cómo entender que la imaginería popular colocara en un lugar tan im

portan te y por encima de los que pudieran ser los héroes históricos, a los 
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bandidos?,. 

. (37) 
La cultura del hombre moderno -afirma Roger Bartra requiere de mi--

tos; los hereda, los recrea, los inventa. La cultura americána -mexicana,

por tanto, ha tejido el mito del héroe campesino con añoranza, porque una_ 

parte de lo que se llama "el ser del mexicano", no es más que la trasposi

ción al terreno de la cultura de una serie de lugares comunes con los que_ 

hemos vivido. 

Esta afirmación de Bartra, se puede comprobar en muchos pueblos de -

México, en donde aún se conservan narraciones y leyendas sobre hazañas de_ 

bandidos que vivieron y actuaron durante el siglo XIX y principios del XX. 

En los estados del centro abundan estas narraciones y llama la atención 

que la gente se siente orgullosa, a falta quizá de héroes históricos, de -

contar con un famoso bandido entre sus ascendientes. 

En San Felipe Ixtacuixtla, Tlaxcala, por ejemplo, los habitantes mue.!! 

tran con orgullo la tumba de un famoso bandido apodado "El Chino Varela" -

que se encuentra sepultado en el atrio de una iglesia del pueblo. Los más 

viejos narran las hazañas de este bandolero, que según su testimonio, lu-

chó contra los caciques de la zona durante el siglo XIX y principios'del -

XX. Algunos de los: habitantes se dicen orgullosos descendientes de este 

bandido. 

En el Estado de Veracruz como ya he mencionado, el pueblo ;,, 

de San Juan Evangelista, lugar de nacimiento del famoso bandido Santa 

Anna Rodriguez Palafox mejor conocido por el sobrenombre de ''Santanón'', 

pambió su nombre por el de Sarita Anna en honor ~e este bandido y exaltó 

Y recordó en un corrido las haza1"\as y correrlas de este hombre que 

tuvo con frecuencia en jaque al ejército y a la policía rural, fueron 

famosas las persecusiones infructuosas que le hizo Dlaz Mirón. 

F.n México, el bandolero es uno de los tipos populares imprescindibles_ 

en las manifestaciones culturales populares. 

La música los ha inmortalizado en numerosos corridos que no podrían -

'dejar de cantarse en las ferias, en las fiestas o en los lugares en donde_ 



se escucha ,música .típica. 

Sobre Heraclio Bernal se conocen mis de seis versiones de corridos 

aunque, hay quien afirma que existen mis de dieciseis. : 

Año de mil ochocientos, 
ochenta y ocho al contado 
Heraclio Bernal murió 
por el Gobierno pagado, 
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Se conocen también otros corridos de la época que hablan· de bandolc--

ros: 

Abran paso que ':ay voy yo 
Ni a los yankis tengo miedo 
Que al mismo Diablo corrió 
Yo soy Macario Romero 

Casi todos los bandidos famosos tienen corridos como Chucho el Roto· .. 

y Santanón". En Guerrero, basta con recorrer las plazas o las· cantinas P!! 

ra escuchar corridos a Genaro Vázquez, .'Simón Blanco o a cualquier.otro -

bandido o héroe de la zona. 

Otras formas culturales, además de la música, quedaron también influ.f 

das por la imagen del bandido. El carnaval de Huejotzingo, Puebla, que se 

celebra cada año, previo a la Semana Santa, tiene como figura central, no 

a los tradicionales moros y cristianos de los carnavales campesinos, sino_ 

a la figura del bandido Agustín Lorenzo. Este personaje, según la leyend.a, ;, 

incursionó por la zona a principios del siglo XIX con un~ banda de foraji

dos. En el carnaval se representa el rapto que hace Agustín Lorenzo de la 

hija del corregidor; se coloca una escalera en uno de los balcones del 

ayuntamiento y por ahí descienden Agustín Lorenzo y su amada vestidos de -

blanco, se dirigen a unas supuestas cuevas improvisadas en el zócalo del -

pueblo y después huyen dejando burlado al Corregidor. En este momento la -

gente estalla en júbilo por la hazaña consumada y se desarrolla la segunda 

parte del carnaval. Por demás estl comentar, que muchos de los habitantes_ 

de Huejotzingo, se dicen orgullosos descendientes de este bandido. 

En la pintura y el grabado también se ha incursionado en este tema.-
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En el Musco Nacional de Historia en el Castillo de Chapultcpec, se encuen

tra un óleo sobre papel del año 1833 en el que aparece la figura de un - -

"Salteador de diligencias". Asimismo, se encuentra una acuarela llamada 

"Asaltantes emboscados" de Lavallcz del siglo XIX. Guadalupe Posada dedi

có algunos de sus grabados a figuras de bandidos, En El ilustrador de la -
PB> vida mexicana se encuentra un grabado sobre la ejecución de Luis Tapia,-

acusado de homi~ida y bandolero. En el Museo de Aguascalicntes hay otro 

grabado sobre metal de la pcrsccusión de Garza, guerrilero y bandido que -

operó en la sierra de Chihuahua entre 1893-95. Posada también grabó sobre_ 

metal "Un Valiente y un Gendarme'~ (lloja suelta) 

En el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, se encuentra en 

exposición permanente un cuadro de Diego Rivera con la figura del famoso -

bandido Agustín Lorenzo, héroe del carnaval de Huejotzingo. La nóta expli

cativa al pie del cuadro representa a este bandido, en una "versión ofi- -

cial"·; peleando como guerrillero coi:itra los franceses. 

La literatura· también utilizó el tópico del bandido. Más adelante ha-· 

blaré de ello, al analizar las novelas sobre bandidos, que constituyen el 

objetivo de este trabajo;. 

lQué significado tienen estas manifestaciones culturales proyectadas.::: 

a partir de la imagen del bandido · que presentan características de leye~ 

da?. 

Es evidente que el pueblo no consideró como delictivo el comportamie~ 

to de estos bandidos, sino como una manifestación legítima de rechazo a 
(39) 

una autoridad odiada. Ro"ger Bartra .. afirma que .las tendencias autodestru~ · 

tivas en la cultura mexicana, que elogian la corrupción y la ineficiencia_ 

y hacen un culto a la muerte, podrían compararse a la exhortación del sui

cidio que hizo Séneca, pues la muerte no la veía como algo temible sino c~ 

mo liberación. La cultura decimonónica rusa -comenta Bartra- exaltó la pe

reza, la impuntualidad, el descuido, y el derroche como valores positivos_ 

frente a la eficiencia alemana. Cabría preguntarse entonces, si la socie

dad capitalista burguesa o positivista decimonónica en México representa-

ría los mismos valores de rechazo para el campesino del siglo XIX. 
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La supervivencia cultural del bandido en el siglo XIX, nos lleva a -

considerar, el grado de permanencia e identificación que este bandido fue 

tomando a lo largo de la época dentro .de las mismas poblaciones campegi-

nas, necesitadas estas, de conseguir la justicia social, 

El elemento romántico - mit~~o 7 que se desarrolla en la cultura po-

_ pular alrededor del bandido, es la fuerza expresiva incalculable -dice Jo

sé Emilio Pacheco-~40~ue existe entre la vida misérrima del pobre jornale

ro rural, el joven sin modo de vivir y deseoso de lucir, y la riqueza acu

mulada año tras año, cosecha tras cosecha, por el latifundista, el ausen-

tista más o menos aristócrata o enriquecido en desamortizaciones, ventas -

de bienes públicos y apropiaciones indebidas. 

El género popular en sus diferentes manifestaciones culturales captó_ 

cierta representación del mundo manifestada en las actitudes de los bando

leros, nada sorprende que entre tantas mutaciones económica's, políticas y 

sociales el pueblo haya buscado, en la evocación. idealizada del bandido,·-. 

al jefe audaz, al único capaz de poner en orden aqu~lla sociedad represi

va e inju'sta, 

Pero ¿Hasta qué punto pode.JllOS fundamentarnos en el mito del bandidaje 

para entender su conducta auténtica·, y determinar al bandido histórico?.:·?' 

(41) . 
El investigador británic<' Eric J. Hobsbawn1 .,quien ha elaborado la 

teoría más consistente sobre la existencia del bandido social, y que apli

caré en el estudio de los bandidos mexicanos del siglo XIX, afirma que es_ 

evidente que existe alguna conexión entre los elementos míticos y la reali

dad, y que de hec~o, muchas investigaciones part~n de estas concepciones -

míticas. Sin embargo, -comenta- la multiplidad de historias de muy dudosa_ 

autenticidad, hacen difícil deslindar el mito de la realidad. Para Hobs- -

bawm la teoría, en tanto que predice los hechos, puede indicarnos con ant~· 

riorj~a~ cual será el desarrollo de los acontecimientos, no importa que -

los elementos míticos envuelvan esta realidad. 

Hobsbawm se propuso demostrar en su teoría las causas por las que el 

bandido social a través de las distintas épocas y continentes, se constit.!!_ 

yó en un fenómeno tan universal. 



En su teoría afirma que el bandolerismo social es un fenómeno univer

sal que se desarrolla en. las sociedades que basan su economía en la agri-

cultura. Los trabajadores y campesinos sin tierra, y que viven bajo un ré

gimen de explotación,· ya sea que ésta provenga del gobierno, señores, lia-

cendados o caciques son los más viables a convertirse en bandidos socia-

les. Esta uniformidad, afirma Hobsbawm, no es una imitación o condiciona-

miento, ,sino el reflejo de una similitud de circunstancias sociales de ~a

rácter rural. 

En la exposición de su teoría, Hobsbawm comienza por explicar el con

cepto de bandolerismo social~ 

Es, afirma, una forma de rebelión minoritaria dentro de las socieda--

. des campesinas. El bandolero entonces, es un rebelde campesino que se col~ 

ca al margen de la ley, pero que permane.ce dentro de su sociedad campesina 

y e5 considerado por. su pueblo corno héroe, paladín, vengador, luchador por 

la justicia e incluso en ocasiones líder de la liberación. 

Socialmente este fenómeno parece presentarse en todas aquellas socie-:. 

dades tradicionales agrícolas en el momento en que llegan a una fase de in 

tegración con los mecanismos capitalistas de producción y desaparecen cua~ 

do el proletariado agrario descubre las formas modernas de enfrentamiento_ 

social de la organización sindical o de participación en los partidos polfol.:. 

ticos que defienden su causa. 

El bandolerismo social tiende a ser epidémico en épocas en que los·-

~roblernas sociales y económicos se acentúan. En este caso puede ser sínto

ma del final de un ciclo histórico realtivarnente. largo o dé la caída de -

una dinastía o grupo de poder; o puede llegar a ser el precursor o acompa

ñante de movimientos sociales de mayor importancia como podrían ser las r! 

voluciones campesinas. 

En el caso de transición de una economía precapitalista a una econo-

rnía capitalista, esta transformación social .puede incluso destruir por CO!!!, 

pleto la forma de sociedad agraria que da origen a los bandidos y al tipo_ 

de campesino que los alimenta. 
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El bandolerismo en sí, no constituye un."programa" en la medida en -

que sus objetivos son la defensa o restauración del orden tradicional. -

Luchan por acabar con los abusos y las injusticias. Sin embargo, no van 

mas allá de exigir algunos cambios. Es decir, son reformistas mSs no re

volucionarios, En ocasiones pueden encabezar rebeliones o movimientos re

volucionarios, como lo hizo el famoso bandido Nanuel Lazada, el "Tigre de 

Alica" que acaudilló a los indios del Cantón de Tepic en la Sierra de 

Alica en contra ~el establecimiento de las Leyes de Reforma. 
' 

Hobsbawn explica también que hay una diferencia entre los bandidos so 

ciales y los ladrones comunes o rateros que vendrían a ser profesionales -

de los bajos fondos, y los salteadores de comunidades en las cuales el pi

llaje forma parte de su vida cotidiana. 

En el otro extremo del desarrollo histórico -dice el autor- los sist~ 

mas agrarios modernos capitalistas, no corresponden ya a las sociedades -

campesina tradicional y han dejado de propucir bandidos.sociales. Inglata-· 

rra no ha vuelto a producir este tipo de bandidos desde la desaparición 

del famoso Robin Hodd, el Robin de los ~osques. · · .. ~ 

¿Hasta qué punto p¿dría afirmarse la idea de que históricámente ha 

quedado atrás del bandido social? al respecto, José Emilio Pacheco, en su_,, .. 

artículo Bandidos de Ayer y Hoy comenta: 

'Asistimos absortos al folletín de la vida real, la novela de 

aventuras sin ficción, por entregas, impresas, televisadas, -

radiodifundidas, rumoradas. Todos los rasgos del folletín se_ 

hallan en la historia que hoy seguimos horriblemente fascina

dos: crimen, amor imposible o funesto, sexualidad, villanos" 7 

que se vuelven héroes ó héroes que se vuelven villanos·. · 

La gran "non fiction novel" mexicana, ahora nos revela lo que 

trataron de advertirnos los escritores del siglo XIX. La idea del bandole

ro generoso que roba al rico para dar al pobre no es como suele creerse, -

un fruto demagógico del asocialismo de consolación.(C 42 > 1 

¿Quién se hace bandido1 Habasbawm comienza por_afirmar que bandido 

equivale a libertad, sólo que entre los campesinos muy pocos pueden ser li 
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bres, La mayor parte de ellos están limitados.por los lazos familiares y -

por la tierra. Así que los jóvenes libres de compromisos,son quienes más -

fácilmente se lanzan al bandidaj.e. 

Las economías rurales con poca demanda de trabajo, sobrepobladas y po

bres, así como soldados, desertores, exmilitares, contrabandistas y todo 

tipo de marginados pueden ser fuente de bandidaje. En México, los grupos de 

pronunciados, los que huían de las "levas" y los militares inconformes, así 

como los indígenas despoj•dos de sus tierras comunitarias constituyeron el 

bandidaje en el país. 

llobsbawm en su caracterización del bandolerismo social, señala tres -

~randes v~riantes: el Ladrón Noble o Robin de los Bosques, el llamado Ven

gador y, el Haiduk. En este punto cabe destacar que los t,res tipos tienen un 

origen rural. 

El Ladrón Noble o Robin de los Bosques, es el bandido social, el tipo¡~u 

más famoso y popular, el más celebrado en baladas y canciones (corridos m~ 

xicanos). Es el más cerca.no a la leyenda y al mito y por tanto existe con 

frecuencia una notable desproporción entre la realidad y lo que se cuenta 

de él en las ~eyendas. 

El papel del Ladrón Noble consiste en hacer de paladín, corregir los 

abusos, buscar la justicia y la igualdad social. Su relación con los camp~ 

sinos es de solidaridad e identidad totales. El bandido social se inicia -
~ 

en la delincuencia a causa de una injusticia social; no mata nunca sino es 

en defensa propia o en justa venganza; nunca abandona a la comunidad de 

donde proviene•a la que puede reintegrarse como ciudadano honrado. Su muer 

te obedece única y exclusivamente a la traición, puesto que ningún miembro 

de la comunidad se pondría en contra suya. Puede ser, según la imaginería...:. 

popular, invisible e invulnerable. Su invulnerabilidad, tiene o puede te-

ner raíces mágicas, pues es una muestra del interés benevolente que tienen 

por él las divinidades. En algunas regiones el bandido social puede tener_ 

características mágico-míticas, como en las bandas de Java en donde sus 

miembros dicen estar unidos por lo que llaman "encanto mágico". Este . 
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consiste en la utilización de ciertos términos lingüísticos o amuletos, y 

con ésto~ según ellos, pueden adquirir cualidades a través de la meditación, 

lo que les permitirá hacerse invisibles y adormecer a sus víctimas. Es im

portante hacer notar que el mito no solamente se desarrolla a partir de la 

'imaginería popular de la población que observa al bandido, también quienes 

roban, llegan a convencerse de que en realidad pueden hacer actos de magia. 

Diego Corrientes, el famoso bandido social de Andalucía, era según la opi

nión popular, parecido a Cristo. La imagen física que proyectaba o que se_ 

cuidaba de proyectar, tenía semejanza con la imagen conque se representa a 

este último: larga barba y cabello largo. 

El Ladrón Noble o Robín de los Bosques no sólo debe ser honesto 

Y respetable, sino completamente admirable ya que a diferencia del 

simple bandido social, entra de lleno en el mito. Si el bandido social 

Eiene caracterlsticas identificables con la realidad, aunque su figura 

. esté rodeada de mi to, el bandido. Robín de los . Bosques está más en 

el terreno de la fantasia. 

El Vengador también es bandido de origen campesino como el bandido s~ 

cial, sólo que a diferencia de éste, no se lanza al bandidaje a causa de -

una injusticia, sino por causas internas, como el.odio; las rivalidades y 

principalmente la vengan.za. Son héroes debido, en cierta forma, al terror_ 

y a la crueldad que llegan a practicar. No se trata de hombres que comba-

ten los abusos, sino de hombres que incluso demuestran que los pobres y d~ 

hiles también pueden ser terribles, Las revoluciones frustradas que dan co 

mo resultado hombres inconformes, hambrientos, resentidos y amargados, pu.!!_ 

den producir también al bandido de tipo Vengador. Así también pueden serlo 

los llamados "hijos de la violencia" que son aqu~llos que a partir de las_ 

cenizas de sus casas quemadas, los cadáveres de sus familiares, ros cuer-

pos violados de su hermana o madre, se ponen al márgen de la ley para ~en

gar estas afrentas. El Vengador más famoso fue Lampiao, el jefe de los can 

gaceiros del Brasil, a quien el odio de familia y la venganza lanzaron al_ 

bandidaje. Conocido por el sobrenombre del "Farol" por su rapidez al disp!! 

rar, cuenta la leyenda que poseía poderes mágicos, y que a pesar de ser --· 

cruel, no permitía que sus hombres violaron mujeres y los seductores eran 

castrados, Lampiao era cruel y caprichoso y, como todos los bandidos veng~ 
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dores, eje reía represalias in.discriminadas. 

El Haiduk. Este tipo de bandido en realidad queda alejado de los ban

didos mexicanos, Los HaidÚk son bandidos de los Balcanes en donde son con

siderados como héroes nacionales, Hobsbawm dice que esta es la forma prim.! 

ti va más elevada de bandolerismÓ. social, porque representa un desafío más_ 

serio, más ambicioso de oposición a la autoridad oficial que la aparición_ 

ocasional del Robin de los Bo~ques. Toda su comunidad de hecho participa -

de la lucha, Sus motivos para lanzarse al bandolerismo son esencialmente -

económicos y su definición es política. Es el vengador de los cristianos -

en contra de los turcos, el pueblo lo tolera porque la crueldad no es ~u -

característica. 

. (43) 
Julio Guerrero, en su obra Génesis del Crimen en México, publicada_ 

en 1901, también explica su teoría sobre el origen de la criminalidad en -

el México del siglo XIX, 

Apoyado en las enseñanzas del positivismo criminológico o antropolo~

gía criminal, que basaba sus teorías en las ideas de Lombroso. Afirma que 

la criminalidad, -es decir, el bandidaje-, que es uno de los problemas ca

pitales de México, se origina por las condiciones psíquicas, fisiológicas 

. y socfales del delincuente. Alrededor de un delito hay siempre defectos y 

errores personales del propio delincuente. Asimismo hay tendencias, costu~ 

bres, manías y vicios esparcidos en las ·clases en donde convive~ dice 

Guerrero. 

Paul J, Vanderwood, no cree en las ideas de Hobsbawm, en su ensayo De 

sorden y Progreso, publicado en 1981, afirma qu~ los 'mexicanos fuera de -

la le~ no tenían ese género de empatía par.a con los campesinos que mencio

na Hobsbawm porque aterrorizapan por.igual a los campesinos pobres que ·a -

los hacendados.· Heraclio Bernul, Chucho el Roto, San timón y Manuel Lozada 

no era~-sino simples ladrones pdra este investigador. (44) 

Nicole Girón quien explica las teorías de Hobsbawm al más compelto e~ 

tudio que se ha hecho hasta ahora sobre Heraclio Berna!, en el epílogo de_ 

su trabajo concluye: 



No hay que transformar a un bandolero, a un jefe de -

gavilla, en un teórico del dereco o un campeón del l~ 

galismo; en realidad la actuación de Heraclio Bernal_ 

manifiesta claramente, más allá del vocabulario jurí

dico demasiado culto y procedencia ajena, la voluntad 

de participar en el ejercicio del poder y de contro-

lar el uso que se haga de él, (4~) 

Para José Emilio Pacheco, el bandido 

••• es valiente, tanto cuando actúa como cuando es víc 

tima. Muere bien y dcsafian_te, e innumerables mucha-

chos de los barrios pobres y de los suburbios, que no 

poseen sino el don común, pero sumamente apreciable,_ 

de la fuerza y el valor, pueden identificarse con él. 

(46) 

!>O -

José Emilio Pacheco también piensa que las.ideas de Hobsbawm, son 

una respuesta que explica el fenómeno del bandolerismo en México, no sólo 

del siglo XIX sino del XX. 

(47) 
En 1841 Ramírez de Arellano clasifica a los bandidos españoles -

en: guapos, contrabandistas y ladrones. Los primeros sólo hacían alarde·

de su valor; los segundos no mataban ni roban, sólo si se veían necesita

dos; los terceros eran los que siempre roban y matan fácilmente, 
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EL HECHO LITERARIO 

LAS NOVELAS 



I.- LO LITERARIO 

Ya en 1847 Mariano Otero hacía notar que",,, En México no hay, 

ni ha_podido haber lo que se llama espíritu n~cional, porque no hay na

ción •.• , Mientras el fanatismo, la ignorancia, la holgazaneria, sigan -

siendo la base ~e nuestra educación y mientras no tengamos un gobierno_ 

verdaderamente ilustrado y enérgico ••• el pueblo mexicano, aunque pisa~ 

do oro, seguirá siendo un pueblo débil y desgraciado y seguirá presen-

tando al mundo el despreciable espectáculo de un mendigo extenuado p~r

la miseria y el hambre,,,,,( 1) 

Esta afirmación de Otero a los intele~t~ales de su época, la reto

man los liberales al triunfo de la Reforma en la segunda mitad del si-

glo XIX. Estos, basándose en ~us postulados tenían en sus manos la he-

rramienta idónea para transformar al país: la Constitución de 1857. Al

tamirano, Ramírez y Prieto dedicaron sus mejores esfuerzos a la búsque~ 

da de una verdadera conciencia nacional~ Se había éliminado a los con-

servadores y se disponía de los gobernantes "enérgicos e ilustrados" d.!:_ 

~eados por Otero. ·H;hía que reeducar a México y arrancar de raíz todo -

el cúmulo de creencias que había amparado la religión y manipulaban la_ 

Iglesia y los conservadores, Esta contraeducación tendría que ser nece

sariamente laica, identificada con un grupo social y un territorio de~

terminado, 

Era necesario crear una verdadera conciencia nacional, defender el 

honor pafrio atacado por la opinión extranjera, revivir la solidaridad_ 

·de los intelectuales en el seno de una nación liberada y reconciliar a 

tod9s los mexicanos en torno a la perspectiva de un desarrollo real del 

país. 

Estas ideas llevaron a los intelectuales de la Reforma a intentar_ 

un movimiento cultural de gran importancia para el país. Si en el terre 

no político no se logró que los con:ervadores se integraran al proyecto 

liberal imperante en ese momento, curiosamente en el ámbito de la· cult~ 

ra .sí se dió esta fusión, y .esta importante labor fue impulsada 

por Altamirano. 
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En asociaciones, revistas literarias, periódicos y empresas cultu

rales se abrían ale~tadoramente las vías ne¿esarias para alcanzar una_ 

cultura nacional, 

La aparición de la revista El Renacimiento fundada en 1869 por Al

tarnirano, fue -como dice José Luis Martínez-( 2 >uno de sus más oportu-

nos aciertos al no haberla proyectado sólo corno órgano de la fr~cción -

liberal, sin~ haber hecho de ella un centro de conciliación, un signo -

de paz de los nuevos tiempos, Su llamado a la concordia ideológica, su_ 

invitación para que participaran los escritores de "todas las comunio-

nes políticas" fue escuchado en primera instancia con sorpresa ·y acogi

do después plenamente. Así, aparecieron conjuntamente Montes de Oca y -

Roa Búrcemrn, junto con Prieto, Rarnírez y Altarnirano. Sin embargo, este 

no había sido el primer intento de la búsqueda.de lo nacional. Ya enco!! 

tramos antecedentes importantes en la primera asociación literaria rel!_ 

vante del México independierite, la Academia de Letrán, fundada en 1836. 

Ahí se reunieron los escritores de corte romántico: Rodríguez Galván, -. 

Fe.rnando Calderón, ·Lafragua y Lacunza quienes tra.taban de "rnexicanizar_ 

la .literatura" alentados por el· Romanticismo. Un .. aspecto importante fu!!. 

la búsqueda de la liber'tad, que en ese momento histórico correspondía -

al México recientemente independizado. 

De esta forma, los elementos que reflejaron los románticos en la ~ 

literatura fueron la reciente independencia política y las luchas inte.! 

nas y externas acordes con la rebeldía y la libertad buscada. 

Retomando el punto anterior, El Renicirniento aburidó en ternas rela

tivos a la búsqueda de lo nacional, a la que s.e sumaron no sólo escrit.!? 

res, sino pintores corno José María Velasco, compositores musicales y to 

do tipo de artistas. 

Para los liberales de la Reforma.' esta búsqueda se daría a través_ 

de la literatura; por lo tanto, la novela que acababa de hacer su apari 

ción.en· México en la segunda parte del siglo XIX, fue el elmento idóneo 

para transformar a la sociedad, "La novela es el libro de las masas,,._ 

está llamada a abrir el camino a las clases pobres para que lleguen a -

la altl\r¡i de este círculo privilegiado .•• ,.( 3 ) dice Altamirano y propo-



ne esta búsqupda a través del 'costumbrismo •. 

La afi¡:mación de lo nacional ~é-·~la~teaba imt\sh:C:c{ éomo necesaria 

~~:~;~;~¡~¡::~:;~:i~~~}~1~~iti~tt1~íif f ~~f ·ifü~:;~~:?~~ 
existencia de otras cuHuras en ~lih!i~-d·;·;:sinf;pa'i!~ piantear su reducción, 

hecho que explica el que hubi~~en;d~;X~Jfj:Ji)~5;i§~t:ff ~kÍs, una rural, -

de tradición oral, enraizada ~n. e1'• p·n~a~b\/:i~3'{i:Úada -·~ pesar de los 
.-,., .. ,.,,.o,,."-- _:_·o} 

can:biqs; y la urbana, minoritarja~ dc}~n'ryffirildón,c~ropea. De ahí que -

los elementos culturales no se p~ci'ie\~nf~Rlj~af.'d~!igual forma en todas 

las naciones de América. Pero csta'"idc'a!q'tic~ahbra nos es .familiar -co--
( q) . - '. ,. ·,;;~·:',,e::;. <.'.-- ,_¿, ; ; : . . 

· menta Nicole Girón- era muy dif,ícil_ de;~i¡;lu01b;rar,_e,n, un_;s:i_g~o c_n que la 

ma¡;ia de la noción de progreso y-{~·itt:b?id~t de;la; ciencia era tan im-

portante para alcanzar estos va~Wl?f'~¿Í'tg•~:; •. z ··t~ _,c;;,,fr 

.. ,, ::.:::::·:.' :. 

1:.~::::·:t::[~r~~~~i~t{~'i~&~~ü::':.:· .: "" · · 
proyectaría a través del costumbdsnío>Estos'.'eleiti'eiitos' costumbristas em 

pez aron a mul tiplicars~ y predomi'riar. y p~sierori de manifiesto la idió-

sincracia nacionalista. 

La denominación de cos~umbrismo -dice José Luis GonzáleJ..?~uele re 

servarse a las derivaciones latinoamericanas que comenzaron a aparecer,... 

hacia 1840 de los caudros dé costumbres y que popularizó en España Ra-

món Mesones Romanos. Este género-fue una modalidad del realismo español 

que se cultivaba en el siglo XVIII, y que se aplica a la novela del si 

glo XIX. 

El espíritu nacional se definirá gradualmente sobre la base de di_:!'. 

tinciones regionales condidonadas por factor~s sociales, ecológicos, -

~.-_-_~'O'.;--· ·. , 



!. ~~- ' .-:; ·-" :-,:: 

la Guei:ra. de I\ide~cnclrin~ia f se;cx~icride'·~~n l~ Ídc'1'dÓ' é¡uc:larrizón de . 
vivir encontraírn\u justÚicación .~n la emod6ri~ s~ntimi'~ntnL• El r._u,;to 

~~¡;:~:;~~¡:~~:l~::;~~~:~:~'.i~;~~iíll4~f ~~~l~ti~ti~~~ 
Cada romántico tenía su·idéa 

capacidad sentimental, sus .pri~'2:i.~·{8'i:;,. 
n.es, comenta el mismo autor~ ... ---.;;,'."";:::_· 

:-;:·; • ,•e,·,-~ 

· En ei;te tiempo el Romarílic:Ísmo''na··~a··•cir~unseribe solo a una forma . ,. . . . 

de expresión literaria, se.exti~ndé a ~odns ias actividades de la vida, 

como una forma de interpreta~ión'quc los escritores de la primcrn mitnd 

del siglo XlX dan al fenómeno vital, pues piensan y actGan de acuerdo -

a estas ideas.-•• La libertad se proclama como la suprema aspiración del_:_ 

hombre; la razüu del mundo está en él y se mantiene por su espíritu vi 

tal; el mundo existe a partir del hombre mismo. 

La característic~ más radical del Romanticismo -dice Díaz Plaja!jl) 

consi~te en choque dramático entre el Yo subjetivo y poético~y el mundo 

objetivo que lo circunda. Una nueva valoración de los temas lleva a los 

escritores a buscar nuevos esccnarjc>~, aunque el rom5ntico siempre se -

sentirá insatisfecho y siempre se sentirá propenso a evadirse del tiem

po. Es por esta razón que retoma los valores de la época medieval. E~ -

México, esta bGsqueda no se da en las antiguas culturas prehispánicas -

_ya que de hecho, estas son despreciadas. Los valores se buscan en el 

costumbrismo. 

El Romanticismo de los escritores de la segunda mitad del siglo 

XIX, no es un movimiento bajo el predominio absoluto de lo subjetivo, -

de la rebeldía anárquica, de lo sentimental melancólico a la manera de 

Werter, -dice Julio Jiménez Rueda-. ( B) Por su realismo se emparenta 

con el Romanticismo que Defoe inicia en el Robinson o en el Romanticis

mo de La Batalla de Hermani acl prefocio a Cromwell de Víctor Hugo, -d_! 

ce Arturo Sout~J?)El Romanticismo hispnnoamcricano esti indisolublcmen-



te unido a la causa de lá Independencia y del nacionalismo; .. La :atmó!ifc-. 

ra de polémica y lucha favoreció a este ll15'V~Jllicntoque ell ,~SJHlña por 

ejemplo, fue m5s ret.6rico que sen;Úi~o.':'En A?~.rica'fuci.m1Ís a~~éndco -

;::::::::::::::::::::::· ::;::::::-~'.:~:¡;~itf í~l~f~¡,~1ri~;;:P:. ·: 
. : . :·(.;~,'-_.-;;;~;·;~--~.S~í;,~}.'.\~: ~ _ '·. 

La novela Romántica en México nace ínt.iníaíniiíí"te':ligada al costum- -
. .,·-:·:.::~ :~/;·-:·:;;;: \;f -~·· .h!:}~::'>;· .. ·'.'··-: '-.-

b rismo. En ella se conjuntan la naturalez~~~el.colo! local, la historia, 

lo social. y lo político. Dice Arturo S~\l~_~:~~gJ~J,~:casi siempre expresa_ 

tesis. liberales. Pero como veremos con;;Í;::;';,o~ri1ci-'Astucia no sólo se ex

presaron tesis liberales, sino_ trlnibÍén:ffil'.~~is'ión del anarquismo que co-- , --;:; '';" .:;~-;~~::: - ·-: ·.,-,.. -

menzó a tener importancia· en los··nños~:;i-C;féííí:a_'·del siglo XIX. 
-"·~· r_-:-·.-;>--: -~e~~ ~~~: .. -='?·~-"'--:..;-· 

'·> 
El- Romanticismo influye más ta~!J6 ;:en~~la novela histórica y recurre 

a la reco~strucción. del ambiente éolo~~ái';? tril; como lo hicieron Riva Pa • .i 

lacio y ·el desafortunado Juan Díaz Covar~~bia~~· qitie~ uiurió,. fusilado.,;.., 
·_·,~·'_p::,· ·>"•'-'·.·· ···._'>¡ 

f~- '. ·:)'.:~; ~· - '. ;~;·~--~ . ; ; ' 
,··.':.';~::.·._.:::: : :'-':\:~ ~·. • :-e·;;: :' ;''.· 

por: l~s .·~ons.ervadores. en Tncubaya ;: •. , 

Dentro del costumbrismo de caráctri~:i:'t;in5~tico':/\náínÍrari'o ~sed.be . ;.,·,,_,,:,··· .. 

El Zarco e Incl iíri Astucia. El Romanti~·is.;;b np .. ~rec~. también· é~cnuzndo· '._ 

por el Realismo, lindante con el Nnturalismo Y. por· la vena satírica -di 

ce Julio Jiménez Rueda-(¡!) y eso es. lo que justalTl'eni:e hace Pnyno en Los 

Bandidos de Río Frío, una mezcla de estos elementos. Aunque Azuela dice 

que Payno no pudo dejar de m:mifestnr un Rotnanticismo trnsnochndo que·, -

estuvo lejos del Naturalismo. 

.,.,; 

nada. ...,.. ; " .. · 

Teófanes Egido dice en su rl~;~ i~1f i~~;s', __ j~l,Hf~as de España Moder-

na (1
2

) que el género de _1~.Ji:~~;t~:}i3'~~--~}~~i~~t-~~~b~:§5a~ desde el siglo - ,. 

XVIII, nace cnsi espontaneam~nt!!'co~~}~:~iÍs'flºtural contra el que go--

::::::; ~~~.e:~ ::~í-:¡::0~,~i~~:-~~· .. ~~~!~titiá,~f?:ti~¡:~o:i~:o m::~~~~c:a:~ · 
todas las stitirasti'ene~ ~ti :~¡r~ d{~~i:Jia~·id~cl~ lindimte muchas veces 



con el populisri16" Taín~i6n ~>:p.lica ~l'nuto~ qÚ"-:1'11 siítif~ ·¡;c.1H~ ~d· no en 

traña matiz sociÜ-alguno. Í•ror q~e~~r ~~nnrle '~ uná ':id_Ú; "1a sátira 

-viste en tonos p~pulares ó .festivos Y. cárl!~-1!; de:cf:!Üd~~ iil:erari~: º-~ 
bien usa técnicas elementales ••• •i· úl:~s'ichr·~~t~as'!:i'cri~ 
que Payno intentó en su no~el a Lo's ~clndidh~ d~ Rí6 Frío por ~~o\í~~J~-~--

-- . ,.-.. : ~" 
polva la novela de folletín, porque ésta.le proporciona lós medi_os ade-'-·· 

cuados para realizar la sátira política.de :los políticos del'sigl~ xix 
más controvertidos: San Anna·y Porfirio Dínz. El carácter. de crít1cí(_J'~ 

lítica es lo que intentaré demostrar. respe'cto de su novela • 
. · · .. 

Ahorn bien, con respecto lil -tema del bandido cm l~ l itc¡r·~\:~1:-¡,, ·es 
' . '- ..... " ,: --... ·>'·'· :·'- .'.' ·:::-:-:: ·:·_, ·-

necesario considerar. que el bnndolero f~e un tipo !~prescindible en la 

galería de lo_s tipos populáres mexicanos: y ocupó un importante lugar en 
- . ' . -·. . _-

.la expresión artística de la segunda mitad del siglo XIX co~~ y~-he men 

cionado. Acaso porque este tipo social, frecuentemente utilizado por 

los artistas románticos europeos, constituía un tópico de la literatura 

y de la gráfica; y acaso también porque después de una serie de levant!!_ 

mientes y anarquía generalizada como se· dió en México en la época deci

monónica, era necesario_ restablecer el orden que permitiera al país en

trar a la modernidad que se impulsaba en esos momentos en Europa y los_ 

Estados Unidos. La Iglesia y el ej~rcito habían quedado al m~rgen de la 

ley; ahora, era necesario reducir a los numerosos bandidos que asolaban 

por todo el país. Era necesario destruir la imaicn de estos bandidoR, -

que impedían el progreso, y esta fue la tarea de la mayor parte de los 

escritores que escribieron sobre este_ tema del bandolero. La literatura 

proyectó una imagen intelectualizada d_et_bnndido, _.,--~--""·-··--~--r ___________ _ 
fuera de la realidad. 

Pablo Robles nos habla claramente 

Los Plateados de Tierra Caliente: 

Las circunstancias por las que 

país ••• ayudemos con el 
(13) 

la patria ... 



~LUIS G. INCLAN 



, , , queremos la ¡¡bo1:ición de todos los 

s:istem¡¡s de gobierno y libertad pura to
dos los trabajadores ••• 

Rodakanaty - Zalacosta 

("El hijo del trabajo" 1878) 

11 ASTllCTA, EL JEF'E DF. LOS llER:·IANOS DE LA HOJA O CHARROS 

CONTRARANDISTAS DE LA HAl·:A (1865). LUIS G .• INCLAN. 

2~1 LA CRITICA 

· Astucia, novelo tan lar¡;a como .su nombre, s.e desarrolla en la 

primera mitad del siglo XJX, duruntc lOs ·¡¡obicrnos de Santa Anna. 

Ei-. tema· es Lb enmarcado. hi fiLÚricamcnte en ci' rechazo alas prúcticas 
fiscales del gobierno, entre las cualcssc'mant:iene el estanco (monopo
lio) del tabaco, práctica de odgcn colonial. 

Antes que esta novela fuera valorada por críticos de la importan

cia de González Peña o Madano Azuela, estuvo prácticamente olvidada, 
considerada una obra de· ·calidad inferíor, a tal grado que Mariano 
Azuela comenta: "en .cierta época de mi vida de estudiante, no ¡mde 

escapar al snobismo que imperaba entonces. El afrcancesamiento hacia 
que todo e) quc> se preciara .de culto, repudiase con asco nuestra hur.;il

de producción nacional •• ," Nunca me ·atreví a confesar que yo 

había leido con positivo ¡ilac(;'r ~. la no\'C:la escritu por un 

ranchero palurdo, y -agrc¡;a- "lQué )'l'r!:>onn de'. buen gusto en lii vidu 

del grabador Posada se hubiera a\~Üntur~dÜc~ decir su nombre?". ( 14) 

Al hacer un recorrido por la historia de la literatura mexicana 

desde la época precortesiana a las' .vrir.ieras dkadas del siglo XX, 

Luis G. Urbina tumpoco menciona a Iní:lán ni a Pa_yno en su ensayo ],a. 

vida 1Herarfa en México. Antonio Castro Leal, quien prologo la obra, 

explica la omisión de· esta mancru: "Quien leo con cuidado estas confcren · 

cias encontrará que no se dejó de. iri~liiJr:.en ellas todó lo que reclama

ba la dimemd ón del panoramn q~~ pr~scrit,;·ri, y que lo que en .éste no 

figura en porque, desde el lcjan() 'mirador en que se col~có.·el ·= 
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autor, no· se veía o se veía'· tal\'· pequeño que,•destaca.rlo, ·hubiern 'sido 

exagerar su v'alo~ .. ;uc 1 S) · 

El conservador Francisco';ime~~el pone objeciones a la 

novela de Inclan. Una de. la cii¿unst~nCias q~e mas llaman la atención 

en la novela Astucia -comenta.:.es que· en ella puede estudiarse, en todo 

su desarrollo, el dialecto mexicano, es decir, el habla de la gente -

mal educada, el.lenguaje corrupto y adulterado. En la clásica discu- -

sión que mantiene con Altamirano sobre literatura nacional, afirma -

que, de aceptarse las modificaciones que el· pueblo ha impuesto al cas-

tellano -en este•caso la novela de Incl&n- llegaría a tener una "jerga 

de gitanos, undi~i'écto bárbaro, formado de tod; clase de incoreccio-

nes, de loc~do~~s~icÍClsas, cosa que'noipuedc aceptar el buen sentido 
- '":h:'.• .. •.•.· .. ··•.of.;··.C::é---:--·-:., '·:<· : ':· --:: ... •:><'"•':('16) :,"cé;. 

que se U~ma~~~·,n 1.?:t~1:~tura,el buc""¡~t~i.~:~J:': .~·J: •·;}. _. 
Ante•Í!l p~~is~o de Piüleriti!l,;·e;c;;,ú1'fz. J'~ña?revalora la novela de 

::::::::::::: ::::::~::::: i~;}iiif ~J.Jr~t~R::~'.,;;; ': ~::·::-
···--;-:;,,¡'.:;'··, 

,; '·'-"" .... ,: ;-._ "' 

Lo cju~· encanta en la ohra ~dJ\~ff~t~fa. sigue diciendo Gonz61ez 

Peiia, es la \•c:;;liduru verha1 qu~"/s~j:¡i~·~;1d~· por su mcx:icani5mo. i\unca 

-opina- y de manero i:.an espontán~a·sC!,'.'ilobia reunido tan vasto reperto

rfo de palabras, locuciones j'.úfr6~•jietÚliadsimos del pueblo nu.:xicano. 

Inclán sólo por maravillosci' i;:b{i~t~·:;po~eyó el arte de la com;iosic:iú:i 
novelesca¡ no solumcnti' r¿lat~ 1 {s1riB qÜe ¿vaca a sus personajes. Sin 

embargo, l nclán tu~b , el <d~n>pd~«; ic': fal t6 la forma, aunque ésto no 

le quita interés~aüno-~oliriiCqúc{::-e-5 i~g¡jáJante--por io-·ingenua. 

Gonzalez Peña -dice Emmanuel Carballo-(18) fué el p~imer crítico que_ 

se atrevió a enjuiciar favorablemente y con espíritu justiciero a la 

novela Astucia, siguiendo muy de cerca la opinión de Federico Gamboa, 

quien la consideraba una obra "cansada y difusa" y con un "localismo -

agresivo y soberano~ Gamboa en realidnd sólo se limita a emitir estos 

comentarios sin hacer ningGn estudio de la novela para justificar su -

opinión. 
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En cámbio, Mariano Azuela,(¡g) quien le dedica mis espacio a la . 

noveia que a otras del mismo tema, comenta que la obra "es un soplo 

creado~' y es la primera vez que en nuestra incipiente literatura se 

nos presenta un hombre de carne y hueso en donde el autor nos hace la 

"suprema gracia de esfumarse". Esta novelai para ~l, no tiene igual en 

la literatura mexicana del período. 

Mas allá de tendencias y escUéiai~ fa,~i~~: 'íi~1Ú1~~~l' Ca;bnllo: ( 2º) 
>.: · ,··:;;.:,'.·.~:.;:_;;~~ ;,_,:A~t;,;t~_.::;:~;~ . .:-:·)<·)\\,:';.;::~-::.:;¿:,. -' ·:·:.'.:-, - -·· 

lnclán inundó de vida la literaturá;_;Loiüpers'onajes¡de.:Astucia, comen'-
. : '_ ;}. ·.,·;_·: ·.'.:,'.~.¿.::-~ :-.~~~~/,:~;-\;'.:-:,~!. ~-~.t~z~-r: ~::,~~'Ji>:~:1~h':_~·:~~~~.,-. _,_:-: ,: -·. --~~- .:. -. - ; 

ta, escapan a las clasific.acfones.·;·~9;_s,~;''ªl1J~tan -~;)os'~moldes, pre esta 

blecidos, son simplement~ 1nll·J~r~~j~·11{~~~fJ~tra~Ef~~~iÁ:f -~;;¡i~:Jo,xü:=-

que se pueden_m:I.~ar: º .. ·.····i·'_·'°.r.-,".··_,•,/ .• ,;¡.-.'.·.·.~.f .. •·.'·-.·.º.•.--.-.•c(~.·.ª2;_fit ~'tD·:~í~~ .. , '' 
¡>ara Jase Émiif~. l'~~he~o·C , íiuJ!J;~;\·1[~~~~~s 

novelas nacionale,s·•·.' ---- --;c."'""'' ----;-e¡ ---~ - '"'"'-''""' '-'-{_~¡--• .-,,,,_ ,,_. --"'' ·····,. ,e-;·<;" 
Aunque algunos críticos- rev¡¡l¿ra:r-on :la no,•elri' 'y : aceptaron la 

proposición de la figura del charr~ como símbofo ranchero. otros en 

cambio, como ya he-. mencionado, rechazaron esta idea nacionalista. 

En la pintura también se dió este rechazo, José Clemente Orozco comenta 

al respecto: 

"Detesto representar en mis obrus el tipo odios~· y dc¡;cncrndo 

del pueul o bajo, que. gencrnlmente Sl! to~m como sulosti Luto pi nloresco 
para halagnr al turismo o lucrar a su costa. Somos nosotros los prir.ie~ 

ros responsables en hahcr· .permitido qut• se hnya creaiio y- robustecido 

la idea du que el ridículo charro.)' ln insulsa c.hinu pohltina rcpresc;1te 
el llamado mexicariismo;;:(n):i .. 

Clemente Orozco tiene razón al referirse al: mito de .charro que la -

cultura dominante creó principalmente a -través de1 cirienacional. Pero 

no la tiene si se refiere al charro que novelas como Astucia y Los --

bandidos de Río Frío hicieron famoso. En Astucia, por ejemplo el pers~

naje de Inclán, no es el charro estereotipado del 'cine nacional, es un 

personaje humano creado por un hombre que era auténticamente un charro. 

El éxito que en el cine obtuvieron las más falsas interpretacio--
(23) -

nes del alma de nuestro pueblo, comeilta· Azuela, sólo se ha dado_ 

entre la gente que carece -de] sentido de percepción de lo que en nues-



tro pueblo es lo' auÍ:éndcamcnte n:Ícional. El cine ,mexicano' -dice Car-

los Monsivais-(2 4) junfo é'on' la novela Clemencia de Altamiran'q y 

La rriza cósmica· d~ Va~concel~~ se encargó a;{ ére~r colÁ1ik ~~ él Ran

cho Grande de Miguel z.ac:irías la \erc~ra utcipÍa\d~''fa'lé;1ituí'ri mexica" ,, . 

la vidn'mexicana están rci:rodo~: taÚc~mÓ l~s ve un hombre radical.men

";~ nación~listá, ama~~e de d~ cosas q\i~ 1Ía visto desde su niñez. En_ 

.lugar del: p.ersonaje Tacho .Rciii~¡;o', veamos a Inclán rechazando una ca-

rrera de vterato para v.olvcr a :.1a vida' de. campo, y dedicarse en las_ 

tierras· del sur a comerciar. con águanliente. Inclán supo así de las -

dificultades del of i~ici de contraban~ista y de lo que era ser persc-

guido por la ley, anduvo entre los propios Hermanos de la Hoja, los -

conocía bien y sabía de sus problemas y persecuciones. Por eso copió_ 

a unos contrabandistas mexicanos que realmente existieron. Su objeti

vo; ·al describirlos en la novcln, fue dt>fender su imagen, y pl1rntenr_ 

que más que delincuentes, los contrabandistas fueron víctimas de las_ 

circunstancias sociales y económicas. 

Inc16n puede hacer la descripci6n de Jos charros contrabandistas 

en su no\'ula porque conoci6 sus costumbres y practicó el arte de la 

torería. Aunque \'ivicra en la capital, a donde tuvo que emigrar por 

problemas económico~, usnba sarape de Sal tillo y sombrero de charro 

y lle\'Dba la hurba recort&da a lu usanza du los hacendados. 

Adl!más de Astucia, escribió El chnn1berfn un folleto en verso de

dicado a su amado caballo, y ~,en las que dió a conocer el arte -

de lpzar y colear. 



El costumbrismo de Astucia, como dicen algunos escritores, encan

ta por su sencillez y por la fidelidad con que son retratada~. la vida 

y las costumbres de los charros del siglo XIX. 

La novela identifica al lector con las auténticas· costumbres ran

cheras por eso, la figura central es el chirro, hombre ~aliente y bien 

vestido, quien además es honrado a carta cabal y cumpÜdor de la pala-

bra empeñada que para él es ley. ;,; ,;, 

·,;r·~.;::-~-~j_;. 

Astucia lleva con soltura e1.:fr~}E:éle;; '~harre. Su .vresenciü es 

tan imponente que hace decir al j~f~'~í6·.]~b/pll1t'~ados de ti erro calien-
• •• • • - • .~,-:7; ,., ·~·;,-' • ""' ·,-:·c.,··~· o . ·· · · · ' · • · • 

te·: "De veras; de veras, es gunpo\·¿.1'/r.Íü'c!l';u::ho"·; 'A estas' c\Jalidudt!s 

físicas se une unu m;:iesLda en todd'.lc;:;q~~':~n.~bu~n charro délic saber 

hacer, hasta torear. ... ····::'.' ;~: ... ~··· .. .. . .. 

En cuanto al lenguaje emp]emlo,· en cada ¡iúg:ina se encuentrun 

vocablos pintorescos, refranes y proverbios que refl~jon la ·filosofia, 

la vida y la idiosincracia del rnnchero. Daré algunos ejemplos: 

Chinchorreros: comeni.antes con la rómii del tabaco. 

Mercachifles: comerciantes con barajas de contrabando. 

Eritre las expresiones tenernos: 

"Les olzm11os escobeLu" por les tenemos' ~iedo; "Soy sü :cri.ado", 

por servidor; iA d6nde ha dL' ir el buey quc;;j10.are?; 
1
l;o;_hay atbjo 

. sin trabajo; Cadri uno es dueño de su IÍli~lloi ¡:ii~1it~~ ~{¡~ que un s::istre; 

Par.a cada.perro ha creado Dfos un pulo; M:mmla de .angelitos. 

2.3 .- LA NOVELA 

En la novela se cuenta la vida de avcinturas de los s~is charros -

Hermanos de la Hoja llamados así por" dedicarse al contrabando del tab!!_ 

co en hoja. Lorenzo Cabello, rebautizado por los Hermanos con el sobr~ 

nombre de Astucia es el personaje central. 

La obro se clcsarrollu en Hichoaclrn, en el .Valle de Qucncho hacfo' 

1834. Cuando Juan Cabello, paclre 'ele Ló,;cnzo ¡" despué~! de:hiiber particiµg_ 

do en la guerra de Inclcpcmlenciü: se rclii-ii, a' la \·ida prh·adn, el adole_:: 

centé Lorenzo Cabello corre cl~pclfgro' dc.¿onvertfrse en un désoul i.¡;ado a 



causa de una .madre consentidora, .mns a la muert~ ú' su~m;Í'dr~·; .i;u•:padre' 

logra enderezar al muchacho y lo transform~-e~;~n·r~ndh';~·i, liónl'.!l<lo que 

más tarde se relacionará c'on ló~ He~;1~af~S, ?,é~·~·¡.~Ój'~~::¡''.·~· .. . :~:'. ·• ... , 

'h"º:: :'::,::. ·:. ~:::,: ';I~~f á:~Ííf ¡\~f t ik~~titl~}~:t:.:i:: 
de sus vidas y determinarán sus· accionesc' res;'"Prefiero a mi 

padre "por sobre cuanto hay :~r~>ai'renunéiar ~ 
_., ::,~r:~;,- '.:·~ ·"• 

su amada Refugio. Una av~rit~rka'f6 .•... '•·.·· .. _·.·.··.··· > , n cá~acterísticas_ 

::::::::·: ::, ~, :: = · ::~;,t~*t~fi!i~lf ~~¡ri: ,~:::::: :.:,::: = 
nos dedicados al confrabando•.de}·;tatiíícóY'cn••·rnma .·• · 

'. ·--~·\··; "'::·~f.n ··:;:;~:;·· "fl~~-.-- "<~.;:., .... L._,;:;·~. c·-~fü·,'. .;;_,•_,,,, ... •';.·;-

~~-~::;};~.;~~S;'.,~,f:;;-;:,.';_\.,_ --,~~.-~ .. '" , _ .;~~~~f~~ ~Y:~.:·é~--~~~J.:::_.;~~ :~~.' ·, 
- ·-' \-.;.;;;' . "~-~ . -

Con el pretexto c\e'•cqué ' 11lo'~cm1t~iír~ii'c'iórrfos el pasto del nlr..:i" 

enria charro cuento ·sus rcip~~ti\•bt~~~·,:~'fit~.~~··y ~~1drill~as. l.oi:enzCJ, 

entusiasm:.ido ¡ior la: narración de ,}¡¡s. ¡¡\;enturas ;·de·· los Hc>rmanos dese:. 
_,:; 

buscar la libertad y compartir con csso_s--·'char:os: su. vida, pero n.o 

abandona s_u. casa sin rec~bir la aí1fob::ípóf¡_cde su padre ·que ignora 

que LIJrenzo y¡¡ se ha com¡1romctido. ''Mien'ttni• no· vea que nic pcrdciríüs", 
"·:· :-···'·'»·" i ·: .·.. • 

le dicen su padre, 'y "me bendices'.', .'firi'.'dejriré de parlecer, pues ''muého 

puc1lcn las lÍlgrir.HJs de un padre en di coi'~zó~ 'de su hij~ ¡¡~~rite". 
11' .. \' ' __ ·. . ·.. '1 
nucYó negocio 

3'r~psc:j3ruJÓlc 
lo q Ul' ser6 pura 

y 

cía, 

Pepe 

sacrificó sus intereses en bcmeíié:io .dé ·.lü guerra de Independencia. 



Vive Pepe una· liis"toria amorosa muy complicada en_ la que,acaba perdien

do a· su amada. 

' . . . 
Tacho Reniego, originarici de San Felipe del· Obraje, .:cueni:á tam-.-

bién que su padre fue insurgente y que ha per~i~~'.ª.~!1 ~á-dre. Un tío -

Obispo le impone el aprendizaje del lat.ín,~'~eici' ifr'!;'~ei:Íere meterse de 

mercachifle. Su' padre, desptii!s de dnrle•u~k!:i~~~ifdrid'a 11 con una cuerda_, 

por haberse escapado de su casa; lol111.~iiit~' ~(],~ be_ndice en el contra 
;.'->«·~·: : ~,.::;,, ~:>+.: . ·:J!· bando de la hoja. 

;,,·.¡ :·:,-.:~:._;¡ .• ~; '·::/,\_' 
• >, ~:' -·~(\~:: 

,;,J_' ·'.' 

. DeChep,e Il~t~:s, d~. q.llie~.n~·-~u~:~~E~!~;~:cÍ.-~l es mestiz~ ó criollo, 

sUs padres; pobres· rancher?s_, lo depositi1n.;c?:~ _un• cura que promete -.,.-

cnseiiarl e. ~~tín, pero qu~ s6Jo l~ ~~~:~~~~':1~~~.'~khmoz~() pir: .~~Fi . .)s a~os. -

Entre tod~s.los HerÓiarÍos, Chepe·Hota'.s l:{eryc-;•1a\hist:oria •níás éonflicti-

- va ycdif ícil; se casa con E lisa, "1a''~'~])¡':f~~~·~f¡if ~2i:i"i-~'cy c~ta jo '.d·e~pre
cia y lo abandona por Carlitos su ant:i.guo enamorado quien es ahora· --

bandido~ Elisa termina como prostituta._ 

El Charro Acambareño·, de Michoacán, a diferencia de los otros her 

manos, pierde a su padre. Su madre vive pero es una mujer de poco ca-

rácter que no sabe conducirlo y así termina perdiendo la hacienda de -

la familia con los amigos y con la prostituta Remedios que lo estafa. 

Un amigo de su padre, que se con\'ierte p1'5cticamcnte en su padre putat! 

vo lo rehabilita, 'fambién tiene una historia amorosa complicada. 

El tapatío de Pantitlán viaja con su padre, un encomendero honra

do que por su legalidad es apreciado-de todos. Tiene una complicada 

historia de amor. Al final se casa bien, au~que decide irse con los 

Hermanos para cambiar de ambiente. 

Casi todos los Hermanos fueron concebidos por In¿lán como crio--

llos, los describe de barba cerrada y agradable presencia, tenían como 

dicEAzuela,<25jsiempre una acogedora y sana sonrisa en los labios, pero_ 

también una mano cerca de la cach.< de su pistola o en la empuñadura de 

su sable en cuya hoja podía leerse: "No me saques sin valor, ni me me

tas sin honor''. Su edad oscil.-ba entre los veinte y los cuar~nta 



años. Era.n·valientes·, leales y generosos y estuban·pront.os al sncrifi'

cio de sus vidas por su rcligi6n y su familia. 

Los caracterizara como ellos mismos dlccn, su mala .fortuna y su -

mal destino del que se quejarán con frecuencia. 

Los charros habían creado una verdadera Hermandad y las familias -

de todos ellos se habían constituído en una sola familia. Por eso, 

cuando los Hermanos son asesinados, Astucia quien milagrosamente se 

salva, toma la responsabilidad de las familias y reconstruye el valle 

de Quencio. 



2.4.-CONTRABANDlSTAS 1 BANDIDOS 

Formando parte del mundo 

también en la novela un mundo 

Confundir a bandidos y solda-
dos era fi~il, no s6lo. poi sus· 
coi;tumbrci< niuy parecidas, :·.sino 
por~ue sus aspectos.;fís~co~ y 
sus trajes eran cas.:i_:~.d~nti'.:: ·;;·. 

cos. .~:: .. 
Nicoie Girón 

·polis.tas dél tabaco y el gobierno, a trnvés .deJ:·ejérl:üo, imponen su ley. 

Asonadas, leva~tnmfontos, robos, asci<;~:iUi.~;{~~~Jt~~~~~dj_~tns y bandidos, 

completan el cuadi-o. .·~·· ··¿¿;/·. ~'t;V oé.~'. • 
• -- --~ ~~~ _--rt - ,.? •. __ _::_~::_:·_-:._ -

::.·-y_:~:'•·~. 1 'O';:<"(' --

¿quiénes son los bandidos en Af:tu:ciii{•Inéiá1;·hal:Íla de transgresores_ ---.- •,' .. "" 
de la ley entre los que se encüentrán criiit;abanclÍstas, bandidos y solda--

dos que actúan corno bandidos:LO:~rnonÓp~Íittas d~l tabaco y el gobierno -

que provoca el desorden en la obra,_· .se·:~;,~Jentran del lado de lo que se -

supone que es la ley. ' :·._:\:/' :·· 
,, ;<:..: 

' <-:.',:}( '·< 

El tema del contrabando en la noveOi':f ~:~~.§ ·e~rnarcádo históricamente -

en el rechazo al monopolio estatal. ·del'.tab'il~o;· ·· 
. y. : ::-r~:+ -;::-t.--~~·' 

En este marco histórico, el persondjc:Astúcia; ·corno muchos ranchc,ros 

de la época, será un profesional del.co~t~aban'a~. 

Con influencia del socialismo cristiano y anarquista difundido en M_! 

xico por el griego Rodakanaty, hacia.los•afios .sesentas del siglo XIX se-

gún mencioné en la introducción de este .·trabajo, Luis G. Inclán escribe -

su novela Astucia, . .! 

-. 
,. :'>'":':/.· . \:-. 

Kodakanaty al igual que Proudhon .'~f:ú:'¡¡,,;!i;¡\i'ue _'el _hcÍmbre nace bueno; 

pero que la propiedad privada,. la des.igtialdad ~i~tribúció~ de)a riqueza, 
.' . ·: - .-;_;-.-_ . ,::.;_-, ..... ,_".:--::·· .,,_::r~-,·i ·»>· .. ··:' :.;'. ': :_.: -:....: .. --- ·-' 

la creciente industrialización y la natu'raleza expfotadóra.del prevale-' - . 
- -, __ - -. ( -:-_ _ __ :,>:· ~ ~~~-- ~-.~;~ ~:~~,~-;f~~i;_=:-;-'.~~~.:.r::.f'..~~"".~'~~:;~~~:' -·::-~:.- :~~~:- - ' -,: . 

ciente orden social; creaban la perversion. moi:a1:,:.·:·corromp1a.n:-al gobierno_ 
~', 

y enfrentaban al hombre con el ho~hre. 
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Corno pensador idealista temía los estragos de una revolución armada_ 

-dice Hart- ( 26 ) por eso, ante los problemas planteados, propone una -

transición pacífica a travis de organjzacjoncs indcpendi~ntcs y federati

vas. Estas asociaciones, segGn sus proposiciones abolirían los partidos -

políticos, el sistema de salarios y los diversos grados de riqueza del 

sistema capitalista, para sustituirlos por una jgualdad social y económi

ca y por la ayuda mutua, lo que derivaría en las llamadas sociedades mu-

tualistas propuestas por Rodakanaty. Este pensador imaginaba que el naci

miento de un nuevo orden traería como consecuencia la productividad indus 
' . . ._ ~ . 

trial y ésta re.,mplazaría a su vez l'.l_expl~tación y la miseria a través -

de la fraternidad y la cooperación: 

Destruir la relación e11rr.ci el Est:ndo y el sistema ecE_ 

nómico para la reorganjzaé:iC.n de ln propiedad, la abE_ 

lición de la política y de los partidos pºolíticos. 

( 27 ) 

L~is G. Inclln toma estos postulados y les d~ su propia interpreta

ción en su novela Astucia. Comienza por describir un mundo exclusivamente 

de rancheros, ignorando ~ otro tipo de trnbajadores igualmente explotndos. 

Hecho significativo si considcrnmos que en el tiempo en que Inclln escri

be su novela se registra la primera huelga laboraL,en. México. ( 28) 

A través del personaje Lorenzo Cabello, como:hemos visto, afirma, 

que la "astucia" y la "refl exifon" son· l~i< ··estrategÍ°ris \1ecesarias para com . · ... ·.·. -
batir a los poderosos. Estas estrategias· acompl:!ñariin• ll'lo"s Hermanos en el 

transcurso de su vida de contrabandistas y a Lorenzo Cabello, Astucia en 

su vida de Redentor en el valle de Quencio. ' 

En la obra, estos términos tienen diversas interpretaciones. Primera 

mente, representan los fundamentos teóricos que propone en Nfü:ico la org~ 
·~ :~:·»·-; _;'· '·' 

nización anarquista la Social dirigida por Roclakariáty: · 

La Social tiene como programa la Uni~~ Ji\f~A~al. No. 
·'."': 

reconocemos nacionaUdadcs. Sus tr.es· •. símh.~·lci"s:.son: l.a_ 

Libertad, Igualdad, Fratcrnjdad ..•. a los c¿~~ies a~re
gamos Unión. ( 29) 
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·Estos principios. aparecen· "en la novúa'desde el momeilto en que los -
- :' .. ~ ·:'..:. ·-- - :, --- '.± -. '·-.---·:c . . - -- . .· ": •· - ;. . ·.:• ,- - . 

charros se constituyen en la<Frn~~rnÍdad<d~los Herll)a~o~·de la Hoja. Lo--

renzo Cabello al S
0

.;r r~bautÚd~~ po; lo~ H~~m~~~s·:~ori2~d~~~Ícnombre de -
Astucia, elige coin6 "señ~Í" u~ Gorr6 · Fiigi~; ''> U'Lt.,·· ... ~: 

··-.~~-- '.é_~{ ·:;:,:: {;,.~;~-~:<__, ,; .. ;i·. :'·. ,.:.-"""_.,. 

Asimismo, la Libertad 

esencial en la vida de los Hermanos·: 

Muy bien conozco -le dice a su pudre- qué no es'm'i 

genio para estar bajo la ·dependencia de. un amo: la 

servidumbre me choca; .. me ·puede mucho que. porque.le_ 

dan al pobre dependiente· un sueldo por su trabajo, se 

constituyan dueño_s de sus acciones, de su voluntad y 

hasta de su sueño •.• "servir es ser vil" (pág. 76). 

la ayuda 

será 

En el pl¡m general de la novela los Hermanos de la Hoja, son los pe! 

sonajes centrales y su historia ~e~nnrrnrá a pnrtir de dos n6cleos narra

tivos que incluye: su vida fnmili.nr,>y _su vida de contr.ibandistas. 

Entre estos núcleos 'no se ~~rck~ contrndicciones nparentes. Los val o 

res morales y la personalidad de los charros en su vida de contrabandis-

tas y como Cristo reden~or, AstuciaJcorresponde a los valores adquiridos_ 

en el seno de la vida familiar y son_ de hecho,. los que los sustentan. Las 

contradicciones más evidentes aparecen entre los n6cleos narrativos que -

representan las figuras del padre y la madre y:··entre las figuras de los -

contrabandistas y los bandidos y también cn:1~,~riloración del universo 

ético de lnclán. 

Las contradicciones relacionadas ~ém·\~:~~k,'J~~verso 6tic.o, lo llevan 
- ·'»¡:;¡., ... 

a establecer en principio, dos mundós · puésto_s·,·~ Úreconciliablcs que sep!!_ 

ra de manera mnniqu·ea: el mundo del h en-~cpr_c:':se_n.tado por los Hermanos, -
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los runc;'cros y algunas mujeres (por supuesto.ranéheras),y el mundo del -

mal Tt;pr/ ~entado por los monopolistas, el gobi"Crn~,.}os ~oldados, los han 

d ido¡¡ y i' J gunas _mujeres. __ ,,_ .. 

''" 
flcm/.'' el primer núcleo narrntivo eriq1i~ -í.:i'sé~,b~~~;6;, adolescentes, -

nban<1 1,
111111 

el seno familiar, están presentes én:{sú-~\;i~'t1as principios del 

nna rc¡ 1111, 1,,,. 1 os que se muestran cuando l ~s,.1J,~_m:,;~"'ls2.}~l::~ntan la búsque_da de 

111 11l1t·r l •"J y rechazan como pl nnteaba Ro-defB~n~'~y;-¡~~a: prepáración intele~ 
tual fi1r11111l, dentro de escuelas cspeci~ú;.";i<l~~{Cyr~~f'erí meterme a }forca-

·:.;;-;'.{'···; ':~~~·;' , 

chiflo" 1¡ Irá Tacho Reniego: _';', ):;0 __ ,:;::---~. ,-

La libertad signiffra el d<·Í·cchd';d~'priú:ticiir todas -

las profesiof!es sin ad qui rirt,ít~los y Úcencias for

males ••. ( 30) 

Por un tiempo, algunos de ellos, viven en el desorden y la improduct.!_ 

vidad y terminan por regresar al seno familiar como hijos pródigos. Reci

ben de sus padres un castigo por s~ indisciplina y emprenden ahora con su 

bendición su vidú·de contraabndistas. .~ 

&Por qu~ fracasan los Hermanos al separarse por primera vei del senó 

familiar?. Los charros intentan vivir .inclivtdunlmente y_ .f'ra-~asan. Lorenzo 

Cabello Astucia, actúa sólo como contrnb.:indist,~ c:li. ''dg~ardie~te-y' termina_ 

perdiendo su carga y encarcelado, y n s:11 ve€'.T~é~B-R.~'~i~!lo fraéasa como -

mercachifle. Por eso,en su segunda s:ilfda,'.,)oi<"i1~'i:.~~n6s ~alor1111 los hcn¡¡

ficios ele la Unidad y la Fraternidad. víi16·{.;5~·~ué les confieren poder y -

dominio sobr~ sus enemigos. 

Dentro del núcleo familiar ya he mencionado que para los Hermanos, -

los valores religiosos y la figura paterna· están en el centro de sus vi-

das: 

Primeramente me dirijo al amo -dice Pepe el Diablo- -

al sagrado misterio de la Trinidad Divina, y luego a 

mi abogada, la Virgen de Gu'.ldalupé. (p5g. 89) 



Lo juro -'dfr5 Lo;cn";.cí:.: -por el amor de_ m~ padre, que :

es para mí, lo que m5.s qu:ie.ro y venero en este mundo, 

(p5g. 8q) 

?l 

En cambio la mujer, recibe la condenación d~l autor, utópica y cris-

tiana la obra de lnclán distingue diferencias entre sus personajes femeni 

nos; entre los que parece ubicar, con escasas excepciones, los antivalo-

res dentro del seno de la familia y la sociedad. La mujer, ya sea madre, 

esposa o novia es un factor negativo y devaluado: Astucia tiene una madre 

irresponsnble, y los charros <'nfrentan mujeres irresponsables o prostit':'

tas. 

Lnsmujcres de ciudad, las:.c~t~\i,~~·;', s~n d_urmñimte criticadas por el 

·· autor, pues son "pfdnis · fnlsri~·¡; (t~bi Gn "muebles molestos" 8UC más bfon 

sirven de estorbo. 

Reivindica aparentemente a la rancherita en Camilo, Mariquita y Lupe 

quienes tení':'n "amor propid'} 'vergüenza" y eran mujeres de"honra y provechci! 

La rancherita, aunque sea ignorante es un verdadero tesoro dice Inclán. 

Siri embargo, y a pesar de sus opiniones, Inclán no condena a ninguna 

catrina, sino precisamente a las rancheras. La madre de Astucia era ran-

chera, pues vivía en el campo y estaba casnda con Juan Cabello que era 

ranchero.: Elisa, la esposa de Chepe Botas, de quien i;e describe todo un -

proceso de dcgradnción, sólo nspiraba n .ser cntrina y Remedios es una -

prostituta de pueblo. 

¿A qué tipo de mujer critica entonces Inc¡án? Es evidente que a ia -

mujer de carácter, que se puede imponer al hombre. El padre de Astucia no 

interviene en la educación de su hijo sino cuando su madre mucre; Elisa -

es incontrolable para Chepe Botas y hace lo que quiere; y la Bullí-Bullí:_ 

era la prostituta más famosa y mejor relacionada de Guadalajara. 

lnclán resulta nuevamente contradictorio al referirse a la mujer, a 

pesar de que en varias ocasiones afirma que la rancherita es la mejor: 

Pues considero mis honrada a una india de chincuete -



~on su metlapil en la mano,· 

aire con el abanico ••• 

lo a una molendera 

da ••• (pág. 201) 

Al final de la obra, 

Amparo, que era catrina •. 

Al expresar estas 

mo de Rodnkanaty, 

" se 

cia, 

( 31 ) 

72 

Por- el sentido religioso de la obra, y·por·sus opiniones,el autor 

queda _más cerca del pensamiento bíblico del Antiguo Testamento, el pasaje 

de -"La mujer de Lot" que habla sobre la curiosidad femenin.:i,- su maldad y_ 

su fuerza y decisión ~s ilu'strati.vo al respecto: 

Entonces llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y 
fuego ••• entonces la mujer de Lot -violando la prohi~ 
bieión del angel- volvió la cabeza y se convirtió en 
estatua de sal •.• 

No queda varón en la Tierra que entre en'nosotras 'co~ 
forme a la costumbre de toda: la Tierra -dijeron las -
hijas de Lot- quienes tuvicr~n que darlL de beber a -
su padre solapadamente, pues Lot no hachó de ver cua~ 
do se acostó ni cuando se levantó y finalmente sus h,! 
jas concibieron de Lot su padre ( 32). 

Es importante recordar, como menciono en el capítulo dedicado a his

toria, que esta actitud represiva contra la mujer que manifiesta Inclán, 

formó parte también de los proyectos de los liberales de la Reforma, qui~ 

nes le asignaron a la mujer un lugar de sumlsiGn y de tutelada, Mclchor -

Ocampo en•su epístola civil, dejó bien definido este lugar de sumisión de 
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la mujer. 

Ln hii;torio de los Hermanos de la Boja como contrabandistas, ambi"nta -

un México rústico de rancheros honrados, cumplidores, solidarios y tam- -

biln inconformes con las injusticias sociales. Rancheros que se colocan -

fuera de la ley al pelear justamente por su derecho de vender también la 

hoja del tabaco. Ellos van a significnr la lúcha de muchos rancheros y_ 
' familias que en la primera mitad del. siglo_ XlX a través de la venta de -

la hoja de tabaco, resolvían sus .problemas ·económicos más inmediatos y ur 

gentes, tal como lo hacen en la act~~Üdad ._muchos. campesinos con la siem-

bra y venta de la mariguana. --

<·~, ·. 
~· :_:~!~. '---'-.~ 

No solamente lnclán registr~á en ~_Únovela- esí:a ·condición de las !ami 

_,lias, Manuel Payno en su novel iÍ'Los"'-b-ai1'didos 'de Hfo Frío al Jrnbl;ir del 

bandido Valentín Cruz, también lo i·eÍ;istra: 

Valentín era arriero contrabandista ••• Cuando había -

en las aduanas empleados y resguard0 celosos, Valen-

tín suspendía sus vi-aj es, ponía su mulada en los po-- · 

treros y los pueblos y rancherías se veían reducidos_ 

a una pobreza tal, que muchos de los vecinos no te- -

nían mas recun;o que meterse a lt1drones, organizaban_ 

una o m5s cuadrillas y se echabaw a los caminos a ro

bar como bandidos •.• (33) 

Cuando se inicia la obra, los Hermanos· dela Hoja ya son centraban-

distas, excepto Lorenzo Cabello. En la Fraternidad de la Hoja y en el re

partci que hacen de su~ bienes a los necesitados, se sugiere un mundo so-

cialista y cristiano. En 11 encuentran los Hermanos como hemos visto, su_ 

realización y su libertad. Su misión, que es actuar en contra de las in-

justicias de los poderosos y ayudar a los necesitados, tiene su universo_:_· 

fuera de las estructuras de poder y de· la transgresión profesional de las 

leyes, estructuras a las que de~prccian y· desconocen. 

_-_. _·.,;_·~·_:._·,~.cd--=.·~0·0- _.::-~:~_· 

Mal pueden quererse llevar a cabo c~t~s malditas lc-·-

yes que nos_ im~u~~ e1 ~~c_spotjs~; mnniafando a. los hi-



jos del país -dice Astucia~ (p5g. 80) 
•• _., • .-· ·: -,'..- < \_ •• 

presenta la p~irr,;;a 
país. La nasf~~l~;; 
tarles'.a Í~$';_.'.j_¿~i 
ta será.la f~hC::ÍcSn de 

- ~· .. . - - . - , " 

terna! lema "Uno·· para 

dé 

bandistas y de p~ote~tores i• ·.i!'.>'.J!: 

Nuestro 

se pueda; arricic)s sónios'1y'"en,Cl•éamiiio andamos':(pág; 176) 
' " •· ',,,~··,_·~~-~\-!),~·ff_~:.'.:{.~t; .···:~.:%;_~~;~;(.·.-.-·e~-~··>· : >" ... .;,, .. ' 
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Dentro del ;{a.ri g;,fa:~Jf'~~,:~i~T~~~~~'.~: J~·c¡;'~ ~~f;~~ta 'a sus hÚoes, 

los charros, con.el.podér eé:bn61\;ic:h:{Jf,r~~c~tadci por el morÍopoÜo de taha 

co; y con el.pbcl~~ clel ¿~'.~Jci~{~;~'~s::~~ádo por los gobi~rnos corr~ptos -

tanto liberales como coñse~J~d~rri~?:(¡Urse sucedeh en la obra; Por eso; en 

. e~_ta ¡>rimera pa~te de la obra;'-ao~·r'lfermanos luchan contra los U.'lnopolios. 

Estos organismos eran protegicÍ:o~.1»br .el gobiern() a trav~s de aduanas. si

tuadas estrategicamente en todo er pafa;. También habla 'org¿\nizado -grupos_ 

de soldados que bajo el nombre de RdsgÚÚdos de.las Rentas actuaban a lo 

largo de los caminos y fronteras, auxiliados por lá Fuerza de la Seguri-

dad Pública. Estos grupos de vigilanciaestaba~ integrados por asesinos_ 

y bandoleros que hablan sido rehabilitados po·r el propio gobierno. Los de 

la aduana decían los Hermanus, como asalariados son cobardes, todos los -

odian porque se quedan con lo que decomisan. _Estos aduaneros actuaban en 

contra de los contrabandista y los tra_taban pe~r que a bandidos. Pero los 

charros -dice el autor- no eran ll,alliJ..~~()~ _p_orque no asaltaban ni robaban -

a nadie, eran como la mayor parte de".)a población de la primera mitad del 

siglo XIX que define Lorenzo Cabello:• 
·-.-; -.-:·.·,~:·: 

Los contrabandistas llan· prÓÚf~;aclÜ ta.nto. decía Lo-

renzo Cabello a su ~~dr~(:: q'Üe'el 2om~~~iante, el ha-

cendado, el propie~ál"i~;'); 1Ú~~~· ~eiil.n:f e1Íz ·indio. car-

bon ero procuran ~ar coiil~ 'e~tus~n ·. ~·iis cl~ree'hós, impue~ 
,'{,·. 

tos y pe aj es y contrib\Jciories .y cünrita pensión gravi-



ta sobre ellos, contraviniendo, ·.las. ley:es ,(pág. 90) . 

Contrabandistas entonces era~ todos acj~·~~l~~jq~.~ e~Úapán pagar·.·· im-

:~:::: ~ ~r: ::d:: : : : ::d ~: s: º~::~:e y e:~!s~~rt~·i~~~t~;}·~~}~!~~~:.}r:~~~~!~::~·.··' 

~::::~;::;~:;.:.;:':; :::;:· ::;:' ::. l :::· ;,;:.ii~¡·?f .f f~;;¡~J~~?;tf'· 
dados, los mismos recursos que estos emplean;> ';•' :.;r;,:;:' .. ···:>· ''' ;{' 

Si los monopolistas centralizan la venta'.¿·fra hoja .del. tabaco y la_ 

protegen con soldados que. son bandidos, In:~lá~l~s· opone, a los charros --· 

·~.ontrabandistas que según las teorías de' lloiisb~•ii,','· c;mo v~r~mos .más ade-

lante, eran bandidos sociales. Esto~·burlilndo hlbilmente la vigilancia de 

los soldados vendían también la hojii de 'tabaco .• 

En su afln de enfrentar a quienes considera sus enemigos con las mi~ 

mas armas, Inclán incurre· nuevamente en contradicciones. Al centrar el 

universo de la novela en pn problema tan concreto y discutible no sólo 

del contrab~ndo, sino del consumo de la poderosa y letal droga llamada.ni 

cotina, no cuestiona su consumo, sólo lo considera como un factor a tra-

vés del cual se resolvían lon problemas económicos de muchas familias. Ni 

condena tampoco la utilización del estanco que tanto lturbide como Santa_ 

Anna hicieron para subvencionar las guerras y numerosos levantamientos co 

mo se dieron en sus regímenes. 

Astuc'ia que es nombrado jefe de los Hermanos de la Hoja para enfrentar a 

los soldados y bandidos con "astucia" y "reflexión" organiza a los cha

rros asignando a cada uno una responsabilidad casi militar: Al Charro - -

Acambareño lo nombra tesorero; a Chepe Botas mariscal de campo; al Tapa-. 

tío explorador; a Tacho Reniego le asigna la vigilancia del flanco dere-

cho; a Pepe el Diablo, el flanco izquierdo; y Gl se a~igna la retaguardia. 

Desarrollan además toda una estrategia de vigilancia: este árbolito dice_ 

Pepe el Diablo a Astucia, sirve de veleta¡ cu.ando la rama está a 1a iz- -

quierda anuncia que se debe tomar él camino que sube; cuahdo está a la d! 

recha, indica que se deben tomar los atajos. Los Hermanos tenían también_ 
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hombres apostados en ] ui;-ares -ei<tr_atégico~ ·u amados -"espejos"- o "telegra-

fos", que les avisabart si ,aparedan los>sol dados o, los 'b:rndidos. 

::,:'. L::.::::·::};t'.¡!'¿~f d~:·~1~d~j;if~t=;i'~f~t~i~~b,tl~ 
La vida de los Hermanos ~esulta,du~a y)accid~ntada,fip~foisu:contextu 

::v;:::~ :1h~::~:m~0: ::c:º::::f:i:~:i:t~~:¡f~~~r~~~!!~&f !1~c'~~t~f't:'~:~n~: 
vierte en una especie de héroes pr~téctore'~ d~\viuda~ ·~ /d~s~~p~rados y c~ 
mo héroes no dejan de tener un e~~úd~ro en el ~r;:¡~~o. fiel (generalmente_ 

campesino indígena} dispuesto a'dnr~]a·vfd~ ~nr su·a~o,.al que acnmpafia-

ián en sus avcntur8s._ 

2.5.-LOS BANDIDOS 

Casi desde el inÚiC(ae·ia obra, Inclán deja_- claro que los Hermanos_ .. ' .. · 

·de la Hoja no' son bandidos, sino víctimas de la injusticia social de los_ 

poderosos, "este joven no es asaltante sino contrabandista" dice el padre 

de Pepe el Diablo. Sin embargo y de acue'rdo a_ las teorías de E. Hobsbawm, 

los Hermanos son bandidos sociales. SegGn este investigador, el bandido -

social se inicia en la delincuencia a causa de una injusticia social; es_ 

considerado además como un paladín que corrige los abusos y busca la jus

ticia y la igualdad social. Su relaci6n con los campesinos es solidari~ -

ya que nunca abandona a la comunidad de_donde_proviene y su muerte obede

ce Gnica y exclusivamente a una traici6n. : 

Los Hermanos se inician en el confrabando a causa de las injusticias 

sociales de los monopolistas y del gobierno, son rancheros que viven en -

su comunidad y en ella son queridos y considerados como justicieros; rea~ 

lizan un trabajo ilegal en el contrabando a través del cual ayudan a los_ 

necesitados; no matan sino es en defensa propia y terminarfin ;iendo ascsi 

nados por los soldados del Resguardo 1 a causa de una traici6n. 

Astucia por su parte, si en la primera parte de la obra, tiene cal:aC: 

terísticas de bandido social, en la segunda, después de su milagrosa resú 
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rrección~ adquiere las-~aracterísticas del-Ladrón Noble o Robin de los 

Bosques, y -así ,enfrá de -lleno aLmHo. Por Astucia mismo sabemos su condi 

cióri de bandido': 

''. . ·.: . . . :·;:--. ·- ·~·. 
Me apropio de un golpe de_mano de todo lo que encuen-

tre 'en la Aduana, corro la.opinión de ladrón pues en 

hecho no admite otio color•·~ Discurramos el modo de 

dorar la píldora y rio apa-;ecer como bandidos ••• (pág. 439) 

Dentro de ~us valoraciónes éticas, al hablar de los bandidos, lnclán 

incurre nuevamente en contradicciones, no cuestiona moralmente el contra

bando; sólo lo hace si tiene relación con las estructuras de poder. Así -

no condena a Don Polo que era jefe de los plateados de Tierra Caliente le 

-·atribuye características de amistad y agradecimiento con los Hermanos. El 

autor divide también el mundo de los bandidos de manera maniquea, y a - -

quienes condena por tanto, es a los soldados del Resguardo que eran band! 

dos habilitados por el gobierno; y a los Macutefios (bandidos de Río Frío) 

que eran bandidos surgidos de los numerosos levantamientos-de la época. -

Los bandidos a quienes l).stucia calificará de "entes maldecidos del infie,E 

no" serán juzgados y condenados por sus "instintos'' por sus vicios y pa-

siones y bajo un determinismo religioso. 

Como Astucia y Pepe el Diablo visitan la feria de Tochimilco, Don P_!?_ 

lo les habla del Buldog y por él sahemos que éste era un temible asesino 

a quien habían hecho-segundo del Resguardo, dirigía a treinta hombres y -

había colgado a un buen número de indios huacaleros, haciendo creer que -

eran bandidos para justificarse con sus superi~res. "Es un cobarde de pr! 

mera -dice Don Polo- y además es un fanfarrón y adulador: juega, bebe y -

posee cuanto vicio es posible". La cara del Buldog que correspondía con -

su personalidad negativa parecía un demonio: 

Esa cara ancha, con narices aplastadas y con tamafias 

ventanas y un dedo de frente.-;. y: esa desmesurada bo

ca con tos dientes saliente-s.-y'--e_sa- mirada siniestra • 

(pág. 46) 



También. les hnbl~ Ú:J\b1;nrÓz, alias.el Cascahcl, quien .era el .jefe -

del Resg~ardo ·~ Hiia~átÍ.b, )~a\~n lirindid~ ~·n~. maÍ~ ~~mo;~]. Buld_~g y taín:;.· 

bien había di!nunci~'do~~ sus ~Ómp?~eros •. "E~ un ser degradadb';, dice Don -

Polo .• debe ~·u/~'p~aii''~'"su''iéic\1ocidad y a su fnnfarronería. Este bandido h~ 
bía de.nunciacló,~ A~i:ucia. cuando andaba en e1 c~ntrabando de aguardiente. 

Los charrcis enfrentan también a los bandidos surgidos de los conti--

nuos levantamientos y asonadas a causa del desorden político. Estos bandi 

dos, según· comenta lnclán, eran tan malos como los soldados del Resguardo 

y cometían todo ti.pe de depreciaciones: incendiaban pueblos, robaban, visi. 

laba.n. mujeres Y, mataban a todo aquel que se les. opusiera. J\co,;tumbraban -

abrir las ciii:cel~s para que ·1os presos lo_s apoyaran en el ataque. "Los ME, 

cuteños(Los ba~dido~ dt!fü'.Ó 'Frío);'sonS rencgadosy ·s~n ,una punta de pi- -

re·a1 

clan. 

al hacerlo, 

Malditas 'eÜÓs no vcngn. 
~'\;; ~;:ic ·,-· ;::~};·,_ ·-\:;-: -. -.. ··-:::~·; > 

- ~?.:·~.-.-~-~ . '"•' - :J\>" - ;.:·;~.: ,.·.,,-"' ' 

.. co-. 

- -,- :":J:F:{l:/t"·:~~-:_;;:~;-:_~-~:;_-_,~ >~i.-)- ·_·:·:.--· ··-·::-~ .. _ 

Tambié1i se· mk1;á'ih~~ ~~"{~ obra ~lu~ b~11di~o junior de buena posjción 

econó111ica, lia~aCl~'.:;~81~'{1ib~·', Este despilfarra con los amigos el dinero_ 

de su padri:--:i- entciii.<:.e_s iet111e .u.n. grnpo de "picos largos" Cj óvenes ricos) y 

se va como"levaitt~do"~ Al regresar al pueblo y' enterarse que Chepe Botas 

se ha casado·con Elisa, su. antigua novia e intenta matarlo. Elisa huye 

con él pero al poco tiempo la abandona por desordenada y la cambia por 

una rancherita "como la necesitaba"; dice Inclán. Así, la mujer vuelve a 

quedar en una posición_ más degradada qu2 el hombre, aunque éste sea b.<mdi 

do. ,,e:,,;.' . ·:: . . . 

:::i:::::i[¡~~}j~f ~!~:!~if~f,~i&~;'.:·" ,::h::::;o '.'::,:·:, ";::~::·::: 
~ ~::_~~,:J::,-~ 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
UE LA 

ND DEBE 
l!BUOTEGA 

El español con sombrero de palma y toquillas de armi

ño y listones, es Pepe el Curro, merodea por el cami

no de Morelos en unión de su querida, una trigueña ·a.!. 

hajada a quien le dicen la Hanflora y otros la Barran 

gana Vieja. Aquél, sigue diciendo Pepe el Diablo, es_ 

el Eclipse, le dicen así porque esti "tuerto"¡ y - -

aquél es el Garabato, bandido de Ameca, al que le di-

cen así porque tiene los dedos engarabatados. (pág. 153) 

79 

Los bandidos, a "pesar de su violencia, serán vencidos por los Herma-

nos, .a quienes les tenían un miedo "cerval", no se acercaban a sus terri-. 

torios por temor a ser colgados. Sin embargo, finalmente los Hermanos son 

asesinados. por los soldados del Resguardo. 



, tiende· el camino de lni; ~Ónqu;·i;tni; 
'.; ;:, - \ ;_·~:: ': 

<-~;: .. ·,~~·:~>~ »~·~~;,, ;;i·; reales. 

2.6.-LORENZO CABELLO, ASTUCIA 

que ayude n las familias de todos ellos','fí;:~'r·B.·e·ste'se niega y es ai;esinn

do también. Los charros son colgadoR 'jJ~f~~i~n.~íiüs ·ayudantes y a ARtucia 
- _--·- -----_; "°·º'"'~""-•-·-··----·- --· -

se lo llevan pnra colgarlo también ~·n ei!'.r6·ébicr;co~o escarmiento .. Una tem 

pestad se desata y su cuerpo es ab11nd¿nif~:6·f}E1' ~éclico y el alcalde lo au

xilian y milagrosamente resucita. E!,Re·~~~~¿'dÓ ;.se· entera de que vive y 

es apresado, mas escapa y vuelvealvali~·'.iJ"tQüenc·fo, su tierra natal,· 

para ayudar a las familias de los HermmíJ~·~:·· 
·-- ·'' :"~--- ·: ·-:, 

A partir de este momento se des,ar;~:li'n .e{_'s:ig~iéí1te núcleo narrativo 

que corresponde a la vida de Loreíizo.:'(;3~~li8. A~tÜ¿iai' en'~l ~~1i~ de --
-- .,·.· ;.'~, .:.:;\>' --~~¡ .;,e:-.,'- .,.,-., 

Quencio y su misión redentora. ~:-- h ~ r' ". '.;"- ~n.::r~;· .. -

,.,,, ''.. ·:: ·::::,:'::;:;::,::·,~?i::~i€f ~:lf i:f~~f lr~i;~t':l ·:::.::::;'.: ···· 
miento del fedC!ral:Í.smocpo~:l.os;ii~cr~l~¡: oi~mi'riJy~n lé:J¡; levantamientos -
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y asonadas, ~e susperide el estanco del t~ha~o y~n.consecuen~ia desaparc-. . . ' 

cen los contrabandistas y los monopolios· au11que l_¿¡s inj~sticias y algu--

nos bandidos persisten. 

En la primera parte de la obra, Incliin propone, como_ ya he menciona

do, que la "astucia" y la "reflexión" són los únicos recursos para quita.!: 

les a los ricos lo que justamente pertenece al pobre. Por ~so, los Herma

nos aparecen en el momento en que era necesario restablecer el orden. 

Bandidos, soldados del Resguardo, y aun el monopolio del tabaco se sorne-

ten a ellos. Restablecen el orden, pero en un mo~ento y sorpresivamente -

para el lector el orden se quiebra y los Hermanos como en un apocalipsis_ 

desaparecen. Todo se destruye, las haciend_as, lós_ animales, los amigos, -

las familias quedan desamparadas y en la miseria:, y el _padre de Astuéia 

muere. 

Astucia se dirige al gobierno de Mid1oacán e intenta infructuosamen

te conseguir ayuda para las familias, alegando que los Hermanos como lib~ 

rales, ayudaron en la guerra contra los consérvadores, El.gobernador se -

muestra indiferente y hauta irónico y Astucia observ~ la corrupción que -

aun persiste. El dinero de las recaudaciones era gaseado en superficiali

dades, mientras que el pueblo seguía muriéndose de hambre. 

¡Cómo restaurar nuevamente el orden? y iC6mo ~onseguir·la justicia -

social para tantas familias? :• 
· .. )"¡'-.:" i: 
. ·~< -: •.. . • 

Sólo quedaba como le aconsejaba sup13dre11 i\_¡;t_u_~Ja_, lledia~-~\!~~:~'jj'i·a-~~-
zos de la Providencia". es decir, sólo quedaba esperar 11ri''milagfo'.que' 

trnasformara magicamente la realidad. 
:·>·~;·?'~~··· ~ 

,•'":< ~ ." .; ., --

Inclán construye entonces una sociedad ideal, de~~~d~;:::si~ contradiE_ 

dones, utópica, de cariicter anarquista. ConviPrte' el-:vaiie'·de QÚencio en 

un paraíso en donde era posible vivir bien sin la in~~-r~é~dión del Esta-

do. 
- . -

Si atendemos a las tesis que Adolfo Sánch.ez Vazquez propone. sobre la 

utopía, podremos entender -mejor la propuesta de Í~~Ú~ sobre el establee_! 

miento de un paraíso· ranchero en el valle de Qu_éncio: _ 



1 .- La 

ra. 

en 

pero 

6.- La 

ye como ~onstrucción 

él. 

7.- Como forma de

nativa de un mund6 

la utopía es, a'la 

8.~ La utopía como 

cierta destrucción 

9.-' La utopía revela un hueco-

10.-' La utopía 

mera condición para 

tomar conciencia de su utopismo. 

87. 

sociedod futu-

real]zar. 

La 

utopista, pero 

pri-

es -

11.- Los utopistas se han limitado a imagi~ar ~l' mundo- futuro de dis 

tintos modos; de lo que se trata es de construirlo.<, 34 ) -

Inclán modifica su propia teorfo e inspir~do'nuevaménte en las prop~_,_ 
siciones de Rodakanaty, descarta nuevaménte lri~~~~h;?~;~;;¡~'f ~,inventa :....: -

f-~ -...... - ' ~ 

una región utópica en el valle de Quencio en Michoa¡:~1l-~ --~n~p;irada en las_ 
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sociedades agrlcolas utópicas orga~izadas en cooperativas propuestas 

Rodakanaty en su Ca~tilla Social isla: 

... al principjo vendrá la equitaliva distribución de 

la producción industrial y de la riqueza. Luego los 

esfuerzos de los hermanos unidos por el lnteres común. (35) 

Toma también las Ideas religiosas de éste pensador, y con ellas 

transforma a Astucia en un nuevo Cristo Redentor ranchero: 

Hace mils de dieciocho siglos que Jesu-Cristo, fiel 

interprete de las religiones de Oriente ... se con 

sagro a regenerar a la humanidad como verdadero 
socialista ... (36) 

Por eso, no resulta aventurado·afirmar que Incl&n transforma a Astu

cia en un nuevo Cristo Redentor ranchero, el único c¡¡paz de poner nueva-

mente orden en este mundo corrupto e injusto. _¿Como explicar sino su mila 

grosa resurrección? El mismo Incl&n utiliza en el 

capítulo que anuncia la muerte 

Hermanos de la Hoja.' El charro 

Cristo Redentor muriera 

justicia. 

Cuando 

que 

tección de la gente, 

Muy 

discípulo 

Y efectivamente, la "codici~ del 

tabaco de los Hermanos, .es lo que lo 

nalmente no se queda con 

por obtenerla. 

El padre de Astucia: desde la 

dcnt_ora. Cuando As tu'cfa', de.sesperado 

los·-

nuevo_ 

la 



ecor.ómica de las familias de los Ht>.rmnnos, decide suicidarse, va a la 

tumba de su pndre y entonces le parece-é~i;u~l;ar·'.'un-ruido dentro de la 
, ·1r' -.. ,_.··:'· .. -,· · 

.tumba" que le grita: _;7/'.'. --:~/-~fi i.-H 
·;, ---/~l\~\- :·? -;: 

"Cobarde ••• un sólo hombre bastó '.~ª~~ffe~ed,.imir al mundo, implora su 

favor~ En ese momento Astucia habi8:<-·¿tOIDOl<cl-·1stO': 

¿Por qué me hns abandonado, ~Di6rm:í'o? escucha 

mis lamentos, a tie.nde a :in.is' --~irhÍi-~ns, no me -
. <- . 't ... ,·. - ... - ~ .,'' · .... ; 

dejes afrontar las ,<ú:cis_it\ides, ni me falte 

tu providencia divina: (pcá~: 402) 
- ~ ___ ;·: -.. ->_·<-,·<> ... .-

H4 

Cuáles eran ahora las i:círis"'ig;~¡¡ par~ este nuevo Rcden·tor. La "nstu.:.-. 

_,cia" y la "reflexión" s~rán -nuevamente el "quid", dice Lorenzo, pero a la 

astucia debe acompañarla el valor y a la reflexión la constancia.· 

Si en los núcleos anteriores los charros actúan bajo los conceptos: 

Libertad y Fraternidad y con ellos enfrentan el poder económico que repr!_ 

sentaban los monopolios. Ahora, bajo los conceptos .Igualdad, Unidad y 

Cristianismo, Astucia enfrentará no ya al poder económico sino al Estado. 

¿Cómo aplicar estos conceptos? Astucia además de Cristo Redentor, se 

transforma como hemos visto al hablar de los bandidos, en un bandido·so-

cial. La "astucia" y la "reflexión" consisten nuevamente, en oponer a los 

enemigos las mismas armns que estos emplean. 

Así, ante el despilfarro que el gobienro hace con el dinero de los -

impuestos, Astucia decide retener el dinero de las recaudaciones y robar_ 

el dinero de las aduanas haciendose pasar por rec_audador. Actos que just_i 

fica ante la misma tumba de su padre. 

En este pícaro mundo, todos, de arriba y abajo, -

chico y grande, no somos mas que contrabandistas,_· 

que estudiamos el modo de sacar ventaja de cuantos 

modos podemos, y si me encuentro hoy si~.-recu·;~()'s.; 
es por haberme olvidado de esa prevemcfón,' tan· pre:;•:··-· 

cisa para subsistir. (pág. 438) 



Organizd a los~'~otables~ d~l valle y les prripone ade~ls de retener 
,· 

el !linero de· las_'recíiudacfones, su plan en co~tra del gobierno: 

Mi plan se compone de dos artículo~; desterrar 

revólucionarios y colgai bandid~s> (plg. 442) 

Propone descocer los partidos políticos, se autonombra coronel y se 

constituye en jefe de la Seguridad Pública. Nombra a su vez un prefecto y 

un administrad6r del valle y con otros ciudadanos constituye un Consejo. 

El valle se transforma y en nueve meses se le da prioridad a la Edu

caci&~ y a la Seguridad Pública del valle, se construyen ~scuelas, y se -

paga bien a los maestros y se compra armamento. 

Los pueblos del valle se organizan de manera confederada bajo la au

toridad de Astucia. Los bandidos son expulsados y el bandido el Ratito 

que había robado cinco mil pesos con los que Astucia pensaba ayudar a 

transformar la zona, es apresado y colgado como castigo. La honradez se -

com·ierte en una de 11Js característic·as miís importantes, a tal grado que_ 

si alguien debaja olvidada alguna cosa o la perdía, este objeto permane-

cía en su lugar hasta que su dueño lo encontraba o reclamaba. Nadie roba

ba rorque Astucia como un padre vigilaba, se había convertido en una fig~ 

ra tan importante, que naide dejaba de consultarlo. Además tenían que res

ponder del buen uso que hacían de las armas que· se les confiaban para su_ 

defensa. El coronel pasaba revista y si no las tenían en buen estado o 

les daban un mal uso, podrían ser colgados 

·Lo que los liberales no consiguieron al apficar 
0

l?s leyes de Refor-

mas lo consigue Astucia. Organiza y une a los pueblos cercanos de tal 

manera que los que mantenían pleitos y litigios por tierras, los resuel-

ven y se despierta en ellos un espíritu de cooperación y se establece la . 

Unidad: 

Los Hermanos de la Hoja -dice Astucia-, teníamos -

por divisa estas palabras que nos ligaron, nos -

hicieron ser. fuert~s luclrnndo mis de ·cinco aiios • 

• • ; si nosotros las acertamos, nos servirs·p;~ª--
estar unidos y hacer un plan: "todos para uno y_ 

uno para todos" (piíg. 498) 



En el aspecto político, Inclán no propon~' déscoci~;'al Ési:~do/·~ino ;;; 

sólo engañarlo con "astucia" y "refJcÚón'''.~.·~~lo>~~~::ai'~id~s·~~·~~~ti=:~t~~i 
mas y secretso de gabinete". Es decir, .siguiendo'•a'.;Rcl'dalú'.l'riaty;/sóio' Úimli 

· ... . ;:_, .:.,; ·-~;:.~. /.;:\: · . .- ·:·>_ '. ... ~~:r:·.-,-.-}\·,:" ..... -,:?.:::· ·•· ·: ~~--: ;__ : - -___ --º - ,. ~ 
de !'us propósiciones la idea de "Destruir;·1a :relacióri/eiitre·:e1.Estado y -

._ . '. .;':<:, ·-; :~~~~;>;:~,;:·!i_:;.1·,1tr:··,":~~-*-~--~:-~.:_..,,~,_ ·:·_:r,-~ . -:·> --~ .. <~ -;· 
el sis tema económico ••• " Propone tambi éíi·: l'á»iih3lición''de.'la política y de 

Jos p.1rtidos poli'ticns C'n l'l vnlJp¡.:;·. '{i'~ ii'.i{i;~f~1 ·~~t'.' ·' 
·-;-¡v: <~r ~:-~·. 1-:' : >> -

::::::::::~:: ::::::::::::: ,:::::ir:~~tií~i~Jt;1t1::::.:::::;::::::,,.-
Le tras recibía buen sueldo por. no' ha¡:er"·nadá',''.,jlice· Inclán-. 

·: '": -- .: - ' ,-:,. ·-:\;;.t~> ,. -. -~ 
'Ástuci~' 'scgÍin la novel a; era. eJ:. seiTii_;ri'ios de sus paisanos y no ha-

bía fiesta o diversión en 'donde no f~é,_~[1\~J,]c::pri~cipal itlvitado ya que 

com·ivía por igual, con ricos y pobr_és:; 

Cuando el padre de Amparo (la futura esposa de Astucia) como gobern! 

dor visita el valle, se sorprende de los progresos de la zona al encon-

trar que todos los niños (no las niñas) ~aben leer. Aunque desaparecen -

las mujeres negativas del· valle la mujer sigue teniendo un lugar de infe

rioridad respecto al hombre pues las niñas no aprenden a leer sino a bor

dar y a coser, aunque eso sí, como unas expertas: 

••• los ni~os sabían leer y las mujeres como 

fieras sabían bordar ••• (pRg. 515) 

La zona se organiza de tal manera que no se requería ni de policía, 

ni del ejército. Cuando era necesario· defender el valle, los ciudadanos -

eran llamados por medio del toque de generala y la población debaja sus -

faenas campesinas y asistía gustosa. Con esto, se consigue la paz. 

Astucia depsués de estos seis años, ya casado con Amparo, decide re

tirarse a la vida privada y para poder hacerlo, tiene que desaparecer al 

coronel Astucia. 

... . . . ·:,:;:;""~ ~l.·... :.: ·. 
Cuando se va del pÚeblo, para fingir su mu.cri:~, se encuentra conque_ 

él, que había dedicado a ·los.habitan tes del valle,. todos los momentos de_ 



U?· 

. .. '. 

su Yida dúante ~~s ~eis · años,c'reci be "13 i~kr~ tftud ~déj'o~~ ~·r;.;f ables','. 

y 

nli5mos --

problemas de ·antE!s y ·aparecen' 

ausencia 

Dios los 
-_ -,- ,,~ .-,'.~;-., :~-:~:--·· ,_,,.5L 

¿Porqué el valle vuelve a qu~dn~··el1 i¡;J'ft:~~;~~·It:i~~~.:cu~ndo 
Astuci.a? En el mismo Rodakanaty en:onc:r::t~s:~~{~;~Í:~i~~l~~~: •. :~ ; 

Jesús al prc..dicar el socinlismo·:,'en'csu;~Ey!_!n·geUo;;; 
-~ .' ·,- .. :: > -·~>-.'. ;,i ... _:,:{:)-:>· ·::·~~~:-l~:\'_;f.~f,~:--:~~.:.;1_.'.\.:~i;-J::>.:·:_--'-~' :.' ·.·: 

no se presenta a destruir .. todo···el)mal'éde.::1a: si:icie-'-•' 

dad, arrasando t~do ~es de: I"~s 3~;Í~~~K;;'~~{';1;~~-{~:~~i~t 
.. que no haya sido ~la~t~d;; ~br ~r~~<l~~r<~"'~~:~f:iir~fji: . 

cado, no da de la vieja sociedad. h'.1 d~ ~;~d~r•Í ... di) 
.. 

se va -

La triste experiencia del valle tambil~ termina ·mal,_porq~e Astucia 

como los Hermanos, roman~icamente,_en muchos momentos de su vida, tendrán 

mala fortuna. Desde el inicio de la obra cuando Astucia pierte a Refugio_ 

y dcspues su carga de aguardiente e}:clamar5 "Vamos a ver quien se cam:a 

si la fortuna de abatirme o yo de sufrir" En la cárcel después de la --

muerte de los Hermanos tambiln comenta "Malo miro mi porvenir .•. \!amos 

a acabar de pasar este último trago." Antes de transformar el valle de 

Quencio en un lugar.floreciente comenta al recordar a los Hermanos "No 

ha habido parte donde lleguemos que nuestras "salutaciones" no hayan sido 

sino l&grimas de dolor, este es nuestro destino, llorar". 
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EL ZARCO 

MANUEL ALTAMIRANO 



111.-

¿Qué escudo podrá proteger a la nación 

contra sus propios hijos, una prole -

de ••• emotivos, groseros, holgazanes e 

indisciplinados? 

Roger Bartra 

EL ZARCO (1888) Manuel Altamirano 

3. f. LA CRITICA 

Altamirano ocupa uno de los lugares más importantes en la-_historia -

política y cultural de la segunda mitad del siglo XIX l!n Méxi~i:r.:• 

En el terreno cultural, como ya he mencionado,· __ su_dmpulso en la fun

dación de la revista El Renacimiento, con la inclusión en ·ella de inteleE_ 

tuales conservadores, marcó una nueva etapa en la cultura de nuestro 
J 

país. la búsqueda de una cultura de expresión nacional ocupó el centro --

del interés de los escritores de esta revista. Altamirano aspiraba a que_ 

la literatura mexicana llegara a ser testimonio fiel de la nacionalidad. 

Esta exigía una acción reconstructora, un país herido dos vece~ por dis-

tintos agresores y en c?rto intervafo en su autonomía territorial y polí

tica; agotado por las luchas fratricidas sólo podía fortalecerse y engra~ 

decerse con el retorno a la propia esencia. La bandera que podía alentar 

a un pueblo exhausto y desilusionado era el nacionalismo. 

En su novela El Zarco, Altamirano intenta la búsqueda del nacionalis 

mo a través del costumbrismo e intenta también la educación del pueblo, -., 
dando en ~u novela su propia versión de uno de los bandidos legendarios -

que actuaron por el Estado de Morelos. 

El Zarco ha sido una de las novelas más difundidas de Altamirano, la 

mayor parte de los críticos que han hablado de esta obra, están de acuer

do en co_nsiderarla la mejor obra del autor y una de la_s más importantes -

del siglo XIX. 

Francisco Monterdr/.1 ) afi~ma que :,úl:amfrano es ante todo, el nove-.: 

lista de El Zarco; • Estecoaridol~°fcf;~F~~h~~}¡~~~~rde, adquiere categ;ría de 

personaje legendario gr~da'~ a la pluma d~Í ~~_estro. 
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'·-· --->- _. __ 

rara C.onziílez reñaL
2

) 'es~¡¡ .novel¡¡ e~ ]¡¡.ohm m¡¡c~tr;1 .y JIÍ: d; plena-" 

mndur<'z deAltnmirano por.<Ju<'su• csrllo aquí ~s ~.'is ~~ah'.1110): ~llt;ng11;1j<·'. · 

es ,m;í~ "ter,so;{;;gidé})~ l,ímjí~cÍo .. _. H~~ ~~s;1~.1G~j~'~· ~Ya?i;·~N~ 1'}~Ú~c; ... 
,·,, d:~ :~\~."6; )~"~~~;?~.:-~ ·:.~1.?~51.~r:~~~;~ ·~~t~~~¡1~}~~lVCl1º= 

~: traza mor.to.viejo';, •. ·El ;r<'¡;ionalis~w,·:cl\~o~or,.:ocal•;•tfon'en -

~-~·~e: d' 1 

Ei 
no adÜrri'~i~~;;, 

z~ re ~~;:~~1~lJf.::.~:::~..:t"':Í'i';J"'1-':":' > :¡~1:~;~~,t~iI~::-;?~{~~J ~~ ·-. : 
. Julio:;Jfmifoez~, ue 

ei ~~-t~~~Efil~~t~~!i~tg·}lf 
no. sólÓ 
ve la· · E'i · ~-1;-; --~· ;'._i,~ ·• -

. ~-=-)~.'.~!;~ti:~;;~:;:~~ - ~: '"-·~-' :~'~.:;Ji~;í:~;:;(; :'.~~t> 
La h'~1i¿~Yllé\•a ün 

- -~- i,; 

nov~· 

la ~omeni:a 'es<ún',~spejó:muFficf ~." lo,,',qüe fue Méidco, altámirario se sir

vió a la' perfección de ú nov~i1í p~\:a~o~~~ d~· ~aiiú:iesto sus preocup.1ci~ 
nes nacionalistas. El m~~ento'hi~t6ric6 es siempre el t11lón de fondo de 

sus ficciones porque pone' en evidencia los males que aquejaban al país; -

como el militarismo, la educación- deficiente, -105 Clesaj~~t~·;· ¡;~i:,iles que 

deja.han como saldo lamentable la ·.proliferación de asaltaf!tes, bandidos, -

malhechores de profesión, causas directas de las cruentas guerras inter-~ 

nas. El El Zarco afirma C. Mi,11.án, el carácter de Nicolás tiene una nota

ble semejanza con el de Altamirano, de tipci indígena ·;·bién marcado", 

La novela afirma, es una image'n elocuente,, qii1tdfte:,','donde está la -

verdad· y dónd.e el· error pai;a encontr~r el camin~ ciertg qÜe l?uedl! lúva~_ 
a la reconstrucción de.Lpaís:· • :·• c:f·' .. '.X~:·' 

Mari~no-AzG~í~ (G")\;; ~J~a~.t.J,_' h~~e·-i~ ;~t !?1~1~dy~~~:sj::nt·: sobre -

la noveJ,a de z;~co -'dÍce.é~~ aspi~,{ a's~i ~o\;;;Jri mc~:icana, -



9? 

su nrgumC'nto, :rns personajes, el mC'dlo en qu~ nctfi~n, todo hn qucddo ser 

mc¡;icnno, pc1'o:'Ü contC'nfdo cllrC'cC' d~ J~:; n~Í:f.ni:iéamcn~(> ~~cÍprÍ~J.,. 'flCnC' 

el 

en. 

pringnd~·¡;d~ dfchárncho >:}cimas una' frnscol ogía dé'' l'os'''follctfoc~ ul friJ..; 

~~~:"~~;;f 1~~d~e~tF~:ej;r~~r:felí,:.~ii:~&. . ili;~'.::: 
tádísirn.ls":r¡:;!abra_s - •. ;¡;;;::, , -·' 

--,;;-,'. - \,;-,,. - '1-'.'" :~{7-J..,;•-· ~:c./, .~·.,:·.'. 
, ... ·_,j:ú;;:. ·;/&,~-~-· ;;~.) ·fÍ~'!¿' ·-·<_;:._,, 

".,.:::,:;·;:' ::~,~Jtl~~~l~b!~;i¡~fi!t~ir~:f :g.~rl},~, '~::, ::~. 
el autor a torcer, yretcfrce·rira\v'crdrid{ a;defciririar'·los·:aé::ontecimientos, -

¡~¡ ;:~:~~;:1::;~~~:l~~i1~~il~ii;~~~~~f ~1;;{1~~::~~:i~r~~~::~ 
.... --~·:~~:.:·;.~~~~;~,. .. ;.:~f .. V:;: .··-.--·:., .. ~ , ·:.·.·.-·--~>- . 

que escribía nQVe~as pa.ra el; pu~bl()'.-Y}~ee~fas . en los ·salones literarios -, 

Gp,:: ,::::::::~f ~~l!~í!rrft1j~1-J~~~~f ir1.~~~~.'::.':::;::;;'."'.: 
.·- - - - -·" -, ·--~~-. .:--T·0~~: -- -- ---·--- ,.=. 

,,.,. ·;;:~\t~ .,-.;·~-. "-'.\;«:-.º~:_:::,.:·'. -,-,-. 

Cabe pr~gUntarits~:'.}~Ef~¿0-~lP;i~~.!~H.~t;:\~~ }_us~a para la novela d~ 
Altamirano; A~uela afirma/ co.~<justa raz~n·, c¡ue :cfo~tas ideas preconcebi~ 

t~~-~~~~~~~:::~~I!~~\~t!!tlt,il;!li!lllill¡it~ii~~:¡~:'.~~:~~~~'.·: 
Ya' que -como dice"Luis GÓnzáiei'-, ~riÍé:difícfFque en 1900, una población 

en su mayoría analfabeta; : tlívieri-~cc~sb;¡¡ la l{~er~'ttira¡ adcmá~ -sólo el 

187. de las personas mayorcs·dc·dicz•-aiios sabían ~ccr y escribir Y el núme 
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"'- -_ - . ,-. 

' ' 

ro dl' 1t.1 ct-urrH- dt.•· pt·i'·:téldicO~;. __ c·r·.1, ·-Com~--- 10·---c~· .. ,~n·:·.'_f~-.---~-~'t:'~~~){~;~-~•-'; "-~ún··~~n -
' ·, ' ' . -~,_, : " ... ,:. .;: ''. ,-:, . .'"·····._:·. ,:._ ,• --:-_': --{·;·;> -.;·«.·;~.';-~-.-_ _;,__. __ -,_-~, 

]nf; ch1dndt•f' m.1~ impo~rtnntcr., :iJ,1rmnntt'mL•ntc-..hnJn. ;, __ :_:~:~::- ::1S. ----?,:·<-:~:: 

'°"'':;::.i~ri$;:~~~i~tf~~~~¡i~&i~1i!lil~f ¡;~~@,, 
j ndígc,n1/,, 'R~\"~~;·· padci'!]Cla',C::'cqmo'~:Vr.rcmoscp,o·!<l "riornicmt'c:.tjenc:imni;; rai;-,- ,. 

::::;:;~}i~~Em.lf lt!~~ti~l~iiii{~~::~ 
rancheras ;''su :ccís tumbr.ismcí .se:,re'fiere . mas~al .pafsaj e >''i?q'ucyakhombrc. 

b, ..::i;1f rif~t~~ti~Hf~~!.,·i~~i~1~J1IYf il!t~W& ;2 ''
1
' 

;~~:~f ~;;:~~:~:~~~~;¡¡;; ;¡If ~~f ll~lll~~f ~~~¡::tii~~;E~ 
en donde habla ~obr'~ lii situáción:i''de'tmargiiíación' da los. fodígemrn: . 

·.••l . ·~el ;,··~~.~·{·i/o~:~;Jj~f ;~~tf ~~~f '.n~f ~º~j_s;;;i,a;i· 1 ega ndo 
á. sús hijue;tost,una•;yiíla :;que(es .:una; herencia, de 

.... ·-· ;<::. <~r~s:~: :>¡;~-;;~1 .. --.,~,~~t:::.,'.~'%\'.~f '..~o;_'.:f~~}.1-/;',~i;{'.-;-~\:rr,'.··~-'. ~·:~:·'./ ! ~< ,'_", ,:-· \·· ::.:- ::<: : ,.- , - . -- , ·_: -
. maldfción y/;dé·;jigrioriincia'~:qúe· es·:: la' cad.ena: de.:~-
~;~~:;:._ ·::::,::~'..:<\{;.r;::;'.:'-·~·~:-:,~;~~Zt:'-'·; · ·.· .,. .:<(!~x-,,·':'.;'~:!~ :>·-(•' :;:·;> -- ·, · -~.,, '. ·.~:·,~ é-!·~:. 

,.. su servidumbre~·:• 7;;*F2::.,+~~~;~-'0~ ''~c·~¡c 

-~:t';·'..~~'.:¿; ._-' ::~:'.~"'~:·::::~·-· ··-; -. I 

ocia.>la\'realidad .de México, el fondo 

:~:u:: s:o:r;l, ~gdetn:!. 'ª .. ::1 •. · •. :.~bt:oª:.:n~:d:~if.;d::i~.:,.~s~·.-m~o~.y~'t.i.;1:.~ª;)~il~ím~W<~ITfülF;:, :::ó:::::ó '":' = 
dieron .·,. , t~,~~fü~::r~.¡ll~~~~~~Í v~~dido. Por tanto, la_ 

;~:~i:: ~: ~~~.d::::'~ :~Í~::¡c:~ l{~t~{~:~~i!~~:'.ft::ri::~it: ::r::e e:~:~: 
una realidad falsa, que no .permite·:)1i;~;feci:~r,·7~f~~·marse u.na 'verdad era con--

:'.:":'.:.:','." r:';~;~;fü~:~'.~~;~l~~Í;¡~:i!f ~{:;,:,·;, :: :~::· ,'.:' 1:. 
doctora prologó, tiene en·la. ás(J4li(J;,íd :b·astante,;dffusfón en·· los· ni viil es 

de enseñanza ~edia ;~;u;r;z~~~·'.ji~i!~nt~:;.5,~~nioiitr~~ qti~. la novél a éii rela

cíon ~{ Í:~nóm~no ''de{ ba~clfd~'je: e~Í:§ i~j o~ d~ la realidad del México del 

.siglo XIX. 
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' ' .. \' -, : ,. •'<" •• • •• -~~"-·.· •••• ' • 

~ :·~"~ :~-º:l·] :~ • :~~:~.~.t:~.-{;~1~:~1~·1~;t:{1!;[)~;j;A~-~~~-~1~l;{~}'.~~·zJni~1.~ ~.;::; ~-;.º:!~ 
,ú úutri< )>-:'.;~~-:···~it-~t·'tFJ~·~:~-n ·-::. f\_':l_tj_qu!--·t.f) í(:~1c:~cr:rP.c1 ón_;·_ -~·i c<,1.ógi c'á _·_éfe::.J o~ ·p:c·~·~·~-:~n:i~-.7" 

. ,,;·, r.oi!~¡~~,~~'.~1!$/\f:.:r~;_._;_:.-_~·-·m¡_:_ .•••• ~.ª~:_,_-_:.-_._._:-_~r. __ ·.~-'---_'_::-~"-·.-_.:_: ___ ·_.n,~:·_---.--.·-ºr_--~.-_·:.:_•_._-._-.--~._-_-.'_• ___ -;···_·-·---.· __ ~_p~.-.~.·--;··_,~.-._-,·~-·-·.·.·.-_:_.:~.•-·-'; .. ;~-·-·-·.-.~.~-~_:_·-.·---~_~,•_.-._,º~----.-_'._-.-_·:;·'.,·.·n'1.-'..-.~,_-~_:_~_f',·.·_·--_.•.-•_·_1l}~::\~~~1ii __ :_~ .... -_1r•_-_·_;_:_.,·.·,_·_:_·_·-~.----.·._:.-_",_ .• ,,_· __ .c·_.~.:.•_·.•:··fn·~--.-.~_-_;_·--.~.c ___ ·t.'_._·.-·;··~.;.t_ .. ·.·n_~ __ -.·_·.~.----;_:_º_.:_·_·.-'._;_'.•_~_·--.;mr_:•.-_ •. ·_._·1r_._.·_•1_";_·_:_,·_•.•_·::,l~1·."oº.·s.-_.-_".-"·· .: 

. :::;,:;ill~f ¡f,ff:i!i~i~' ' ,;;"J; ,,;,, ;; : ~~~ ·, .º' "' ,,,¡,:,¡ ,~, ;, :: ''" 

:~:S?i,~;;k~~~tii~lJ.~~lillj~J!!,~~~i.i::i:~:~::~ 
-':1>·: .. -. :~-~~-~S~_>:~~-'-i~L-~;'. '.~t~~:-~· ··:·'.'.:,·;.~~-.: ~;.~~-. ' .. ~ .,, ... ".._;;_~{'.'. ,., 

~it.e·~~.~~:1D ·situ'ii ·1~·•-~.~~·ii'~{d~,;:s.,,, .• ~"•·>"·· __ za.~co 
, en_ Yaufepéc y)ióchimancas ;: cunndo:-~todavfo~{pe'í'teñécían 

en agosto de 1861 ._-
" 

,, 
MéÚ:;;;_ --·a1· Est~dÓ de 

; ecoc_o,;n· lo;am, bi __ ._cf aa····s·~tme ra·m.·s ing __ .arda- Ov_e ls_ a dge-1.J elorrs'. a u'dl}t·-·i·-··m-~o~.s~o:--·_·_:~t;_;i·.:.ªe .• _ :m~~p;·.o~·~S.~_;_e_'.-_·_._x_ •. ·.••Lt~o·_:~S.': :viv f~ \Jnll de la S e ris i,s' 
lib~~~les habí~~·;t·;iun:: 

:a;:~n:::: :~s~:::r::a q::t:~i:1b:§1:;~t~~;~~~~~}if¡:~~JX~!;~ft;},~~;;t.i~i};~r: 
de la deuda externa por dos añ¿s. ~;;;;~;z~J>an co'n;)~yad:G' ~f'.pa'í5'. Estalla 

-.-'?-- ._,- • .. ,_',··/-1.:;,; .. -. . -.~~-.,;;';: ";_.~~:>·~1·\::-~·.,,:·<::_".··:~~\'.'.·if'~~;:·,";~J?,~~..:.L·\··~·,,~ '< ~:_··-.·: ·. ::. ·. también en este año la guerra civil· .en'Hos · .Estados",Unidos;•t;y•_,es·;_enton,ces 
que Napoleón nr ve las c~ri~-~ff .. ~$é'.t+.¡ij~:~,f~f~~tf~~:fa~~~:~;t.~'.~~~~~r~·,,¿n~\¡¿~~;.-~ 
rio en México. " "' '?'F'' •T' ,~,:~ füf; •iljt_, ''·'"''" l~t.:· ., 

Aunque· el gobierno fn~xk~~"ó 11ffiÚi~t'a~tÚ~~ -~~~:t~;_ 
ro, en la hacienda_ pfii;Ú~~ ri6 ~ab'íd ~¡I~\;~~;~·;'~úrhí>~ · 
más pobre gue ,eri ni~gupl ;;¡, i~~-c~d.;fnd~~~~¡ones';a"nt~rni'/~~; "é ; '; 

.. ,,, ~·¡-:-"·. . .' ,_" .. .,. . - ' '-~~~_: .. ,·_· ~ './~;·::··::·· 

Eí ejército conser.vador había ~1~t~S~~·i1~¡¡#]~~~'J.';~:rat;TJ::';e~~c=nte. · 
la oposición de algunos diputados, ent_r~·:116;)~¿~irano, de que se les.'.; 
amnistiora,. habían formado guerrillas· qu~'1'.¿ctba!Í~'n 'e~ t~do. ei país ~y ace!l_ 
tuaban el des~rden; al igual que los· ri~~~~f~1';i{,··:~~beI'n~~~ré~ y\a~0iq~~sL 
que acostumbrados a imponer su voluntá~', 'se 11\;g~haTI a' ac~~a~ I~s Í5rde'.nas~ 

.,. - <~·::.· ;\t~t. t{~~·:- ·:.;:'. '" \'·(,: .) .. ,,,.-, ;:%.¿~·: /•'-· -. -;;;\/ (' 
del gobierno. (:'.,f~~'i;~¡;;J,-;' ·':'·•e' ·}'·Li•-~:,;;;.';::,':.· 

,:¡¿:: 1;:;·'·;. 0).:_;;?.f." ->- .·::;:::"_ ·- - ~·«.¡ !' :{i't{;· ·.:1:,;:;.i;~-

L11 minería y la agricultura se' érié'óri~'~~bán~'en Un c~'tii'd~' J~~ t~t~l} --

::::d:::. p~~::::s a:::::: :e i~~1~~;~'.~~i~~~1~ .·i"i~I~i2i~~.!,~f J~f~~t~~f ~~;~t~::, 
que se sumaron veinticinco mil_ sold,~dd~ ]~os mÚ~en1núa'c:Í~s-;a d~;nlnd);r .:.-

.... · ... : 





En 

ra de 

liabía 

quila :y· 

poder. para enfretar a los bandidos que eran conocidos'.coinó .lCis: plateados~ 

Los milit.ares q~e f'~riÍ~n )a obligación de persegúir'i'.;fo~,~b~ndid~s, come

tían ~oda clase de atr6p~llosy colgaban a cualquier' cfud;ldano para just_! 

ficar ante sus sup·e~i~rds su. "eficienteí' labor fontia :ioS'bandidos de la 
_ .. ; -, .. \•.,·:,,_:·.;. ···'.· .. : 

región. - ·.-,~·'.::°'. · ·::·r<<:·:.'..~--~.'<: /-,~- > ... '--·:é';.· :-·,, --.-).::,;;.; ,, ~:·,~-: 

::: ::::::~11¡~:~~j!~Íl~~~í:;~m:;~fü~1 ¡f~1~~~~:;·t:?:~:::::· 
A' este ~;.bie~~'e d~ vig1cJ1ci~ de los bandd~~ y. sÓldados, Úiamira~o; 



'J'/ 

de-_ :~-~í ~~-·r--~~~:'~·;1J'~~ ;~:1~~~h~ it1:~~t"~)'~-;~:¡~~~fu i·. rfi. :·~·:,::'.,~ n~~ri~· ~'ef it~~-~,~~~1;·;·~=~8 ... -lg~ i1-x1;: cl-f ~ - .. 
dc."I~ -'en lh ·5)"~~·~·~;'.~: '.J;." ;/:·;:;;,_ ;~!;::'.: ,-_,._,.- !;,;. .:-:>- -,-~ .,,.> ·,:;':~·.- '~')"· L:)~- 'V:_~.-

,·: '"·, · • ·,. lo"·:.f:f,:. ···~¡;fa'.';:'.: ;~\: :;:,;~~-~;: ¡'~ ~:···- ' . .;;; .. :.;;_' ·,:;.~,:. '_ ; ·~-. '"' •.•<'_.:,h, 1_;Y-~- ; : .. <:): 
.\' .- .--:.,. -~,:. ~.7:~;~1/- /~t~t "·:-· --·- -. , .. ::·~~-· >·~K:::.: 

·. E1i ü ª ,;~\il~\:. ,,.~f ~·~r~·rit~ri-%~ \ gfist:i~11~a1 Izn/t'ci ;c;';gñ.11ati10 
-.- . ·>-· ;::::< . ..._;~·.,-,-~ -- --- ·::;;.~J ·;·A~"'-> í'.!:_·, '-"-, - ·.,, .... :_>~.:~~-«: :1 f~, -. ·: ·i_~' : ·. - --
ar hó l.. ; '.'."~~:.':·;;, ;;W ,··: • :.; .,.· ... 

3. 4 .• - ~~NUELA:~"Ll':::;ü]E'k~s ·, ), >e 
,_,_ ._ <~; .. < 

En 111 ñovela iípar~~~~ tres ill~jerÚ: 0 M11~ü¿]a;lAnt'&n1ll;·su mndre '.y:: -

Pilar áhijada de e~ta. "(,;¿· tres: i~t~gra;baÁ;\Jna' fniilÚ'. méÍde~ta ·que vivía ~ 
en una ·.peqúeña casa· llchade ~l~~c;f,'';.:'•,~,;{~ , .. ·:.;'? .s·~···' ·;-

. ,, ,, .,,¡-,,·: '~>~r::~;,~., >'.;:,-;:'., 'I·:;; · .• -'.,·, ~.:\.._{~ ,-.···:·-· 

::::,;:~:~¡~;~~:~};~!~"~~1~1~11~1ritr11~¡~~1::~~~;~ 
trar como la avaricia desenfrenada puede llévar;:aJ,:1, .. · rdicion:y como la 

~~:e; :~:e:: ::~:ª:eP~:5s;0~:::>:tf·bri~H~~;:.~fi~ff.Jf~ct~!ªf'.'.' Y . la ram~ 
0
··:·.· .'.e~~~~·· ··::·;,~;~~S)~~i:i\i~::~~};: :~~;:~¡~··}-_:\(' :· · 

Mnnuela que literariamente. ~ali?" de·ia;:re_l¡i'ci,911 '1'11loros¡i,,con el Zarco, 

;:::::~·:;:;;:;,;:: ::::;::r~~~ll}J!líl\~{i~t~i~~~i~füºi::= 
sincero, pero ella había préferido:::'af:.bandido't'elKZárcb;1t:l'.ili~cifoinb're ·,;"éncene 

.~ :::« ··~::"':·····:~-s. .-~," .... ,_·;;;;.:~r~~:·''.·.:' -·::;·."-.'".. :.~ . - ,, ;·_:~;~'"~- - ·:>', , ·. -
gado" por el crimen.~._. - •• ~-·'F' -;,;¿:2~ ~i""c:'.:~~- · .. __ 

~:·~7:,· :_,~%~·; -.. ~~'.!~~~: ·":> .. C./'.:,. 

Era una muchacha 

pasiones. Su 

tiempo debía 

sa. (pág; 28)<<~:'· , .. 

'en ese . 

:núe·~~ .. · 111adre.: 



i.l'orqué Mnnu<'ln.prii_f}e>r~ al ZnrC;o y no n .Nicol.iíi; que le. ofrcc:fo un -

amnr :.;jnc:l'l'C\ y puro ·y c•r'n _un hq1;1hr~ .di ¡:ni(;; cnnin vci'einri~ tnmM-él1 
-o-_-_ ,,._·;.,_ . ..::.,, •• ' '•·· -,:e:.:'·_·_ 

:'. ~-,·: >., <L -~ .,-- ~:;;1\ 

ne1i 

le 

nl 

Sin embargo, esa mefistotélica·:y pi:ir:V~rsa'·riíalda<l·de }lanuela que sólo_ 

o;e manifiesta 'en probarse joyas, huÚ.-~~n_.::~i Za~co y despreciar a ·Nicolás; 

es quizá la que hace a la joven ped:¡~f~_a:Í. pl
0

ate~do que se la robe o qui

zá, es que Manuela ve en este· bandi.do la oportunidad de huir de' una vida 

monótona. ·•;. ••:;< 

La codicia y maldad· de .~ian~ri1EL 'co~fradictoria. con lo. que en real! 

dad_ esperaba del Zarco. Se :i.in~g{i,'~~~-~:i.~ie;,do en una cabañita en el bos-

que en medio de una vid~'de,'.~~~~~ur1-~ .::Estas= ~ari?cían más l~s aspirado--

nes de manuela, que una vid~\Cieii~jos j'g1·;ndcs com~didaÚs. 
-.,.::._ ."{.'., 
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1.n dono1:11. ~li l 15n, ~nrlJln, qu~ ¡Mnri1;e>l~rcprc~~ntn a ,ln muje>r "nmlddo-

.::;;., ':;:~'.:tt.Ati~~}~!~~i;!~~;~;¡¡~~til~~:~~!::~;¡¡;(fü!:f i1~fü!'. • 
0

dol;, .· qÜid1'1~H sól o':cs¡ic rÍl bnÍJ:.1,¡ ;i :.i1ji(ii.tür(j clit'd; dc'lJc¡ui llÍr¡;cJ ri aFZarC-o; J .1.if,1c:rn 

de, su~. ~ u~'º'?f ?: ·•. ~a}~'~f ·}~i~'.~l(~X~~t~J;~}'~~!;,~~':1·~~~~~~;¡.·'.?~~íitír'~w~~,~;~ ~1'.•·~- . 
Znrco, dcjn da amnrl o;···: E5t,E:1'cj i-c:unf; tnncí n:':!] a\hnc<.-;.:~rcfJ c>:icinnr;::·erf··~·eJ~;·ilm"or _: · . .'·. 

I~:;;:¡~tii!ll~l~li~mil:~:~~~~!Ji¡¡~Jtf lt~ 
no· corresponde·1;'al61pers·onaje 2ari1bici(!so''.qu.e: dcs.cri ()c. orii'i)1i1.lan ,",'.ya oc;,, 

que d.~n:~'.~~t\~.e ...... ;;'.~%;~f~F~~f~i~~.;~~~figg~ifff&1~l{~~~ ,,~1i't' ~t~f'~~~t~: , 
ai ·ziircR~·~.;;.;:~ ; · s:c:;•. , 

._ ··;_:.._-.. - -~\j·:º'. 'i:\~\ -.7';¿-",·;,. ,:_·fa:~~:~;~_:-<'~ 

::::¡::::·~ i~~'~Ml~i1i~~:·í:~1~~f ¡~~~j~:lt- ·. 
Si Manuela es :"la .,1!Jald¡jtl.:pl!rsbni f:i,ca~.a ;'(Pi~a.r>,r_epre,senta c:los,::val.ores· 
_ . "· .-·°' .¡-,. .:. ~--.; ·_.- >~.rt.::1:-'··?~;i:~·:_~·:rt;.~r:.·:1'!{,f~;~;~~-¡:r:.:;~\~;-~ ... :}::.t~·-Y):}k~~::.-:.~?~':· ~··(·:.l; .. J'··_.::~·L.·:-,.(.,t-:.:.::-.~--.:-~ ·:~i :"·· ::":-7 

de la mujer ideal:. SIJmis.~()n> r_csig11ad()~itduJzu;"a;,timidez y'. permanece· en 

::.:·:. ':,::.:::'.'~·'~l~~l!f tr!~ii!f~?~~~~:}f~~:fa:. ;:;::.: 
dos, ofrece su vida a cambiO· •. ::Nicolás't''alt1:dafSe'.''i:uentá de .. su am·or,. perci

be que en realidad e;a a./Í:f~i,~11i'~{Tf¡;Wi:'~!n~~~;'~~ n~ a ~fonucla, como hásta -

ese momento habíap.(!!1~~ª0c~~~~~ft~~;i~l~~~~~~gi,a:·~ )fi~r1'con el.amo~ de Nico-

lás. ,.~,.;·\- ~f-:· '~~~f.f.<~1.'.~:;._;; ,. ~{_~;-'. 
~-{'.~:r -~:::i.~.-~ h<º -: ,_ . -- -

3.5- NICOLAS. 
·:,.,.-· ·\~~-; .,. :- --~"; 
. ;-i.';.. :-::·,., \,'~/~; ,' :·:i' 

-- .- ~ ~-':(~::·· :\:,<-·- :-.;·~·'::·, , ' 

Nicolás tiene';"éo~o jf'.urigiiS~\e~ ia ,novela representar los valores del_ 

liberal.ismo:, i~d:í.\iid~~f:i';;'ffi;;(arrio~' al ;;;abajo .Y;espÍ;it~ de ahor'rCI: Liter~ 
ria mente a:j)ái:¡;¿~ ;u~\~6)áfiá'"iíis"toriá de Mái1ueia ;.'. ,~!< '';· ': 

',\ ''.,~:-'·J: '\.'. ,'~~{; "<'· ',;:,; 
·r~ -

no se_ 

ojos' 

a su 1T1,díg~1;a bien milrcadCÍ, p~ro no ~un indio servil, --
J 
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i;ino un homhrc,culto, ,cnnohl<>ddci por el tr;1!lnjoco11 el. quc.Jwbln, r,nnndo -, 

h:i~t ... nt ,•djn,•r'.':su.'.1'1\1.~t~o•,cíu~ .c'r·n }~t,!~~nj~ ro ;.:1 (1J1~\·fn '.ai•jo~10:$;n~iirgóldu_ 

.~~:~~~¡i~f ¡llii11it~l~lll~~!l~i·~~t~:~t 
· realidad'' crn,· 'un''.: líombre';,.td' ·u en é\cucproc~csbcl to ;y,¡/'.f ofritn'fi'.:hcrcul caii!.~ ,· 

bÍ ei p;~·~~;'gi61*t~~\r~~·:1~~·;~~pc r scinn f [~a~¡/;':~~?él17~,~~f~'.f~~:~;~~';¡'~!'~1~';~i\~ttí~i;;t es' 

.i~;:J~~1i~1i1rlJlill~1í~i~~D~~J~:~t.c 
::::::::::'.:::::::·A\~i~t~¿~··;~i~:r~;w0t~~~~~r:r f ::r:::::.: 

Altamirano que ~~1i'8.a;~~~'{~I)~'~~ ~~ósúivflta.de'ia)e;7n~,i: a nn_nuela 

y al Zarco -como verem~~· mÍf~ icÍ~l~¡.;·t~'~1,1;~bi·ar d~; est~ pe~sonaje.,.,' no 
. ·; - ._: ·-.,::~, >'-' . --;;<'.:·:-,: - - . '_ - . . . . .· 

sigue sin embargo, toda')a · dcíi:t_rina· positivistá .que.como expliqué en la 

introducción de este trabajo, i~p-l~meni:a una po1Ai.ca' racista en contra -

de negros e indios. Al tam'ir.Íncí llo sólo por ·ser de ·raza indígena, sino 
1 

porque a lo largo de su vida política monifést6 su preocupación por la -
condición de los indios, habla efectivamen.te en· su· novela. a favor del in-

dio y el meztizo y es posible -que-en Nicolá~_proyectara sus pr~pias_cuali 

da des. Pero Nicolás no se parece a los numerosos ·indios que había en el -

país en el siglo XIX. ya he mencionado que Altamirono conocía la· verdade-_ 

ra situación del indio, y sabía de la miseria y subdesarrollo ·en que ·se .:.. 

debatían; circunstnncia que se había acentuado ,al· ;plicar~~, la.s -Leye;, de'

Rei:orma en que los indios perdieron sus tiérras,'coiti~riitarias;'' · 

Sin embargo, la miseria eri que vivían ibs :{;,df~j,'.'.~~'.j{di~c~~bci ~ri 
::.:::::· ;;::::'::"":::::.::J7~;0p;;:~:1~~z(~y~:E~~l~~ª~1;~;: 
snmente lo había distinguido con su. apoy.o. ,nico.lás5t1'nboj3,ba: individ~a1.::

mente y ese himno de ~ii:t:ü<l ~üe cfa cc'1·1:1:ab~j/no :S616 ici.~di~niricab~ º -
, .. ,. 
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él. sino ¡¡-_i_a' rr,hJ ~d.ó? )>nú~1-.~ _Jos:roúfr1k~~;,t~:~q-~(?~-tr~~~-cn[iln'sus f~ - ' 

t l ¡;ns __ ~on __ c~n to_s __ ·mslnnciil i~~~-,--c11; u1~: n~1hi t'11tei;~: tJ'~n¡u:ilo)'. ~pnsihl eº. , Sin 

:::::.::·:;,·:;;'~~·;1~i~i1~~i1~~~)¡\~.1~1at!~~~~~1:~1,= '"" 
J;;i ex tranrdinar-ia•éfen J dnd;• os::cl ndl gehus-,p.1nJ'\(,;-,._ ,-:e; 

.. ··-'. · : . , .. -·./~Y.7, .. ·.,-.~:~ -.. · t~::r ~w~:?.:,. ·,: '.i'i~&1~'.:~:v:i,%"rL;~~;it:ef; · , ?úti>::'.:,:~1~~;·¿~~;~?~:~·. ·;· .,: . '.' ·, 
cularmcntc;de-.:J os:d?ntrn os.•,e _;anoso.•orei;ol ta,-.:·aun-xc· 

· ·· .. · · .,., «:-:::_: _-.. ~:\zZ~~-,:~:t~,;~ ~~c;~~;sn-::~~it~, ·¿~:~;t~?;)}";t?r ~- 1~~1~'.?:: ~ :;~~Y~!>;: "'.:;:·~:~,-;_ :.<~,,·:-
m5 s por la rép1!snah~e·,ccomhinnc _ 'sticican<.~:y; 

;:,:::::i:Jjf I~!~lillf i1rr¿i~i~t!,;~ ·· 
guas andrajosas._-para . .-la- er,.,,,_,.,., . ._ "•''""·"·'''• •-•• · 

-·_ ·._· . ._ ·'.·(~e~."1 ~~;r~~ ¡~]1~::~~; -. ''7' ~~: -_ -- • - • _ ... 

. ,obra :: cierto qué mqdián SOcañcl .·+~11 re ldc,que Geor¡;~·;War~,es~ribe, )'. l¡¡~. 

~":;--~~--": 

_.-,.,--

son 
- ; ;,, '//,0'• ~,,.,O- -:_,;:_:,~~ 

: .. · 

miranó 

XIX. AltamfranoeScrioeI''su:'novela;hacia;crB88;·Jy•he:m~nciónado en el capí-
._ ' ' 

0
' •• ' '.: ·>" .;, ::-:3~~\~ ~'f·'C:?--·~·:'.'.~~;/·~_;.~~c~~~;_;c:;,~-~¡<_-;;;,;.;~~~~(o\~:,~r~J;;?~~-r~y(~'.~~;,;·.-i.l\"%-5n(:/_:~~~i',,-i -:/~~~~ ' 

tu lo dé Historia de e._steJúah'~jo;tqtié'.láief~pat·~comprel1dida e_ntre 1888 y· --

::::.:":,::~:if ;1~~~~1r,\';ii~a~ii~~.:r:::· :::::::· ,: 
tabaco, ·minas .. y.,·ei:,rieI-;;Y,;~te_J. o;s;;t_üei'.órt: fr-_ecue'11fes J._ El campesino, además 

·de que}10 cont:b~J~~.i~\1·:,íS~~~E~!,~il~~~~~.~~~~~:!~~~;~?~~~-E~~;;h~pue~to a que en, --
cualquier niomen'to );e:•fo 'lleva ra:C-fa',''.{eva·~-::; Fue• :también la época en que los 

-~--~;:·-"~~;:::::;-_~.'.:..:{,:.~ ;-~}:~Xf\~~~:~.::.~;!:;::: .. ;~~;-;'~J_J.~;6~11~-;~--~,)~~_:i,:~~::','~~~~: --~,:~s:·. -'~-- ~·--·. -o-'_'... -- -- .-- ·7 

bandidos sociáles protestab¡¡_n;'enstodo;.eb·pa1s;'rpor;c--las ·inJUS t 1crns. 

,, .. , "::;::. '::::~i:[f 1~[f Il~~~itl~í~~~~·1i::::,:":.:::'~: 
del decorado natural 'del pili_saje;-~;E~'.:las•';~·~~~a~as,ocasion~ren que hacen ·-

aparecer a los indios dire~~df~,~;E~}.l~·~Jif r,i,i'~~j'r~l f~~.~e.~,_,i~_;_n ___ ~'iúmo y ·la ~omp!!_ 
sión • :-./~\~.~}g~: -~ · --· .:~f,,., .... ;·-l¿ ~!~t.iJ~,1;.~: · , ..... · · (_)~; ·~':.·:-·_.', \., 

·- :\_·.21_:;_1f=. :)::;~~-.~::::,;·;r:;~i~· . ·.· ';,. " 
• ;

1
>·· º"·.;.:~ ··"-· _;;i~;-:):~k~-'. '\Itt·~-~ ·;:N~;:·:· r:_·~\<·"·" 

Los li oerales _de ·1a;. ~~f.~S~1t·~~º'.2,~f~~t~~~{s~~,f -••~l~/s~?~~}f:~ri~f d~fre:rº .• ª·-~ 
su m:inera, ya he mencionadoº· q1te. Ri va•'J'n,la_ci.<>:'\inrento,··e~truc turar•; una_ teo-

ría apoypdo, a su ~~~~ ·a'n'i1-~ ·~~eojías:(de./ti~i:;'i~~Cri::',°,s~'~ 'i~.r•nK ~·i~r~aba 
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:::: :::ú~ 11 ~·1.~\::·J 1i~·~~ª~f'¡·!/;~~1\;;~1Rii:;~~;tt1 ~~~.::[ .• ·ª.ª.?~.~;:;tN~·~.~~ij;-~~~-.~·· 
_b j ¡;ot e •§•.\;~·11 ~;~~1\.·i\ t~ilGf~;~!·,.~~;; ci;~c>l~i r:í,;~n1~:;~·n,;;11nn'i<, i ~Ü~ ;(~~s .. :;~f;~;~;\1é'1~·n.idn 
que ni.. ol1':1f. rii~~~~;p; •; '.![~, <''' ·~;~; •.;; it~ ··• 

····si· 1 a· pr~~c~~i1ci,ón. ~c•r:~.1 }'í1 if.it~1~¡~_.'.~:;z;:. . %,W:~·{f iA1 ,~l~~~~7~<'}J.ª•· 
Reforma, e~· el porfi1::Ín t~ dcsnpnrccio.Zdc -los·cJ n ti!l cct u:il t·1:·.-'-

y de los deos. llubo, sin cúnharr.'óié;..::~.~~Cí ;~f'~¡~~~Ílr~'i~~f~ic)~\ri•i 
la sociedad a favor del iÍ1di~; Xd;;~~P~h ... 

-;;:·'":'·~· 

sus novelas, pero no pudo quitar, l§f .;.,-,·, .. ·:.·_:_:;-.; 

¡aba que los indios más bÍeri ·i~~,;~.~-~r 
cnrnn de SU$ c0Htt1111bres 

estas raíces de la culturri 

'· ,_ --,. 

_Por lo .tanto· y adélantárido:co~fru~~3i~.-~l:~~i:~J";:~'"';u'·A:tJ:·a~~l··.·. 
Zarco intenta algo más que eseribir su propia biográfía y a~·nq\:;e ef'i!cti~!!_ 

--'------~;':.' .·o 

mente .habla a favor del indio y del mestizo va más allá de esta déferisa··.-

y propone a las masas una nueva moral de carácter li~eral. No iriténta~ex-· 

plicar ningún tipo de col)cepto, sino ilustra y describe algunos de ·ell.~si· 

el trabajo industrioso y el ahorro, logrados a partir de un trabajo iridi~ · 

vidual. Nicolás y el pueblo de Yautepec ser&n el ejemplo de lo que podrí~ 

significar el avance de la modernidad en el futuro, aplicando e~ta.nueva 

mornl. 

3. 6. - LOS .. PLATEA.DOS 
~·- . :--. . ,- . - -:· - ,-,_ -o~-;o=:---=--'"--_--o,_o,~~ 

Si NÍ~olás y él,.pue~lo. ind,~strio~~ Y, tr~b?j~do~ d;,}~~~tepéc. con. su -

t:••nlc hl1i-;1i1 y ;1miíi':11l:1 crli11·\Í1( '.<;~)c1up;1 o;I1i ~(:¡.,11J r ;' •Ju,;. p lnl <•:uliu: <Jlll' :l,1:;!11 · 

:::.:::·: j ;:: :::21:~¡Ni.li¡;~;·¡t¡;.~~~¡~;~~í:~:~j0~¡;~~~ w:: ~;:~:t•. 

::::::::::::::::::::.:::~::~i~~:~,~~t;¡~f ?:!il~!t~1~1t:~~!~;:: 
dos llamados así por'que \lsabari abtlnda~tds~.,dbrn~~ d~~ platác'eri :~us trajes_ . 
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s;l• 
'·~··''"'... 

de Ynutcpcc,. \•ivínn.cn cnntinúo•soh~ei<a]tncpor'té'mor~n. Jii e>:ccs~vn:c-ryc1"" 

blcrno 

tos 

tes 

por ~;g{éf~:~~¡¡'g en• 

esos días y .se ~;;~i~)xtt\'~:.•··. 
Los pl1lteados'"tefüan:•esfablcddos~'éúnrtefcs '·genera es cs~~~;~·I~~~ •; _. 

::;:;:::Lif 1'.!~~if !i!?*~"{;.~r.!~;i~"'~l~!;~t ~i.!~:'!é;,;,,: 

. ~::::;bN~f 1f~i~:~:::::::::~;~~~f'.i(i(l~~~t~~g~~~::::::::::; 
lana obscuro de alas grandes y tcndidas•;que'•'f~ninn ,unn cinta de galón de_ 

plata con estrellas de oro'. s~bre '1a'li~~:i~l1;i~k: a ¿~da lado dos chapeto-

nes también de plata. Ademas usabnn ·ú'íi~K~~;¡;~da :a~''1aria y unn camisa tam

biéri de lana debajo del chaleco y eh¡;¿l 'éi~)f'¡j~/;;(ut1°. par de pistolas con -

empuñadura de marfil en sus fürid~'~;.;d~J,\:ft~:fo'l~~J~~o¿;', la silla que montaban 

estaba profusamente adornada. crín .tia•{~; :;:} · 



;. {luí· 

él ] i1 ~a(~:j (J·n·r:.-~-~~-h"t~r·.:;--.·;- R~i·,~·- ~Jro¡'~-¡ O_~. 
" - o-'-·.'.'~". - -~--·-.~ i-·"; 'i1>-: 

h j jC1s r;;.~-~11-~·:-:. ¡;~~~) l:é·;.:·d~i}.~'::)_:.-;¡;;,~~l~O_i_ j V~JS ,_-,. 
· 91~~-·~;cµ~-~;>>· i{(;i _qii;,,ri~~t{~-- :{~:-> i·n'cJ i se i -
pli~úd6s)> .'.'.~. -~~·· ~:";: 

:-!'-;;,· -,.:_;_:·;' 

, ílcisl.'~ iiút~~ ·; 
· r'' /']_:::'.~· ~-. ;. 

3.7.- ¡,;L ZAllCO . .,. . "'t 

·<r-.--

Alland rano al hablar dél . Úré"~ Lsl1~J~de"; Ün i~ori(rci'.;l;;: enlre 

:: ;::·o::::;:::¡::o~~;¡~6;¡ítj~§JJJ~l~~~~~J~~~:¿f ~::~:::: 
huertas, sus noc~risü>oblad<l~ dhci~~(~~~f:~:y'.~¡;a~~Í~~tii~:!ni~leri osas. 

El Zarc~~ .~;;;:.:;µJ~\iJ'~~~i;~¿~?~~ ifj i ~~J~;~\J'.,j~Ei~~ por · primera vez a 

los ojos dei.~1~6'tJ~·~ ~·~> J~c b~·iosb Xrai~n y canlando una copla de 
. ' ~ - ~ . . '" - .::" ·:;·,;-\- .... ; .: ..... - -

una '"canci 6~ .e>.~;:~firii!{ c6·~píÍ~sta; ¡;()'r ''5~ridido~ y muy conocí da entonces 

por aqu~116~ JJga~~~,:,, i<' · .. ·.~: ·;;·.·s .·. 

Surgido" 

Zureo representa 

moral liberal. Su 

r~rrativos opuestos 

desde su 

la honradez 

ran la vial 

El Z;irC:o; 

Mudio me 9u~l~ la pl;.t.a, 

Pero mó;¡ ··~~ g~sla el•. 1 uslre 
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por el cri.mcn .. Y tndil noción .dC' ,bien le cm C'Xtrnñ¡¡" -dice Altilmirnno-. 

En1 111111 dC' Jo:;: jC'fc¡; :mií~ renombnttlci.i; .~<Jni; runínTl'l' de i;ui; .. '.'inf~"'"" r.rn<·--
·.-:;,· ;--,_, ... 

zns" . y _de s_u,.. -~,-~~Í1~·1~ rj'b1 L··~·;y~~~ iili~--~-n~·~-'>-~'11 ~-1 ilR 0 lliÍ c-·:1 C1liln ~ ·i.c_~~_:qu---~\11~-i;r n~{;~"r'·l dCl, 

así como su fr.ía .. ~J~1í~~.d~:~; l..!' h.-í,h,í~ll S.~éii~n \\~a J~ri'.;~~ ];;• C"o1n;irca: 

.•. ,. > ... , •;.; c.'B;. i~ Í~'/;::· 1~c,,{}5~~.;:j;•i• '.111~:,•l~~' %~~!~~~· '0{ ' 

:~~:t¡;¡tP~~f ~l~l~1ltii1ii'~ '1 ·cr }· 
SÜ persona U dad ''.grirnera'.·:·y •;sc>:ual}::acos tumbrada .•· 

;-:_ '.::·:::: · -.·>::·. ·.--_. __ ,,, »:<5;<.\: :.:¡;~'.;: :-·:;;;.~-;~·,:~~~Ei1~.:-;:::i:~;,·:;\:~l:0,·'~?j:-: ··:•~::;·., 
desde· su juv~ntu? al,vido¡· C()~OcJa ;snl(Jyos -

goces deh am~r m~ teri aY,dciiTI;;~~·gw~;~¡¡'~~~;:'.~i~e- · 
··'. ' ., - .. ···:, ,_ .,. ,::°"'· -~~-~·· f ·_¡:\\ 

:::::;. ~;::::i:~;I!i~í~f ¡~l~f~;;!::::~ · 
que no estaban equiúhi',;a~·s 'por hirig~r;,; noción 

de bien, acabaran por 11~,~~fJii~~Úa ~lma .obs-

cura... (págs· 24~25) 

¿De dónde aparece este engeiÍdro.del mal como era el.Zarco? y por qué 

. no estaba integrado a la gente buena· y honrfld~ de;}aÜtehc'f.:.· · • · 

.. . . , .. _ ·, ··.··.<:;. -~··,.,.-,·,. ·>.'=!';, ';~.;_;~, ·t~t ., <:': 
Este bandido había nacido nat11ralmente' ~alo, 1 ~unialcl~clcr!o;era expli-

r::~;:~:::\¡:'.ii~~j}'.~ilif ~~f jf lqllll~t!~!~~~E:~ 
. Tampoco era expÍi~abl~ -~~ }~~1·~~i~?'.;~;~~~~i~'~I'¿()~ je.~vidia impotente -

y rastrera" ní su ~n~Í·;·;~r;,;~:ft'i'J~;;:.\~t~;~:iii'b'~it~~ ~ l~s demás sus valores. 

Porque en el colmo de su mald~d/'.:~1Úf~~~·3.:odi~ba Írhacendado rico cuy~s_· 
)>Uenos caballos ensillaba, odiah¿}í?J~iii1rif~~i:'Ya'br'ad0r' acomodado que po --

:::• ,:::;:: :.:::::'::,:· :~::,1,.~i~!mEtlHt· ;~;: ,:º:,:·:::'::.::::: 
porque .es tos re cibiiín. buenos sueldos~: •. EF Zar.co•_era •peJ'yerso. y m;il vado 

porque así había na cid~. ~~n ~~"·'~~~Ec1-;fº~~~~~~ ~;;mº nacían todos a que- -

llos que. se dedicaban a ~lá · deliricliellc'in;.·.·.po;•··"ins~.into Y.·brutaUdad" por. l . 

·w. ¡····· 
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que, ¡,Qu~ otra rnzón jui;tificnhn i;u mnldnd i;i .Jn cnmnrcn :dc_.Y111itepcc crn 

un.1 ci;pécie de.p'11rnfoo:cn-dond11 los.'.nhrcrni; nn<;hndnn;lrnC'lg~~ JH1rc¡11c• fe~.:: 

riínn .uu~-11os•··~~rnric>s .e~· ... 1.ef .rÚ~;~':•~~111'.·;.~!'Hté •. ?:'•:.~¡c~11~rt,s,º.~Iu#E .. •c'.Fr·•.·~1is sir.· 
vi cnf._e_ .•. i;.···.· .• _• __ ;·)·······.i,·: ___ ·~-l:_•:',-~:~·:_._··.···~.:-_: .• -_~:.·_ •• ~_._.·.•,.•,i_,--'_:l,·_.·.•·.·.·_·_ª:··~.·.·_-,.•_:.t_·.·.· .•• :_.º.~.-·_·-·····s' . n)1nj ndnre H :.de.-l ni; ha ci cndn s hn ¡;ta.': cán ta han? .... -· .. -. , < . ;· .. 7 . • ~~~%V:~;;;:· ·.;;; '::~~~ ~~i~-·~~~~--\'¡ti:l;.~~~~~~i~~i~\iC::~; -e\ ~ > .-

En••• la s~Jidcns••_ae_. omt,.. ·'que.: di furidc\y:;.defiendr..•;Gabiho-:Jlan1frn. .... ·en 

·.~:~ll~~;¡¡~¡~~1iiif ~íilii1i{~~1';:{t~¡:.':,. 
halla" entre.,c:quiene·s·'.ccí·nocén~;-fos'zlCve·s••de•,sufidei;arrollo; .• La riqueza conio -

~E'.~~~l}i~~il~~i,íiji~~~~~ii:l~lt~r;rs.'I:;::,,:,: 
Afirma:c,tambi,';n que, ~~unicoi;~e0 ueei: acers.e _en;-cp~--:t~a:;c d_€~.1~;abu--

E::::1~~:f ~iii~il;ii~i'.~~~~:~~~]'.:'.~'~ 
• _, • •• - ·.' ' • ,, • ,- '"". -~ ; ·~· • • • <' ' 

rubio y .1.cis criollos; Íle 

·Según 

eso 

amor material C()mprádo;'con el 

jamas sintió '1'~ói(í>¿t n~die~ = 
Sin embargo; ~n e.sos rasgos de sen~~a\isni~'béstiai. 
Inclusive en su Manuel~, aparúe: ~~fog~~~·~::{~~i'áo)~~-::~-'.:; 
morado, .. a .tal~S'radÓ~"q~e~·~sc}lanúela gui,en _tgml!}~ ~l}-~~}~t~-~i~~-',~é~~~=-i~-~.- se_- c-

la robe:. 

· .. j ,.,~;~tjr;~~{~~{~-~~~'.~{~~.~- '.;/ '-····e·'-~: 
-Pero ¿No podemos irnos lejos de esta comarca?°/' dice-Mahuel'as.,·,,-,,,._. 

-Pero para eso -dice _el zarco- sería prec¿() _qJ; ,J)~'~~~W'Jt'.~-~~·~, .que_ 
, . -·· .:·. .;· ·~·. _-., ':" ;!J:F/~ ~?>~>-.. , .:L 

te robara yo, que te fueras conmigo a Xochimancas;., .:·,:.c;.c·.• ')';'"'' .· 
'. :.- .- . , .''.: '~/."::·~¡~~-":-_·:·· -·~-~;.t:.~·:~·/~-~·\,. :_·=;,,·. ·:~.~;-:. ' .• 

- Pues bien, -replicó la joven resueltamente-: P~fsto,cjUe:;no ql!eda otro 

::::::::· :::::::::· ::::: b::::·:,:::::::: ;:~!~f ;~f ¡~t f~l1l~~*3l1~1,'' 
¿te avendrías a vivir en Xochilli;:mcnsf-· 

-Tú eres una muchacha cri1'.da de otra manera/;; •t',,i'1í!lá~Íi\t~ ,quiere mucho,_ 
•.:;.-- '·;/:,c.,• 



Dice M.1r,inno A~ucl~;q\l,c.~i- rio fue Mnm1cln Tn ·q11c ,_i;c i:oh,ó.a1 Znrco; que -

:~:~:i:::: ·.~·r:~i::~:~i~nr<~~ .~~;.11:~.?s}-te~'t.im;:n l~ de•{'pl n l cn~o 

;;:;:;~;f ~·;~~:~~~~;~~~~?~~ªr~~~¡~~!~': ,~, 

f f ~;~t!f~ff litll~!f lit~¡c 
-'for6s o':. como .un'·aJiig<frrado'<'c:enturion• .de•·:scma'...,' 

. na.,s~ ~~~H:::¡<W~~-~,·t~>~~;'-Si@~'.:~1f~~f ~f .·~{r. :i1.: rr_ . 
El ~¡¡r5p_,d~{~~~fll~~-~~~J-c~f~A[~Hg~~ 'Jt~~~J}d_~~:2~ri~ció a Monuela y --

era un malvado, -pero ségun expliéa el' m smci"~A'J'É•fJi'lan~! 'déspu~s de andar 

;~)f !t~~f tt!~i~!I:~i!!~m1111111r tlt;f ¡¡:;:t ;t;:~~~'.'.¡ 
~::0 pal'.t~~ipar,en -~~ guepra ~::ade~as, de~ •clado ,d~---los d_fb-;;r'a9}-ía qu: .n?-

;t.:_ .. ·~~·ª··C}.:_i~.'.-·.~_':,'.-.'..· .. -.·_._ ~'.1-~_-·: . .-. __ . · .:~~ 'i,j ·:.. ·-- < 
~-· :.:,,~ :: ' -,__, . <:!.:.!o'..- - "' - - - - - - -:º~7i,>·'":'°-,~i}): 

:·;},-~",. :,: ···

e;.' 
con ::qu_e:,: por a 
je , : . __ <.':::/\ :'.;~~-~=- :>"} __ ,_, 

1 

~ .i. ~::.:. ::·,~~.'. ,· ~:.~~·-~: . • ,·:~~( ~~\, • ', ~ ~-;"}},: ~.?.:;( :::';:~.'./" ,, ·>:', • 

''"'ºz:i:::;:i'::::~:::,::,:'::1i1.1t1'.·~~~ll~lf :~JL~;;;;;::, 
l~ pe.-rs!ln'alidad- 'dé Placencia: • ·· ¡~;: $J,J'<ftj¡,r;'~J\~'.~;,;;:~-,~i,tf~~;t,t\~{'J;,'.izf: ;:-,;_ ;- -

:::.::. ':::::';';l~[::~:]1'i~~¡~;ii:Ji¡:~:.;: 
·_:::-.. ,,•.;~ ·'--t' "''•·-· 
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JOB 

'Í"cn!n n~_toS.~-:0 d~ ~-flol.~-_fC~~~;~;-. f'U C.íú·riC-'t.t't f>l:"~_":p.c_ncr_o~n;· 
<'rn- wilfonté h:Í~t¡¡:;f]aétcml•ritlnd(:i \;i·cii~6\,¡.¿¡,¡¡ ;::·. e, 

1 ~,;~--.: ~:·,: ~. ~.:., .. -··.•r:-.·o -O'.<-.:.o.:< e~ · 

con ju:<fici n •• ; En otro;'nn1l1i cnt~'.y~r~dcffdn d<'- Cltroi< 

~;;~i!~l~l:l~*'¡¡~1~-Yi~~lí~,~~+ 
Placencin, di ce~l¡hauto' ;~i~J~~'¡{};~~¿~)~';/~~~Ü~~ a con las t ro-

pas liberales e_i;}~ ~'~ j~_ni{ d~~'.] á'~ff;;Jt' s~''~• . .comp?rt:amie,n to.· fue de una 

::::::::;::;:dti:lftltii~}~~¡~~t1~t~~:~,':~':ff ::·:,:ºJ,::: ::::: 
,_ .:-.'.)· .. -- -._ - -:. :~~:!; \:r; )"._.;;_,-- .,.,:-~·~:_:.: -:.:.~;:,-;- ;· !'.~i; 

·-''º .: . -- .::'-· .. ·. ,i·";:-:: :_ - ··::~;;::·« ~- _.'.«,·/, -;; ·:" -~-,..:;'¡)·-': '.~:~~~~ .. ~;r:'- ·:·: .. :-; ·:.: .. :: .. _.,_ ... -.:· _ ... ·:-- ~-
folipe' el_ Zar,co, ~egún\1ll}'infoim~ci6n dé Popoca, era conocido como -

el.· "da-~d)l:.~~?$?.i~;r;~te"~~~~7?.~¡~~t~~;.-~~7\~;~.+h~~h téní~.- t~~td. caballero--
so y se supo,',captar:.:las,:simpatias}'de'.:;las,:personas acomodadas. Estuv'o rel!!, 

cionadci con p~r~6najl?s '~e~l~ ~í't~~¡j~~:Üe,f~a. ya que poseía algunas fadus-

trias en .. el Esi:¿'db;) :~.: ';'e:~'> ~~'.: {,"-L-2•, .•; ,;, 
--- ·--'-.~·.,_:··'... ·--r-·· · :- ,.·c. ._ .J:.~<:--7~~.; -

--<;-: 

Díaz de Ovando ~enci~n~ i/ot~~¿ .dos plateados apodados también el 

Zarco: F.iclemio y Severo; Es~e,.i1f:i~o, fue colgado en el zócalo de Cuernav!!. 

ca por sus crímenes y robos.¡: arnbci-s era,n :compañeros de Salomé Placencia. 

Pablo Robles en· Los plateados de. tierra caliente también hace men- .

ción de Salomé Ptace,~c~a¡ )', ~x~.15a'-'..!,~s,,1 cualidades de valor y arrojo que 
tenía este bandid~: : _,. :-' , ··· .. -,,-· l , 

Salomé Placencia ~hermano· de' Eugenio Placencia:.. 

también se lanzó por el c4mino del c~imen para 

defender a su.her~ano ••• éste fue atacado por -

fuerzas en Yautcpec que lo perseguían, y Salomé 

que lo supo, él sólo perfectamente montado y -

armado ••• sin más elementos que el valor y cari 

ño a su hermano, hfzo proezas de valor admira-

bles .••. Era ~alieri~e:hast~ la· temeridad, s~reno 
:, ' 1 . . ( 16) 

hasta en los_mayori:s peligros y audaz''.' 
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· El Zni·co, comn·p<•nrnn11jc JH1·r.irio y óc .1cu1:1·do a 111 .clnsH.]c:ndÓn""'. 
de l::r:i.c ~J<llo.k~l>~wm c~~r~sp(;,;d<\~l .tip() vcn¡:ndÓr .. Hobshri~'l11;Jlf]rma,q1ic\cs;. 

::c::r~;~·~·~·o'.lf·1·:·~f}Í·~·~;i!n1\~f*:b:f·~~1~:·,~::;.~~t~:J.;1:r;•:~1tv:1•:~!·á•.•·i~~·s:~·~:~ ... , 
"··f, ~;.,,, .-."-" ,r=.--"~~_,, .... , __ , ... " ~, --·- i::.:;:,·_.:,1: .. í· . 

. ::J;~.@=~1r~t:;f ~sr~:¡1;~1~~¡1r~~¡¡~~~~,;;~~:1t::).;;;~i;;;.,%:J1H:0· 
que .incluso .. dcmues trnn qüc lo¡_;: r.~!:)r.~s é y'(débilcs' tamb:i fo j:>Uederi sei:}í:Cr.r:I- · . 

.:.: .·· :: · - -~:- ·-,-._,,_.;_,_:_:.:?~:.--·-·;,:;F~~-~~Y.\-,0·):·)_~;-¡;:·-~:;T'.f''-·.:· ;,:e.··-·--~ _ . -~;;·. ·'>···,_ .·'.-, ... :_ .···'L\::;~~-,:··:-~0':<-.~- ,,:~r 
bles. El. Zarco según he mencionádo¡'.'fódiaba;a todo el mundo. Era :u~.ó; de:-"-. 

los jefes más renombrados y "i'~~\{j'¡i,{•{~Ús de· sus infames proeza~:Ú{h~bí~·n 
dado una fama. espnntosa, y auriq~·~y~~o~~ni:a dé una familia de p¡b~~~i'[i~~¡i{ 
sinos honrados, sin embargo,, era':.r:ei'rible. ~--'.:~~--~~~~~~~~~-~:,:-

- :-~ \-

Salomé Placencia, según lo describe Popoca Palacios., parece'·;ésta1>' 

rodeado de mito, as! lo. sugieren sus características de gener.o's1cla:d;c· .:·aba 
·-, :.<:~- -

llerosidad, sentido de justicia y aún sus buenas condicioncs-~~é.onómicas._ 

Sin embargo, tanto Popoca como Pablo Robles coinciden en 'r'econoce'r ·su 

valor temerario y las inju,sticias de las autoridades milÚ:ar~'k 'éomo causa 

de su bandidaje. 

En la novela,. el Zarco y Nicolás son contrapuntosJq'ue','.lep~rm:iten a "'"'. 

Altamirano mostrarlé'a sus lectores las virtude.~:d.e,i :c.~i>I.t'.ll~smo~con Nic~ 
lás; y los elementos negativos que impedían la c-~istai'i~~{Í.ón''de estas --:-

virtudes, con el Zarco. _sin embarg,o, t~mand_~-~~{~~~i,~--i~ii~ú~ief s •. narrat.!_ 

vo.s .que representan Nicolás, ·el''Zarco, y Nanuela'{:~si:a última aparece coino 

personaje central. Es de Manuela de q~ien parte~·vq~-·hi~di~ias de estos -

dos personajes, y. además de ella ende quien 'cC>.toc~~,;~;fd:i.i-ectamente su vida 

familiar. ·•·· . : •. , .. , _· _:;.~~:,:;f;~+r0;;0'/~[~-~t,C:~ .. . -
Dice Altamirano en su :nsayo Rena·cimiento: de:o lad i teratura: la nove

•·. ' ... ·<:.'.'..· j,.~.~;:' --"'' ·- ,:¿._:~:_:,!:, -~-~';_:~~t¿>¡ ~;'> 
. ~ < ¿;!:: ~- ·º '"';:;:.:~~ ' -

, ·,;,~.- • ,_, ___ '--,-~;--.' .~-:~\,:~. ,-,. » -.-~;.:~.~-~;:.~;~~: :"\;_;;: :~::::;/ ... ::'.·_;:f(_':t~t: ' -

~:r:::':~:r::~:e s::rr:~1~e~{(~j:~}f~~"~ -~~r;i~f*~~;. Y• 
.... . . .. . :: .. :.;;, '':j:. ,,., ':·'.: .......... . 

más lee y al 'que debe dirigirse ·:con .~specia .. lidad 

.!!!_: 

porque es su género. (17) 

J 
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Ei;tn .nPvt'ln dr'.Ntitm1.rnni;i, n\' i;{.J~ ~i;tfi dt'dic'odn ÍI lRi; :ma~ai; l'n ¡;:_r:-

;: ';:: ,::: :.,'.' ,;R;~;:,;~.t~1;:~; 'f, 1:l;jtN;1:tir:~;füI~z~1;~¡~ '.,: 
·11 ln~ mujt'.rci;? 1.r muc>str11·li11r\mnrn\'!lló~ó-ii-11ll'hn~ci<_d(;J'mu;lld?{m"'dá~1~- ,. 

dc>J cnri toJ Ani"• rrr~~ i~~-;11;iii;i1·11 ~ri fu¡:';¡f t ~~d1·c~;~1.:.-·11~.~r:-~0;.-l~~~'ií~f-~~~~NJ,i íi1 . -

hombre. Por 1 Íi voz ~-~- i;'!;m~Jr~ -d~, Mnnu'rl~ . > ,, :Jc'.U,~~~~'J'~D; 

~o ~BJJ;C' rezar, cuando ante~ era tan 

pia,d~sa ;·J,~'quürc co~er cuando antes se 

-_ pasab~-{~~drasdcscuhriendb '1a manera de 

< a'rrei;i'~r''sus':ve~Udéi~ 'el d.; hacers~ nuevos ••• 

;:_,~-sik2{2i)'>p,·i~D,: · .. ;. 

El pecadt"éde'~{l1~1Jei~)'~~l :;¿~~~~. Jüé liaber~e sc¡>arado del núcleo· fa-
,.. , •;t~: .-. '!.·'~ , : ·)~ 

"miliar y lia_bei: _i11te)itad°'~seí:'-=;in~ependiéntes_y c~:rntrados a los valores 11- -

berales. 



LOS BANDIDOS DE RIO FRIO 
._;;.~·e:~:.,_- _;4 
'.;·::.· '(Man~el Payno.) 



4. l.- LA CRITICA 

Otro Payno que aún desconocemos ,eser! 

birá sin duda las novelas de Durazo

Relumbrón, Portillo Santa Anna, y Ca

·ro Quintero; Evaristo. 

IV.-LOS BANDJDOS DE RlO FRIO 

MANUEL PAYNO {1891) 

J.E. Pacheco 

En septiembre u octubre de 1834 cuando habían transéurrido únicamen-

te dos meses desde la muerte a garrote vil del jefe de la banda que dura!! 

te años aterró a 200 mil habitantes de la capital.y 'sus;:~~r~~Tlí~s, _se-:pu

blicó el Extracto de la causa seguida al ex. cR~.0~~-1 Jua~ Yáñ~z, ~Lco~o~i 
do Relumbrón de la novela de Manuel Payno·.Los Bandidb~:~~-~lfí6~Fffo')ysus\ 

~:0::::~; a:::ó:s:~ :a:~bi_~~:-~ --~a; 5~8~:~r1::· .• ~-¡~¿:~~~!~·!::1~~~j:1:~J:~1~~:·~-:=. ·: -
ta causa. ,,_,_ ·- _,~.___.: .~:~,r: ~- -. .,-:d;'": ;-Ef.~~~- ~~;;.;¿:: ~~.:/· ''.·-/'.~~-'. ·. 

·'<·> ',: ·.'.::.'::·· .. :,· _,:·: - .. ;·· . ....-. ,·~··, .;.:,~' .\z~;-~;·;-- ::~:-:: ·.::rj~:' r. 

. , .. . . :.;- ·";¡: >~-;·?o /'_•.'t·',: -~?-:}; 

Así ccimlí!nzá'.urio .d~.:10·~- Extra~tos; .. judidales más famosos delósiglo 

XJX en que se ~i~~crn in~~luc~a~os un buen nú~ero de ciucl¡dá~o~.; ÉÍ;';;6¡:¡j_:C 
neFYáñez quien fúera ayudante de los presidentes Bravo y Santa :'Ari~a/te~:::· ·-

·nía extena'ida una red de cómplices en la que participaron Ul~i:hd~ ;'!riai~h'e~ . 
.... ~-·> '-; ,,_, 

;_'':\; 

• ' . T ;~ 

"Los autos de tan célebre causa los ví" -dice Payno-, eran' cinco.fo:.. 

lios y antes de que pudiera obte-ner p-er;;.iso para cxáminar ~stos d~cuin~n.C'-. --~ -
tos, habían desapa1:e'cido. Este folleto que Payno buscó afanosameTl't~, co--·· 

menta Felipe Gálvez pone luz sobre vario~ puntos obscuros (como la iden..:. 

tidad de los ban_didos) que novelas como Ironías de la vida (1851) y Los -. 

Bandidos de Río Frío (1891) de Pantaleón Tovar y Manuel Payno respectiva

mente dejaron en torno al tema. Estamos pu.es -dice Gálvez- ante un docu-

mento singular que· Napoleón Rodríguez encontró extraviado entre multitud 
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de libros.viejos y documentos en 1~85~ (l 8) 

Después de casi cincuenta añó~, ;Payno t·oma~de 'sus 'recuerdos- "Sta 
"triste historia" y. a través de sU ~~vei~ ,'Los ·Bandidos de Rfo Frío -'rci~ 
produce la causa del ex-coronel Juai{~afi~~ .. :-;a cjti~en'.-~_¡lo~?~llg~rc~ci~ de su-: > 

editor le pone el sobrenombre M l~~~~~;~'~r,:'.~i~C: .~--~;~.-:.:.t.:.r __ jJI,::J;f .'._;_{_:.~.·. , . ___ _ 
,· ~··:,, - " • • • _, ~ -_ .... ,.<--' i","':;.~';' - , 

,. ":'::, '::;:, ::· ,:' ,::::';,::;i~·~~~iJ~i~lll!~~:fof ~: :;;;::,:!. 
haciendo de ella -agrega- si-~º pint~r~s¡aci:badas a1··111e~~-¡; bocetos de cua 

dros sociales que pare~::rt;~;tf-},~ft~:~J{~I~o~~i~~!~~-~~;1o-1}-~ist~- en que no = 
narra relatos. sac-~dos d~:s~;imaginacion_;,'/A'J'hie~te y personajesno han sido 

i_nventados sino san!cÍ~- ,;:ba~-~~'-;~;¡;·&~~~¡:1-·-A¡;ft'.~·i§·i<flle sú.nov~la "Ensayo na-

turalista'.' qll~ efeci:ivaoiente coÍnÓ dicci' el aútor; no pasa de los límites. -

de 13 ~w~~i j~;~]_~~~det~néill- f de l.as C:ó3v.?riientL!is sod.ales, nos describe -

un pintoi:~-sco~y- -:: entrete~id6 cuadrocde/c'ostumbres de ese México viejo -

no -~ª~;·raro: y exfraño -como dice Payno.:: que ·n'o ha quedado muy lejano en -

el recuérdo de los viejos del siglo xx; ~·-~-- -

Los Bandidos de Río Frío ha s:-idó_.-·c:;;~-~~:id·~-~~d-d por algunOs es~-~ftore·s 
como una novela de poca calidad l:Í.~~r~~·ia'. J'ji_i~ Ji~~n~z. RÜeda(l 9 )dic~'·que 

. . : ,.~ -_. ·.:· '._ .. -.:~~-> ;).':_.:<.: .. ::.>(~'- · .. -~:,:. :., .' .. _:~- .... ~- ~.,_'._:.~~;:. ',. ;¡;:::~..:0·:- ~,.;_i'.:..··,;···~ _)'. . - ::_,', . 
es una narración esencialmente .. mexicana 0 c0n,· r~tr~~o/iel y•,hu~oi::1st1code·. 
la sociedad y de la ge~t" d~ c.Í~p~,.~·~·:;la';~~()~~·d~ s.a~~~-;-~~~t~~üd~'er-sietuo:f.·rd·dee 
personajes surgen y desapáreC:eri •en :estos "novélciscís es~ritos sin 

realizar obra artística;/: .,x·.:::"[•:'--.¡;:.'· ;'§~;~··' ¡·>· '·'· .. ·. ··--· 

Para Mariano Azuela(2 ~>,· ;~~no ·~i:n-e buerias cuiilidades ·_de colorista y 

describe con fidelidad el pais¡¡je~. ~~1~~-~emJ;¡;¡rgo 1 su valcir se_re_duce a lo 

meramente documental. Por más que se declare admirador de Zolá -dice Azu~ 

la- y pretenda seguir la escuela rea\ista,.no.logra romper sus ataduras -

al romanticismo trasnochado, todavía en boga.en la época. 

González Peña (Zl) califica a Payn~-:de burócrata de oficio sin prepar.§_ 

ción académica. Sin embargo, .reconÓC:e ·,que ,nos _,'dejó buenos esbozos de los 

tipos y costumbres de la ép~c~::;{;'. ;;}j 
Carlos Nonsi.vaí.5(2?) pcir:.;s·ü·:~a~¿e;'. 'dicé. que Payno entrega una especie 
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. . . 

de censo nacional '{ h'!:c_e ún. examen .de lós l"ecu;~o¡; dispo~ibl.~s de l,a, P()-~ 
·-:;-;· ··' ,. ',. ·-·,._;:,-

blación •. ; ·· •<'·· .··~/ ·•·< .. ':.:¡.· ... ·· ·.<' Li :··/. "-:',''•·' · · :• .... é·¡,. ·e··"· ;··· 

::·::i:;¡f iil}lt~iil~f i~?~~~t~~i~!~{if º~J;·;, 
Antonio ,Castro-Leal,,~;, ó¡iina! :~i¡~iolle~b.~·~ un produc-

_-~>.::·. :,_;~_/:<./"n):::r·-~,(~~~\f:~.;.:;s~-!~~>;;'.::::i}_~ps:"f~'.','.;~:.·:-;;/~:,:-; " , . . ¡r. lf ,,,_:,~· :t,º , 
to tardÍ(), .pue~;ié~t:a h?,bía!,de.f11:Pª~\:c1 ~··~no·s. veinticinco años antes de la 

ªP?rfció~;·d.~J~~·~2,;i*¡~~*~t~f.\~ti~;~.·~Th~i~·i~:~:2~~~ 
de sus. abundante·s mexicanl:smos; •.es, pob 
_ · --;. .. · "}::\:· _, __ ,;~,:i.~-~-H~:~,_,·.: r<;:~~f.:". ,~1~~~'.2~-~ 1;.'.J{~~/;}~·~i:';-~'.;1(-f~:~~;_;_ ;_:~tY.0~;.;ll?" 
cursos' sií1tác'ti.éos/casi''n·ó ·ciú1oce ·más·mEd 

que ·i::.cJnf ~~%~i·'.~~l~l.~~~f /{Jwf i~"i~ 
.:José. EmiliO ;Pachec·o•,,.¡, ..• afirma·' 

, __ .. c,c.-o--co';-. .'··-·----·----,"°'- ''·-·0-;;;;.---·-·zj,"_;¡ .• -.· 

ta mexicai1:0 y ·:É~;ey~r~~s_üp~~w~ti$ii;0 
La mayor patt~ 

es digna 

;~Ó~~i¡. es 
-·-.r-· 

mfséria'!,que~·guarda,:::. 
'" . , .... :·-e:-,.,;; .;.;':i~;;:o,.·':'".(·-. -

han ~~{ 
, ,-. ..:.;¿_,:;_ :_: :_.ff~~~ -~~::;:;i~. ;~----. 

~-r; ~~'-:?t' )-,,_·~<- <t~-> ::;::;~;~ '.:.:,;,·,x.' .. ·:.·:.=.~: _·.o'. '( : ....... _ .. , ,,. , __ ·; .. -.. _.·' I:;,'. ·, .;:.{:j,,. .. , . .' el_ '. 1:-.-~''._•\,,,.5:,}:'.:'~ ·"f)F,',- .. ;-; ' ' . ,--~ :: 
Si los escri tor·es',.·mencionados.•no'.'''se•J:"re ; en·.su; mayoría;¿¡¡« l~s 

_ _.:_. - : .~-::: .... :.-· i > 1:~ ,_2;~.:~~-~:.:~tt\~::.:-~'.~-- ··;_,:: .. ;~?t:J-_~·:.~;~~~!T :;;~-}~~-:·,,·<-;~;r~: _ : .. ,J\:-~'.·.;.~-::.:·0,.-~:-::::_¡,:¡:;·:;_~-iiI7?;?h~-~;· ;~-,§~: _ _. ~';'.:-~~~- -: L.t
problemas.: .. s~;iale;;~o! pol1tfcoscde .. la\noyel'.1(de.\Payno ¡;;¡meno~···],º·. hici~ron. -

re~p~Ú-<>".ª.J~_L(;~~·;'°~'.i~i;'~;~~~Ad;;ijJ~i.~F'.'' "··~·· ''••'·'''• ... ~\~:~~¿.;·,{§· c;i·· .·. • 

, "·· ;;~.:s·tr~1*fr~,:'t::~.*:i~tií~?~tt~;i!Í~¡~¡}º~¡~~:;º;::'::::~ 
res de' esta das~ de novela, porque Íos; ¡;·r~bi~~·~5 J>ianl:eados . en ella son 

muy di~Úíitos de' los que ahora nos ~~~p~~·~(:~)~,~~ó-,é~~~cifica Azuela a --

que problemas concretos se refiere, ·p·~ro. ~~;·{~'·~~vela, además de mencio-

narse a los bandidos, se describe la ·~Hú~dón :de mÚeria de los indíge--
.• .-;:,! . . 

nas y de los léperos en las éiúdad'es,'fambi~n se mencionan los hospicios, 

las cárceles, laG que .guardaban un'as. condiciones lamentables, la. condi- -
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ción de la_clase baja era' de verdadúa-;esé:.lavitud; _ 
, .. ,. ,,·.· :• 

Azuela publica sus ensayos Cierí ~~~~ \ie ri~ve.Ía ~~:;~a~I e;;- donde in

cluye a Los Bandidos de Río Frío haéi~:>¡9tífi)ípo'C:'a en,quri el' ~'üFrci'pólOgo 
_, .-: ;. :·.: .:·:·~<'.·;;>Y'·I~{<~~;-~.:-·-;:.<t~{;~/: ?~2;.~:-.-~.;:..,:¿1t .1;\~:tt ·::_:,:~.\--·/:.--,-\-~-~:- --~ 

norteamericano Osear Lewis realiza ';'su _)nve:stigac_ión••,sobre Arit ropo logia de 

la pobreza en México. - ,'.'t!i~'}i~;: :1J!f;:< t~}~'.~;~~1\\f:J~;{ .fi: ---

:: ::~:::: ,:::::::: ·¡~b::~,;1::&11J~~;f i1ij~¡~íf i~fil~f~i~::·.·. 
fluencia creciente de ia•c~ituf~~\<l'!:~i-'"'' abY~'.''if~i~f~~-l~~i\~~~~{;z\t¡~~e 'una-

injerencia _de_finni:~,_,e~:}~~;-:ti~~~i~~~~: -1~~aJ~-~§~~~+g~~1~{flr~l~'i'~~bar~ 
go, casi dos ~ill ~ne~-~ dé -~e~~c a ~~~-~'2': -~l'~~:~,~~~-~~~-tg:~;tt~:-~~~~l~~~i~:~r e~ 
la capital, viven~~n,casas de veci,nd~ _, __ - ,-, _____ ildos~})-sufí:iénd,o~l~icrónica;es 

;::::::::;¡;;~~~1111¡f liiil~:~l=i~~~'.t!·· 
cuencia, _Pe r~~la~<c()ndkió11es_ sq~iales, qu~/describe '!co(nprenclid_a~ ~,~N~: -~~:--~:~~~1~;:{I~_t;1~~-?~:i~~;~·:·:~;::~'t~:~\f :,~e;~i,"~.-~~WiK~~H;':~;~~{;/ .?~l. __ .si~-
19l0 · ~~·~. A~~éla: d~scribe, en su novela '.iri~' 'd~~~~~;~P.á!i~~~~{~uf1~2'~!Hi?:~:~ 

4. 2. ~ _EL COSTUMBRISMO 

Con los, ojos de la memoria _Payno ~espHeg-¡:¡ para· nosotros el panorama 

de la vida de México de esta época dacimonó,nica·. Desfilan además de los _ 

bandidos, los tipos de todas' las clases sociales y de todos los ambiente~
La obra qu~ 5 e dasarrolla en diferentes partes del país, tiena como esce-

narios D!ÚS import¡¡nt. es ,la · · l · 
capita , Chalco y por supuesto Río Frío. 

A través del costumbrismo l f i conocemo5 as er as y celebraciones como_ 

las de San Lunes. Así como las ferias, la comida, la bebida __ de pulque,;_,.;-::-:-;_-._ 

las corridas de toros y la música. Evaristo Lecuona bailaba:~~ la pulq~.~--: 
ría,d_,e,'.'_L_o.s_.·_-_pelos''el J0 arabepaspunteado,--y_e~1·y--J-ua'_n b, -. · - : ·:--- Ro _reño_ vc.s_tían -el·-~-:, 
traje de c~arro. 
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4.3.- LOS BANDIDOS 

Si como dice Monsivafs, Paynó :entrega ·1:1na. !'SP".c:l':'·'.de cen~o :nacional_ 

en su novela Los Bandidos de Río Frío; en dclflde.,:~?·fa,lta¡;Ai¡¡'g~na.:,ca~~Ú~-

::a e:::~a~·:m::::i:: :n:::::1;\:t~s{~~f"~~?i~t;i:[·;i,;~:~~~~;~~t;~~1~!i~·e}K~~~:·· .:·• 

Evaristo Lecuona, el temible .bandidó'i'de' Ríq•.·F~io;(~eljcoro.nelí;Relü~~~ó~; 

el elegante ~ef.e del .E.stad·~···.~l~r~~.r~~~~·~~~~~k#~~f)1~,[!~~3;~~if:iá~~;i,~~;~Tl~~.~·.•··.· •. 
. cuencia en Mexico; el Tuerto•¡Cirilo;:yts~}p~nd;i.lla:ide:fladronés{def1~;/cap.i- · · 

1~'.~i~!~i}~j}iiJI~í¡lif l¡f;ttil\t~:~1111~¿~F 
cPayno •'afirma •• reiteradamente~· que.''cl~l:j uicfo;idel\ex::c~;cm!?l ~ef~{~~~-2~~~; ... , 

mó la hist~tiii de ·RelÚ~b;5·n ;~de'lo~.b~~ddis~;f{Eí~_yií~,>~in ~~baigo,· ~ 
los "erdaderós bandidos Ú Río Frío, '~o corresponden: cOri:la imagen de fos 

bandidos de la novela. Por los dato.s del Extract'o_sabemos.que eran bandi

dos tan comunes como todos los bandid.os .que" aci:uábane~ .la mayor parte de 

los caminos y no fueron tan famosos como los de la obra. En ocasiones los 

periódicos de la &poca, despu&s de la publicación de la novela de Payno, 

atribuían en broma los delitos a. los
1
bandidos de Río Frío, como comenta -

Carlos Isla en su biografía sobre Chucho el Roto. "Cuando los periódicos_ 

llegaron al colmo de publicar .. notas escritas por Jesús Arriaga Chucho el 

Roto donde se decía que los responsables de los timos eran los bandidos -

de Río Frío de la obra reciente de don Manuel Payno, se provocó la hilar_!. 

dad general 11 .< 2B)-

Así que el Extracto del ex-Coronel que sí fue famoso, le sirvi.5 en -
: ·: ,'. ·:- "' : '·. ~-

real id ad a Payno, como una gran metáfor:i para darnos,' a conocer su pers.o-:-

nal versión sobre los bandidos del siglo XIX •. 



La cultura mexieaná- ha cre11do. lm for-

mida ble mito: los ~exicanos llevan de~ 
tro como un homúncÚlo,·: el indio,· al 

bárf:.aro, al salvaje', ~1 neció: 

. Roger Bartra 

4.4.- EVARIS'l'O LECUONA - :.-·· ,·: 

Evarl~to que es personaje mejor delineado de la 

fun~iónmostrar'como la inferioridad y los vicios de 

~ovela,\i~ne como -

la;; cia~~s _b~j~s ~' -

-en este,caso los léperos:- son el sustrato necesario ~1l.~a,·~q~i.'-de:s~~~~lle-:
la cÍeli~cudncia; Y. al mismo tiempo, mostrar que es~o~, viciosYs'?n\:a• cO~se 
cue~~ia' d~ \i~a he réíicia r¡:¡cia 1 negativa que - i~de f ec ti~fe~~~ t¡-;·i'~~; it'~va ~ 
déli.n_-·qui_r_}_·.·· ._ .. _._._ .. _. ----~---•-•·.··- - :.•:-·.•- . ·; .. - ----·:--. occ• -- ~. - - '-;~~.~~~;-y~l::._: 

;.'·:<¿-

de .. e~te:personaJe y 

ceso--~o~iai c¡~/-~iéi 

SegiÍn expl:Í.éa ~<··,• :_· 

en el siglo XIX.de 

causa se vieron obligado_s a emigrar a 'lasfciüdadcs-,'é:''erii?bus'ca•lde ,:mejores:•.:.. 

condicione~ de vida. - . - ~-~ ;~_~'.~~~;:·:~.; . •. ~~i~!t:!i~}'5\~{K. ;; 
Literariamente. Evaristo, comeiizarií ;·siendo ,Ün»: epero,:déspúes de: la: _ . 

muer te de sula. pma
0

d
1
r
1

et ay
1
_
1

_acadne1peRsí
0

inoFr:op.·a_r .• SÚ_~~~~g~;,~~~~~~~;l~~~t~~~~~~e~~L· 
y emigra a ~ ... _•:co;,;:.-c• -·:·.:•;··-•-·e:;. --.;.--

Estos dos procesos sociales divid~~;'.~)~f~'.~gJ~Fi~: alC n.úcle.os n~rra 
ti vos, entre los que median una ruptu~a <l'~.f:Ú1iEivaJ~u'.odii:> ·de clase y el 

' : ·.-·_.·,_<_:,,,.~~~¡';·.;,':_; .. ;~\-;[·~.:: . .<,~·-~-"'= ··'·;':<~--- : . . : 
asesinato. Desde el primer núcleo qu~ coni~'<l1emos~vfato ~orresponde a su vida 

::s~~:e;: aednol~ancceinucd:ad:~ ~: ::;::e~0;~~~:t~~~tI~r~~l~~::t m::i:u e:~::, d:~e: 
de libertad, comprcns.ible jJ~F;~,~~{l?$~~'~'b~~u~--,~~fhd~hijo de un aduanero -

violento, es depositado adóslescente.•con,.,un' ?rtesano para _qu~_ el le ense::-. 
- - = _: ~--- ··- -=--.:. -~-:'°:!~'=.·.-,-;:-o'¡;;-·~-~- f.;;..,;' lo.~· ,..;¡>¡'.;,,C'T-=;-_:_¡-= --~=;----_-,-- - -'-i-7'"",· ~ -'-~-:º·- _-

ñe el oficio de _tallador y tornero·; El aiitOr\ ~élldona i¡ue esta forma· de -
. "'"''.· -~· -,~.·,. ~ . : .- . . "" .· 

aprendizaje ,era denigrante ;para¡ los jé)yencis en ~sa ;,poca. 



En ese tiempo -:dice Payno·- y no sabemos/si aún per'dura esta 

costumbre, los padres de lo~ ~uéhpch:os p~brés lo's ;coi.ocaba'h'~· 
en la casa de algún 11rtes;no :;.:Í;~ q~'ti~:~·_,e~\~~-~ra'reÍ.fo~1- / 

:::;,~,:,:::'.':,:;'.';:;'· ;;' i ¡, ~'~~~~·~;tli:~i;-4.; .,. 
Esta condición de irljústida la: viven ta~toE;Ev~ri_¡i,~o;,~ccimo•;,eLhijo de 

Juan Robreño, cuan·ao e~·te 

aprendiz en su taller. Sin· embargo, y 

conduele de la coridi~ión de~·hijo de 

lo condena diciendo que era 

de su padre al que no llora 

en la calle de inmediato. Logra la 
I 

resulta negativa para el porque se 

ciero que 

padre que se ocupe 

había ahorrado con 

con los amigos. Se .,co_n 

ve bien 

era 

con 

una 

da motivo 

é_omo_ 

sólo .se --

a,Evaristo 

la muerte 

Tules que 

casarse -

, -',.;: ·; ~ - ·:::'..~'~k- . 

Aunque no logra sacar beneficio~ de1. conde,; al é~s~rs~-;co~ •Tules .ap~ 
rece mágicamente dueño de un t~l_le~ y con d sufÚierite •Cl.:f.ne'!-"'º :p~ra _ -

vestirse con un un buen .sarape,- corÍ adorno·s d~ plat'a.'en·'~l-•trii'J~ 'de clÍá-:-' 

rro y tirar el· dinero en la·pulqueríá. 

¿Tenían los léperos artesarios ·las posibilidades ·económicas que Pay

no le atribuye a Evaristo? Según explic~ también López·cámara(JO) los __ 

artesanos en el siglo XIX, t~nían ~na,posició~ sólO un p~co merios dram5-

tica. Era difícil por .. tanto qu~:es.te tipo de trabajador tuviera dinero -
: _._ -····~·.:.<«~·::·~· . .-.. -..:.:·,'··:,·;:_:::t·,:.·.: :; 

para gastarlo cómo ·10. hácía ·Ev¿:¡ri~to«1·Hay ;que• r·e{~rdar por ejemplo, que_ 
;,_:'.. . ' ~- ' . 

Jesús Arri_aga, Chucho el Rc;>to,_.'_<cr·a ·un' mestizo que antes de dedicarse al_ 
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bandidaje había sido artesano y .a quien los problemas económicos, princ.! 

palnente, lanzaron al camino de la de.lincuen'c:ia •· 

A pesar de los progresos econtSmiclJs .~·e f:ari~t·b,: ·el mátrimonio con -

Tules fracasa a causa de sus "~al~~ di;p()~{¿[Jti~~·¡, las que lo ponen en -.... ,.· ... ,' -.'·; .,.,, '··-,· - : 

contra de la sociedad a la que segú.n efitli::of·"odiaba sin razón". Había -

caído en mala costumbre de· 1as artesaii'.ós·>dc p'~'dir· por adelantado y enga-

ñar ;>arque no cumplía. Sin emba~g()', co~o '';;t-a. buen ti-a bajador, el más fam~ 
so d~ México, la gente lo buscii'ba Y,: eí'"ga~aliiel' doble por su trabajo. 

=;';:_,_ ·'<.· ..... 

¿Por qué Evaristo es un btfr~:·;~~tr=~:~.~~ ·is'ta característica le sirve 

:o::~::d p~r:e~u::~~!:::. ;u~{~~~~:f~tüi~i~Í~e~t:":~gv::ü::r:o::~:r m:s 

1:0: 
.. su trabajo, en consecucrÜ:ia"teiiíi:'.bu~·~·as~'é:oncÍÚio;es económicas y no se -

justificaba su odio a la ~ociéhd';r<'· p:;. >;> ;r 
: .., . ' :~// ;;__:~\ .-~~:~·, 

~:~~ ~:-~,~ :::~/ :::"-. 
sicoíéigic~·yf~!Jdi~Í'.~Ú este bandido parece resumir -La descripción 

la opinión que sobre la irÍfedoridad y vioienciá de las clBses se te.nía -

en el siglo XIX. Al desé'C ili:i.'C Í~ mÚdad :y violencia de los léperos, Payno 

hace'un estereotipó con las· opiniones científicas positivistas de la épo

ca. Así describe que el meztizo Evaristo de cabello negro y grandes pati-

llas, mezcla de indio sagaz y altivo y ambicioso como español, era un co

bardón que le pegaba a Tules y al hijo de Juan Robreño,· tiraba el dinero 

en la pulquería y con los amigos y tenía a Tules en la miseria. Altanero_ 

y soberbio con sus iguales, bajaba· la cabeza subyug.ado· .. por· las miradas 

del conde del Sauz: 

::!i~~:~ :::~:!:: E::~:::::::::::~::¡¡¡¡¡¡f !lf~t¡~~i .. ,,,._ 
ro, pero por las condiciones económiCas:~u~;~~~~~~Ji,~Er~~f~~~.;~;' ~~a de cla 

se rre:::~isto alucinado por el alc:1iJ~ "t:~;;~td~~~f~~!J~I~~~ii~~~5~viólcntamen 
te, ¡;estándose de esta manera la pe;son~H~.~~.~e(~a'h:Ú~;]más 
lento de la novela. Roger .Bartra ·en csu estudio ,La jaula de 18 

fiero y vi~ 

melancolía.· 
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:: , :::,::::. ,; ::fa.t ::·~ ::~::::ENr';;í:~:!:~{~~;:d~)fü~:::::''., _ 
tiempo de _la cbnq~Íst¿;;• ., ,. ' ';~, \' }' ·' ,•'!',. ·~ ·· :W 

;,}:: .. ,_;··'.:~-." ,::., .. ;.~~,J.~·;t~J.:._. <:i):' ".;::;),~,( .J:;~t:~.· ·:_";,¡ : l~·- ' ·<.;_·• . "'-'': '· . ,, '.' - . -~ . 
,_., ·>~: .. ~'~~\·. ·_,,.:,;}_-_.:_._··,•_._:_~?,_/_:,~~-·1:" ,· :.:_:;: :~ .,¡.\'.' '.:\{;~'.;¡:; '.:':/ '.'' ">>:. ' . ', ;; ; .. 

·---:.~;.~,~ --'-'. ·- ~:u,. úJ~'}!'.. :,.; .. ·r . · · . ,,_ .. 

:~r r~,~q~~f~~~~i;1;f;,~\i~~~i[~~1,f !~i;g!{!:i¡-1::e:~:: cho-- . 

can dos ·corrienfe •r·ecela·:· de• sí mismo, de. la parte 

:~~ · :n j~~:-~{~~¡~~~~-r~~B~~s~~~ ~i~:~!:~:a:~ee~0q~:r~ 
:~c:c~::~m¡:~}~~-~i~¡rf ¡¡}~~1i;f!~::r:::~!: ~;, m:::::_. 

fiestá ~~a :s~u~ldrici"tcibbie~~nt~ a1icc~~;al indfg~na y 
espa_ñ_ ola_._;_ < ..•. ~_l ___ ··.> __ ·.~-.',_._·._·:_·_. }i/':' ;_ .i'''•.--u r·· /:• '·' . . . :;;t~ ;~~t.~,: ,:~~~-·- ,-,,... ·-~_:·;{. -_/:~~'': 

7· " :_(~:ú--:: -:; oj;:.; .. -~ }r·· ·,i-~,- .:,:,.~~.: :;,:,;-;;:-,.;:;·.·::_-' ·;"'.,., 

Esto qué afirma'-Roger~B~r't'fa:t~~ pÜéde"-'cÓmjirobar'en clris'opiniones que 

~º:u:r::~s:::r::t~::i:rd:m::/r~~~~:~~f~~fftf~fü.~~t;i~:~3'.i:~ii:~tk:e; ::~ª: 
cial de México toma como base pa_ra_~d.~-¡:~~i'~J;''.1{~~.S~3:§f~~:f~~?~faL 

Así, según explica De Fossey, a qÚin';·cf'~~·'.t~~§~~ éii~a~~. los léperos 

eran viciosos y borrachos por gusto /no_'p'.ª~r,~~~:}:ofldiciones de subdesa--
.-~-c'-, ' 

rrollo y margin~ción en que vivían:; ·_,.,.,,_.. •••'h·•·_,., . 
. •-... 1._. :/•········ 

·'.'-._ _,, ;,- -~- ,:1 

Los léperos son ociosos, iridigen't'e·~·,';d~sgraciados y 

sin porvenir visible ... no-.e~Y~irici ·¿i g~sto ror e1_ 

. juego y la borrachera_ qu~'-rcib~h'_)/no. por ne~esidad. ( 32) 
,·. "·,;,7,,-.. p-,--,·. . ... ·'" 

Según Ferry, citado tambi6ri~p~~-'~l.~~;;~~Cií~ara¡ los léperos: 
1., . ' 

Constituían el subsuelo t~nebroso de la sociedad urba 

na mexicana •.. las actividridés de los léperos eran la 

mendicidad y el robo en los cuales destacó con parti

cular brillo ... Los vicios ~asi "conglnitos" (el en-

trecomillado es mío) ·nel.lépero, eran el juego y la -

bebida, que lo empujaban constantemente al hurto. ( 33 )· · 



120 

Pero López Ciimnra apoya sus afirmaciones .en el defermilli~:mo cicn-tíf!. 

co del siglo XIX, y en las opiniones de los cronistas extranjeros de ~á -
época que. miraban a las clases inferiores·co~ despré~io co~6 ei el' caso 

de Henry George Ward que opinaba: 

Con mucho, la parte más desagradable de México a finés 

de 1827 es su población de léperos (lazzaroni) que COE_ 

vierten los suburbios en una escena de miseria y sucie 

dad. ( 34) 

No sólo los extranjeros se exprcsnban de los léperos' co~ desp~~cfo. 
En uno de los números del. periódiCo positivistá L~ Lfllettad•'<lpa~~~ió un

1 =-
artículo cn_donde se decía:~ --;e- .... •_:,· ------ , ... -.. ,_,,,::,-.-. .·-·~, - ~-

Hay __ que h~c~: -~.f go;.~f~~t\~g-.-F,~ $~í5.f:i.;i~~lR~ -n-~%erosos 
vagos que se e~ treven ~\lllº,St~ªI"- :;~sp_i!!rrrns llagadas en 

:~. :¡,::~~1~1~m~!~!1f~!{f J: i~:t:i:::::,~~,···-
En otro ·nú~e~~ del nii.~mo·péÚpdico decía: 

-«:.-:-· ,; >;-. 
;;: .-

Desde que a lo~>leperos, se les pone a barrer' las ca-

lles 'si s~ les·~ii~u~ntrc pidiendo limosna, se han desa 

parecido de1':~el1tro .de la ciudad. <35) 

En el mejor de los"c~sos a los léperos se les veía con curiosidad o 

con miedo como lo -relata la _marquesa Calderón de_ la_ Barca: 

Mientras escribo un horrible lépero n¡e esta viendo de 

reojo a través de la ventana, recitando una extraHa 

quejumbre ..• ¡Cuántos andrajos! qué coro de lamentacio 

nes •.• regreso recobrándome apenns del susto que acabo 

de pasar. <37) 

Los léperos eran subdesarrollados, y 'seguramente tenían ''ic.ió's y.- .. -

eran ladrones, pero como afirma tambiffen R~gez:,B~;trli; .iá~-cJr~Jr/d~minari
te, no renunció al estereotipo del pelado -:-ei·J.~P.efo~.'Y. en ~us'~uy diver-



-·- --;.= 

1 ?.1 

sas versiones quedó ~11it~tucio~al.izado> é:~~o ia' c~~arnac:ión:ile: lo ¡irimi ti-

vo Y 
(38) . . .- " -.. ~+ ~·-·- .-i. ·•·-- ...... ). ::,: ... •"~::•::·.· 

violento. . ·;; .. :y •::• ". . -· •- -· 
·- ·.·J;": ~:;·;• d .q• .- ,;:,,· ·.:-:;.:.·. ··~~::: ·.:,::' ·;" ){:< ''."¡,.'· ··.·i;¡; ,~-·:" . 

:::::::~;~::::'.~:I~rlt:~~~i¡~~{;~i~~~lf ~~~~i'.~f~:~:'.: 
económiCa. · · ;.::::.:· .::::.-·::·;_· .. ·~':·'··" ~'.·;'., .. '"·.·. > :"\" . . · :,::~-:~· ·.~.~.~~; · -·~·· ~ 

-. '-~}-¡ -/?'''. <(~_·; __ .::;-_)~ 
.. .;·<· . ·: -.-,,.·· .·:;;.-

Según describe la novela; el. bandido :sacó de su taller el suficiente 

dinero para:vivir en bu~n tiempo sin trabajar cua~do huye al matar. a 
) . 

Tules, y tiene tambi&n el suficinete.dinero para alquilar por un año, el 

rancho de "Los Coyotes", comprar muchns provisiones y contratar a _la cua

.. drilla de indios qeu dirige Hilaría. Si mata a Tules es por su "extraña -'

naturaleza" y claro porque Tules le parecía una "papa" compara_d_a __ con'_Ca'-.:. 

silda. 

Al describir la vida de Evaristo en la montaña de Río Frío, -Payno~ _es 

nu ev amente contra d ic to r fo ; : 'Al ~i;cl~-- el e . sus "mi ye d oamsbpi_'_uc ei.ro'. _n __ i_·_ :_ •. eps_• __ o'.·.·'_:r. (: .·· .. pc·_-.-.•_:.·_ue·_·_.· '.e
1
',si.;_•l: .. 1i._ ._ºª·.•_ .•.• ,·.·

1
_·._-a-.•• ~.-.··.=-.· 

hacían llorar las alimañas) yde ~u nlujuria _ 

::· ,::::.:.:·:::. '::::;i.:tí.~i~ii~i~Fi~~.,,,: ,., .. , .• ··,~;~·f r.:r , 
Por tanto_, se orga11J~¡¡!Jié~yqr~nta,e1:·ra.ncho¡ ''.~~bí~per'ó'~óera·.~ 

borracho", -dice Pa~no~)_J{~gí~'~~~~~~~.f~"~~Tf~ ~~-~;~bi~n.~C:ci~tradic torio con la 

circusntancia de·. qu~ m~ta'.'~Tules'll1·~~i11~dopo1:' el al~ohol. 
-,, L; '< ·:.":·::,._· ', -'.::;Í: ~:,,:~ ·'.:: • 

· - Aconsejádo~por-el:'. :Í.ndio Hilafio, · comienza su .vida de bandolero en 

Río Frío. Por azares del destfoo._-según yayno-, Ilnninelli, un honrado Co

ronel, brazo derecho del presidente, 'engañado por la actitud sumisa de -

Evaristo 'l~u ahora se hace llamar Pedro Sánchez, lo nombra capitán de ru-. 

rnles para que limpie la zona de bandidos. Evaristo nombra como sus ayu-

dantes a los valentones de Tepetlaxtoc que actuaban como bandidos en la -

zona de Chalco. Imponen su voluntad a los alcaldes y regidores y cometen_ 

todn clase de arbitrariedades •. Roba ahora impunemente en los cnminos con_ 

sus indios enmascarados. 
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En la rnontaiia de Río Frío encontrarnos·no ya contradicciones,sino_ rno,-
. . . -

rnentos absurdos. Unos cant~nt_ei; de -ópera italianos al verse asaltados por 

Evaristo y sus indios,< las··aplaca'n. j':los. seducen cantándoles ·ope·ras j - -
arias de su variad~ repertor~~;. ';;~, ·:; •, ) )h •; 

Los extranjeros por -~gv:~7-~.rf~~"Wf ª.~}u~_rPº~ir;ar~~.~~.~~iq~~°;~~~-.#é~a;G. 
to, cuando asalta al cor~e,o~e:;;su~rnajest~d •ipg~e¡;a,; estl!'•l<J.'.dol!'illa_fiÍcÚ:2.·· 

· :~~:j:;!~::~~::;·~;;~f ií¡~~r1t11111:' 
En este momento• e¡,'_; (¡ii~:: nyno, hablo d,el, cornj>l.ej o. racial de los i,ndios 

. y los mestizos, es cuaiÍdo ~xpo
0

ne 1~~ proY~c:~~[,f 
.,;"-=-,'. ~~:·.~J '; .-;' ':,,.,_; __ ~;:-_/1.~-•. ~._;~_;~-~~:~.'-s.·-_~2_·t~_;;- ;~~?;¿.~' ',-'.·.'--·:· ... -'"' '.~(~~~',;~~·.:-~;-~~ ra el país: ·;-.:--: '"';:-~'-- ,-_,. 

,,>:..-: :·:~ •• ~i-'--'-'- .,,,,,,_e,.~·. ';_,'S.\: --:~~I~';1~'.~~:: ~J:d0~~'~\:_1~:-c,,'.~:- :~~-·-_,-'_ 
. . ·:o··.·_- ,,,;_::· ·---.-?;c.::_-.,_ - . ,. r, _;;,;~ "·º :~F~,f~~\:,~,-- -- . ~· 

:::::,:'.':::,¡:~l1iÍÍ lll tj;j¡¡~;~¡,~~;i~":if~. 
ria de los conquis t·áuores ,r••:1fantien·e·,'las -nfrmarquí¡¡s. · 

--._·.-·._ .. - ~; .. ~~;:;~11f;g;~:;;:1~~~~-~~JJ~i~~~:· .~;;: ,, 
Los homb~esmás clisti~gufd~s; .·;2osol~an ~()m~ Ev~i'i.~t~-
~-~~ rd_~~.-~ 6lftv~}JJ;~~r~2~~1~f·$~J~t~.~~;Ii;~~:~·~d,~;r. ;~;- pór 

-.. · -un ·sentimieñto:· se·crc.to_, .. ,:desconocido·.; ·;: .. ; .. ::( . 
• . :. -;,~.,;:; :,.,.,,.;-.~~~ .. ¡,.;..:_~!:--;, .. _"·'..::.:~(;; .. ,.,;.~:::~~"''';:~. >::·, '·~<;·:~>> :.>'· 

··~:· 
H,ay ~en.:esi:'C- ·~uadro ~évéro -~'niotalmehtc> oifruro~y -tris-

te,. una lui ~~é iéjós dé'éxtingÚi~S"e b'rilla más viva 

y expléndida a medid~ que pasan los años: "La Repúbl_! 

ca de los Estados Unidos" •.. nadie a&acha la cabeza -· 

como E_vari_~to •• ·_)~á.s;J~?· -q~e no sean nuestros buenos 

y sinceros· árnigos • .-': .Cpag;-¡ 178). 

Pª-: 

Payno t~rnb:lén preéisa sus pref érenc'ias filosóficas y explica, según -

él, las causas del ¿~r~~i_, c'~1-~~.ral no sÚo de_ Méxic_o sino d_e otros 'países: 
-·--: -- --- ~;.-o:-:, -' :~~~:~_,é.:: .. ». ::::'<~~-, _,~·ú.c;_,_~~)¡.:_., ~~~'(::..:;, -"- .;-_,_-.. ~ 

--~N:~:L~:/~Cfi~:f~:r~~~1~~tttdir1i::-~~t~i:s;:~bres~ __ . 

-, 
iQuién s~t·~,~·;;;;~;io":~t~hz ;g~ 1:-~~ri~i~:; ,;' (p-~g. -

179). 
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Una .explicación hay· material y visible~. La aparición_ 

del comui;iisn¡o y nihifismo/ que es menester contener -

con millones de '.so.ld~dos 'a,rma,dos;'. ;jpag; 179). 

, ., ::,:::':::·::x¡:?l:ii~tl~i~ll}~}·ª·::::,:· ,:·:,:':::: :::::~ . 
na era dé recietit.e aparición:en Europa, y el atraso de las clases bajas -

<.-. J,:::·.~ .~~-';j' .. ·,{~f:.;.:._' •.. ;.~~.-~.-,,:.-'.\ ' .· 
en Mé~ic·o, era' una• consecuencia Yde.·:la·· ríi~zcÚ que desde la colonia se ve--

. -. ,:,,.· ; ·•·' ·•,-.,•,-" '··/: ;-.,-;:;,_.... •;;<:'-'J-.','.<,'·,\•'o!;.,, • ' 

:~:o e:~c:~::::ºa~:F~~:·,fn.~oi!m~b:rjafd~.0~' ,' ~.;~'º' oi "'''Ól oHivo y ''""º'° -

Eváristo"·;W:~~( ai>Hán de: ~ura1e~ . no sóJo.su~e. de grado -

~;~~:;i~!8tt:?mttitti1111t~~~iil~~mi~~~:!}:~;¡~~: 
::·::: :~:::~E:'.:r:~¡:)}il~~i\lii~!t~ij,:~::::; ::::::::::· ::::.:'. 
dad era identidad del bandido, ;;¡(i,·transf,ormá ~n un hombre de mirada sin"ies 

na e "instinto~ s~1~;~Js:;;O:r~t&%~i,~~,·~~·:e·;~~omento, deja de manifestarse : 

en Evaristo su herenéia'•raci'ál :~'Cde.glépero para dar paso a una herencia 

biológica a trav«?s' de' su.~'1~'iú1ii:;~~'~afVajes, que se traducen en asaltos_ 

y crímenes. 
,.,,·. ·:;·,~:e:.::.--- -.' ·.-

Ahora lo carac terizarún ad,emás de la. 'ambic.ión por el dinero, su de-
; 

seo de 'poder. Ejercía .. dominio sobre los bandidos de clase baja·, pero para 

· é.l. no era suficiente. Alcanza el .grado de Teniente Coronel que le conce

de el Presidente, cuando finge con sus secuaces defender a los pasajeros~ 

de una diligencia, pero no asciende de clase, ante Relumbrón y el prcsi-

dente; es un vulgar bandido y Relumbrón le aclara bien: 

Puede escoger entre ser fusilado o poner .. tu escolta_ 

de bandidos a mi servicio, o ser no mi amigo; yo no 
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puedo tener amigos de tu clas~ .•• ~plg. 402)~ 
,- --••• •· « 

:::,::::::::::::::,:::::,;::: ::;:;:¡:~:~1~1111~~.::i:~~:,i~:: ::: 
Las mujeres que tienen la desgi:ad.'a~ <{e' involucrarse '23~\;E~'~li~·i:ó son 

' --.. ,- -,;·\:;--·. . ' ·::~'.fy:~~'.;,Q;~~~~{ , '-i:::::: 

víctimas de su brutalidad. Casildahuy.~<:d iúi ·asesina-

da y a Cecilia le cuesta trabajo m~nt~E~ ;}/,,',, · 

::::::::~::;:~~:::;:::~~;:~~:¡;~;f ¡;~;~l~f ~it~~~~;~-~~~!0 ;~.::~ 
-·, -:J:'._';,'.:...-;,~:;-.,:; -. -=-'-~:,.,_:_ ~::-~-:: ... ·'.C""O~--

ser terribles. 



4:5.- .LOS INDIOS·BANDIDOS 

El indio agachado: no tiene futuro _pe

ro tiene pa~ado. < 

En rela~ión eón Evaristo aparecen, los _indios ban_didos de la montaña, 

y los léperos ladrones de la .ciudad. Los i"ndios al igual que los negros,_ 

. fueron c'onsiderados durante eI positivista· siglo XIX; 'como lÓs m°ás atrasa-, . < ~·- .:._: .. -. . . . -- . ~. . ·1 

dos y además como lo.s delincuentes m_~s peligroso;;~ t~.s indios y negros d.!:_ , 

linquían se afirmaba, por su atraso e ignora;,:·~j.a'/5_de.bido según los exper

tos de la época a catacteiísticas congériit~s ,C¡i.ie.'}és '.i_mp~díarÍ s~per,ars~ y 
no a la explotación de que habí_all s~_d_o(~b~:~t~;;.:·~n 'r·• .(~ .. : , . 

En México estas concepc_io~~~ céúi·L;:i;;i, ·. db~irÍ~rÍN ~~é;;j_~. 
-. e-?«- ";~¡-.-~· . -,, 

segunda mitad del siglo XIX, Pa§ri~:'.desd~· ~kta visión~positi\r'~stn', ·Jü'zga a 

los indios y .es entre los tres ·esÚi~iiial;~ü~ fá.rí~~izof ~X' úÜlc'o~;<¡Jé~lBs :-.•• · 

condena. Al inicio de la no'vela .coln:ierÍ~~ por l:'cinJoÍerse.!1e. 1,;_·s:ituaci'óh·:'.:~ 
de miseria· y subdesarrollo q~e guardaban los Í.ndi~s q~~:habÚabári elp~e-
blecillo de La Sal en Santiago Tlatclolco: 

,. :: ... 

••. no deja de ser "curioso" (el éntre~omillado es. mío) 

saber como vive1i en las orillas de rá•; gran cápital es

ta pobre .Y degradada población. Se cÓinpon'e .de los lla

madÓs macehuales, que desde el tÚÍnpo'. de la_ conquista 

conservan su miseria,· y sú: ~ú·¡~etrS~~~t~~+·:·~.~nos pesca: 

juiles o mosquitos y los cambian.• P()t;?,Illen_d_rugos y por -

semillas de chile. (pag. 11) ~'· (. '' .; . 
. ~:->>: .7~.· :·:,- ! 

,-;, __ ~,~ :::<;f; ' ;, : ·"': 
- ,:·,.,, :_-:· --,,J 

También describe otro tipo de indi()s ''~.c~#,ie,t:P~'_'.;Si~ua_l01en~e misera--

bles, y nómadas que. formaban cuadrillás'. .~á'y';'._ª~a':ma~a\mi~erabl~-,de fo~ios 
-dice Payno- que no tiene ni tierra, ni. c~s'a<.cl~)esi:den{ia .:9am.l..na~ .. grefn- · 

des distancias en busca ú trabajo' sin ~á~ e'q\.ii~;j e qu';;; 'C:óri;un sófob'reJ:o ... :: 

de petate, un calzón corto de lienzo ordinai:i() ; t.ln· ~ap~te .·~rizri<lo hé~ho.:_ 
con hojas de palma. Llevan con ellos a sus hijos y; a st.ISmuj~~C!s ccasi des 
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nudos, y tienen el aspecto de ser "los prim~ros habitantes .·de .•la Úei::ra"; 

Callados, sombríos, . humildes~ 7esignndos con/su -~ueiteXfo~,~~~ ga,rdns, de -~ 
maíz mrirtajado y besan la manó de 1os'•administi!.idor~s.cÍC-;ffs _haciendas:· -

··::;;:i: • :::':,:·:.:::::::~. :,:,?;;~;;~l~t!~f ii~f a!'!i~rI~};f :;¡; ,:: 
y.• í::ontradictoriamenté. nci descdbei:"en •.1Císd)ari'éliélos'iHtérárfos• C!e:·. la·:· novela 

·~::i:~:~a·~- c~·11dicio1;~s ··~·~on.:n;~.~f~:.:~~{.~~¡'.K~f f •:;~ii,~~~·-~~-~·-.~ir~\~~~fliI§JÍ~s.·:.Íiis-
Payn_o_~_;_~.:~. n_.~t_E_:··.º_:_~·.n,c_:_~}.s_,_,:.,_ ... -.-_,:-··.•·.:~_·.~-~i-~_t.,:,~<_·:·'_:·:-::.'.·:·,·.··.,,· .. ·,·.•.e.'._·.·.~.~··:'-:_ .• ' .. _··.~.·.~.·.········· );'¡:•; •fr'-' . "'' . ¿Cómo explica . > . ·, •.. : , , > '? . j , ., • ~;~~:n,.;;;~~~~0~.?~~~.~!i 

da que guardab~n estas clases socfoles?.:;.Comié'nzái(''p <'que·•,una•·cuadri· 

::·,::,::·:: :.;::';,::::::'::":f t~!~f~~3t" r.1x~~!!~~\1~~r . 
·<~~·~- ··.~;~·;~,:---~:-- ·:_:::~~¡;.> -_::·/.e_>· 

Los indios que literarianie'nte: saÚ'n d~' f~~~f"~í:"¿fi;i'l;"J~<~t:;i\/l~·¿~ y d.!i: 

;:~n:0:: :~n:~:~º:: ~: ::v:~:e~:~;;ª:1!:rt~;ªf~-~~~f·t~r~~;t~hr·i~:)tbt~ -~ 
maldad de las clases bajas: '"'':"" . ,.,.,, ';",>·: ... ". 

- t' - . ~ ':._ •• 

Este ensayo •. ; dará a co'nocer 'cómo, .·sin aper'~ibirse de 

. eUq,<do1nin¡1; añ~s y. ~~Ú·h: ~ria s6ciedad, · c~stu~bres y 

prácticas noh~~~. y eón ~~antii t~abajo'~e ~a saliendo.'' 

de, esh especie de barbarie que todos tolera"!· •• (pag 5) 

. '';~· .. ,_ ... ,.:,· ·--->' ·- ~-:._~- .- '~. ----'--- : • 

Estos indios dirigidos por el famoiet1 in~di.O'-Hifa'i:-Ici,':'e¡_.311 todos' igu~ 
les, "como· .se los hubieran fundido en un 

cides por los 

nes de Evaristo. Cuarido los 

vados como él, pues Hilarlo 

·ladrón" y con tódas las 

paseo que da con él, le '·} ~ 

<:~;;F, - -.-,~,.· -: ; .. : -> 

:~e:e :::~:ª:;:.~~-~.~ &~:aÍ'~~Il~t1~t~~~:~~~-i~~\~f ;:~. ::= 
mero camino de Río t~í()_;_s~'d~ ¡)6i:"Íri·'~e~·~d'.1 en un -

•abrir y c~~rh~" ¿~ ojos,:f po hay u~ día que no trans,! 

en un 



ten pasajeros bien montados •.. no és necesario más que 

dejarse caer por la '':'e red ita .•• y ni e~ ~i~mo di~blo 
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podrá agrirrar,:~a úri~:.;;;: .\~~_&,:L:i~>j[; ·· · ~, .. ~;; .~·i 
C; ·· ·¿· ~;~F.,i,:,ú/;,~~táf;J1·W·i(.:~i~f~~.l~wi.~1'··f;:,v . . ·,;1~ ,;•... . . 

Así que· Evar:Í.sto' ~e 'fania"a':•lá.;vida•·de::bandidáje\¡)or/stigérehcia , del . 
. ·.·/-,'-,, ,·;:•·:,._,_,·._;·:·:::· ·:;:,:.: ·::::t~.-· ";~~;, __ :~~~:~J··:_:~~;:.·:.,,.,'.f'._1:-':\.~ ... · .. · ·~-· .::,,; .. ,·,: }'. 

ladino y ambicioso ¡¡u¿l't'fo~ ·<•i•' , •. ,,, ¡•.·,: ·'~';t .•. ,. ' 

Lo• 'º''º' .~~l1~.1:&~il\1if ~:~~· c~!z;¡"c%~:~,:i~ .. i~,i~~tf··· 
con mujeres en. los· asaltos¡')'eiáriEiiicoil.trofobles;• para·;el'(níismo!\'Eyáristo;; 

Payno le.s~M~~q&~;~i~~f !~i~{r~.~.~;i,;z·~~?~f ~~~1i~~~j~i~;~~~f :.y;;~i~ • •. ~. · 
ría Jip~la .seran· las. caí.iiúintés'1 ·J?órYiú1:csupct'sti'ción ··ec;;ignóri:lncia·'de··la ';::. 
. . - .· . -· ~-: · ~~'.~:---~~·-J:~~~:-~_ ~fi:~~~;~3~;*~!'.~·-t~l'~.·.~F~;:~.~·~~ ~~~~:\ ~~~\~~'",·i~~Z!;L!~·~t~~}}:<:~·~l:H ;¿~~!~/ -:~]~3;,,,7l~iL:~;E1L_::·':L:: e:·:·:~'.~-:·- . 
tr:agedia del.hijo·· de• Jtian·:Robreño·;: e'•;Hil'ariéíº,' sei:á'.:~qüien"le•'sugiera ·a Eva-

r'isto lakzi.i'iej~gi f{~~&t:.Jift~1tlci"''~.:.~.:.··':~ .. ·.:":• .. ;r'i~1n\f%i.f,~~.~.~.'.-.. ~~[i'qt~·.:e.·.:1.··.";rifi~~.·1Ú.l~ri~ le -
dicé a EvariStóT·· · ._ <;\!fH''U· ··'· ",~: ., 

: . <. )~~~-,·· :·:¡;-:~f~ ·~-'.-~1~".,_, :o'.~~;?.r:· -};')/ ·VJ~~-~ )·:-~~~~~:>· ::· · ... 

· , ~··~··~· · ,._ , .~.1.' .. t~ .... 'l.: .. ~ .•. '.i;_··.·.·.'.r.:.·.:.i.'.•· .•. í1.' .•. ~'..:{r~: .. ·.::.:.h.}2 ~::0c:::e:1 :::;:~¿zi~~i~J~ fü : c . .i:·~···· 
Estos ·~:ndi.do~:•poi.·ici~·d~:tci·ttl:!ia~~·~e·~=eltos ~us .. prob ¡emas económi-

cos porque· gana,b~~:hu'eri diiiei:~"J.~·~- i<:iladst:orsi se.dedii:abán' a ·robar era_ 

por maldad; Hilario . finalmente.e Í:~rníikarii i:0oig~~o ~~~~¡'¡ cori Relumbrón y 

Evaristo. 

Los bandidos aunque tienen caracterís_ticai; del bandido .tipo Vengado_r 

de llobsbaWlll, porque son campesinos y demuestran que los pobres tambi,én 

pµeden ser terribles; !1º se ~anzan al bandidaje por odio de clase. Los· in 

dios ni siquiera odiaban a .. la sociedad por su condición' miserable; sino· 

eran bandido;:·¡,or.su misara inferioridad racial y porq,1;1e süs instfntos .los -

·nevan indÚectibl'émenec· a· delinquir. 
·•;. . . - . ~ 

:::::::¡~:;~;:~;: :~~;i~tf~ªi!~~fü~}~~~~~~~~~!i~~ii~f ;j!~~: 
'::~'.: '·-·~:::->·:·,'~·'.; 

... 
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para que a su hijo, el her-edero del gran Mo¡;tezuma-- III, le concedan .l.:! 

sesión de la· montaña de 1a:, MaÚnche, objetivo que.finalmente logra el l! 
cenciado Lamparilla pa~a~u cÜ enteyM~:tez-~m~áÍier~---~n-.'valiente y ho--

nesto mu.cl1acho;,::~;!it%~ft;;_t~~~~r~~1}~\~{i:~~t)-r:si;j?~>~~n->e1·_ejér;ito. 
¿Ironf?.a.:Payri() •a;_Maximi!iaricL:con-el:.:cmperador-Hoétezuma III? El au--

tór . d i~/,~b.i~~-~-tªi[J{'''~f~t-~r:,.,f(~-;~,_r~~~:~~~·~1?'ic~-;.;, tfi;.; dé l ns ·11111 es Ju 1 n--

dio~:-·qt.i se·deci d.e.ros{d cmperndor ~i2c~Zc Así que éste no es un 
' .. '..:;:,.... . .-·,,:','-""':,-. <~.:~¡t·.:.";~- ":.·:~'.:. 

"·:Jl~:~~; ·~ -~é ~~:-~~; {:·:.;_ -. 
·---~-- -, :.;;,;,- ~'.>.' ';:~ ---~-<;> 
--~-~~~l~~ ~--úé/ -.·/ t5f; :; ' 
•"·"''"''''o- ' :-:~~:.··:· ··- º:'<{-

~ . 6. _ "EL2:~u-~~T:?ir:~r:~~~;~- !u\~A~~~J;;~~ í;t-: &;- . -: 

de gente miserable": 

de los mercados:·: ~n¿·~: 
su pandilla: · Chuch-ée1. 

Chucho, quienes pa~~~a'ii 
los". 

.- ;J: .• · • C~-'.\; -·,<-:ft: ---<~¡·1,·,:1-:/ :-[,..~".f ·' 

:/:·:-·:);~R :), . <\r;..:r:; ·0 .:01 .. ->\.:··-~<, . ,. 

cirúo y_ 
de 

"Los Pe-

-rt~t·': ,)·¡ t ·.--.~:··. ·:::/.::_' -.·-,~, .. :<:\-" 

•Cuando Eva~Í.ii~o\~:5; 1e~_:_:~1·_·_·~,;_:~_:_: __ •.y!_,_~.·_._-_.m~_ºá·.·s·_',~_c __ ._._ªtPa •• _ ir_._-.d,~ae'n.· d~ ~u~~les, la pandilla del Tue! 
to CirÚo''s1Di~5i;~~fi'if~~ todos son controlados por Relum-

brón; A t~~~:~b~i~~-ff~"t~~ l~~~¿f;;-¡; ~~;no no!i describe. las angustias de los 

haliita;,i:·e'.~:J~:.y~-;,n~"c!~~. vícÚÍnas de estos delincuentes que no sólo roba-

:~:~;~~~;~*f~1~_b~·i~~:~~n~~ns::g:::::~elados y ~l tuerto Cirilo 'es el_ 

,,- ·~ ' ... '.».-.·;_-___ .. :_•_,•_.;_._,;._·.:_·_. ·._ 

:: .. ~·~,·}': ~- -
·~~;~~;:,~··.; ___ ,_.:..:_: .. _:::~:.• .. · . ~- - -·~,-_.-_' :.--,~· 

~ .·.-;,-~ 

4 • 'o. -VALENTIN CRUZ. 

·Este bandido, que sólo. aparece en una pequeña parte de la novela,. -

tiene una historia similar a la de Evaristo porque mata a su esposa, ª".!! 
que él lo.hace ,por· celos. Los asesinatos de su esposa y del hermano que_ 

muere pro defénderla', le dan forna de valiente entre los chicanos. La ju! 

ticia écha'por·· tforra el asunto y_ de. asesino se convierte en caudillo y_ 

se autonoÍnbra general. 
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Por un tiempo se dedica al ,contrabando, y a través de él sabemos de_ 

la situación que guardaban los pueblos de esas regiones. Cuando en las 

aduanas -dice Payno- el gobierno exigía más control, el tráfico de contra 

bando se reducía y esto traía por consecuencia que los pueblos y ranche-

rías se vieran reducidos a una pobreza tal, que a muchos de los vecinos -

sólo les quedaba ser ladrones. Organizaban cuadrillas y asaltaban entre -

Jalisco, Zacatecas y Sinaloa. Valentín Cruz, qu~ era semejante a los múl

tiples ievantados que había en México, termina perseguido, pero en su hu_! 

da va sublevando gente. Payno describe a Valentfo como un bandido desalm!!_ 

do y arbitrario qlle fusilaba aún a los. inocentes. Dice Payno que Vnlentín 

Cruz, a su paso, como si fuera Atila, _no cl_ejaba ni yerba, pues se llevnba 

todo. Sin embargo, según el mismo Payno d_ice1-.a 
0

éste bandido la gente lo 

.. protegía de los soldados, y los chiéan~s i~ ;eguían, 



QuinÜnfo~ pesos 'se rob'ó vea . 
~·:r·. 

y lo his:lerC.Ti·aic;'lide él~ su -

aldea:<R6bcís.e ;¿{¡'¡,{~'o mil en -

~f ;~~l~i~~~¡~;;~:::::~ 
to M~.nistro::fue ·por eso •• , 

. ·S' ;,"/C'-. ·.=:···~•-

_;<:: '.';~-· -. '.:."- _.·. /~ 

GutÚrr~~ FÍ.ore's. Leyes de Re 
:.; 

forma 1868. 

4.7.- RELUMBRON 

De los rec~erdós de la "triste his'tória" ·del proceso del Excoronel -

Yañez quien fuera ayudante perosnal .ci~ ·5~~ta A~~~.:for~ó Payncí el fondo -
-- '.,.-.- .;,· - -·e;-.·--.---. 

de su extensa obra. El EX tracto de· donde. tom.ó •la ~istoria, sólo narra, -

como'hemos visto, el proc~só'j~Úci@dé este pers~naje y los cargos que_ 

ocupó en el ejército.· "'" ·;;ft'i:~• .,·"¡::; 
····<'· .. fe' · <::.•, 

• «,,,· 

La historia personal y ~¿b;e·. t6iÍ6 i las motivaciones que. llevaron 

este personaje a delinquir, no se mencionan, su historia por tantq> reprod!;!_ 

cida en Relumbrón·! es ·1a ·personal versión del autor. 

ª-

Su función es mostrar el. grado de corrupción existénte ·en las altas_ 

esferas sociales, no sólo en la época de Santa Anna, sino también de la -

época de Díaz, como intentarédemostrar má.s adelante, 

Su historia tiene dos núcleos narrativos: si vida militar relaciona

da con la alta sociedad, comprometi'da· en las apuestas y en los ·juegos. de_ 

azar, y su vida de bandolero organizador de la delincuencia en el· país·. -

Relumbrón tenía un objetivo muy concreto en sus actividades cotidianas:' -

la consecución de. dinero, p~r lo que sus objetivos serán más de carácter_ 

económico que político. Los elementos que se le proporcionan y con los -

que ejercerá su dominio· serán la suerte en el juego y la organización in

teligente de la delincuencia. 'Aunque era milltar, no se plantea en ningún 
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momento la posibilidad de un ·~evantami.~nto: para ()bte~~r.,el poder, sus ta

lentos más bien est;n dirigidos a 1~ int_eÜg~n'te orgnni~ac:i6n <l.?1 :j:ei¡,~·>-

::,:::::::::;:,:::::·:::~~;~;;;~ji}if f ~;¡t;~~·~;~t;1~J~jjJ~i~;~;iZ; 
qué d~~s::m:~e ~o;e;:;n:n n:~ee:;~:ffr·~~1:':~f ~iiti:itf i~t~";1~~~ri:se:~ · ~:r -

hombre de mas de cuarenta añcis• dep~'ia ~~tr~cano, larg;s t~tiÜas y .ojos 

claros e inteligentes, acostumbrnbiu~ar coloretes q~e encarg~ba a Europa 

y los labios los enrojecía con pon1iÍ:cJas. Úa .. hómbre de mundo, un calavera 

y buen mozo, sus manera.s desembrazadas lo hacían simpático n todo aquél -
. . 

que lo tratara. Vestía con ~xagerado_lujo,. pero sin gusto ni corre¿ci6n. 

Todo lo que usaba era finísJmo pero exagerado. Usaba botones de diamantes 

que valían entre tres y cuatro miÍ:p~~~s,: cadeni~ de oro macizo, relojes_ 

gruesos de Roskell, botones _de '.'rub'í í?n' el élialeco y lentes con cadenas de 

oro. Su colección de bast;;nes ~on,.pui\~ de. e~meriildas, topacios c:i zaffros 

eran fama.sos. Relumbrón er~·~la'~diif:Ú'!ic:i.ón de_un~s 'y la envidia de otros -

generales -dice Payno-' . .-.. ·.·.•.:.• .. ;· ·'·. ;~·~5 '~~)j : ... ;:..····.·.·.·.;.· ... ·:: ''"' 
- . _ _:_, :-- .o,·j~;;;.> -; ''~.-~::- _.,._ . ' - ·,)\·t· / ·.:' 

¿De dónde. t~m;.:i.~~~n~fK~~~i}~iJ~iti~'._ª;~:u~t-- '.~:;.~j,1u:bró~? 
Bien conocida. :~e.•·;.Y.~"r,~;~.on••decs?.n~a Anna:portlas joyas;. su gusto -

barroco y el boato d.e que.'se 'rodci'bh~::~:I;rii~~:i~u.is~ ¿¡l~~~éÍ~de la Barca, -

en su libio L~ ~i<l~ ~;1 i}1~;:(':f~o~lrrii'iiZ~-.'ú ~u:to de '.s~nl:n An'na por las jo--
.. •. ·':_;~:<:· .. ,·:: ' ·- ·;~: ·, .~ 

yas: ! ' 
'.,• 

. . . . 

Manga de. Cl11v<>_, la resid~~~ia de Santa Anna, donde -
... - . · ... ",.:<'". ·:.-. .-_---;::"·'· ... =>··-:j-.-c ... .-~. 

los ilustres visitantes, des.ayunan opiparamente ·y :co.!i: 

templan con azoro-las tempraneras joyas de·1a:mÜjer_ 

y las hijas del dictador(~9 .). 

Otra característica importante de .Relumbrón es su herend~ biológica 

familiar, pues éon ¡?lla Payrio no sólo justifica la delincuencia;de la ép~ 
ca, sino distrae l~ atención en la novela,para no hace~ t•n· e~identes sus 

alusiones al gobierno de Díaz. 
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Nadie. sabía .. et .orígen :de Relumbrón, sólo .la.moreliana qeu era su 

madre,. e1 p1aier6 n.3ks~ntó~<N~ ;;i~ -~~ r'ad~e y ~ª familia· que lo_ había -

rcc()gido .;'1 nAce~ .• San-tÓs {la mor.eliana se habían conocido en la plate-

ría y ReluÜior61l)íació delos amores ilícitos de ambos. Su madre lo deseo-. 

noc~ ~.;~;'.Jiij~: p~,r~:~·o .P~~der la cuantiosa Í1cre~cia de que disfrutaba 

siendC>2:Vi~;Ú1'.y e(pi~tero por su parte, también lo desconoce. Sin embar-

go;'niri~~~()':.J~ los dos se desatiende de su educación y le proporcionan 

· df~~r6.~i~;\1arse a conocer con él. Santos que había logrado amasar una 

gr~~ f()r'¿Jri¿;;·~n '1a casa de empeño que tenía en la platería, es el único -

que"lllan"i:'eriJr~'.''relaciones con Relumbrón· como su compadre. 
'¡, ,,~' 

~'E~t~~~~~ ;berr~cion~i. <le lü ii;,~uriilezá'~ ..'..Jice. Payno- refiriéndose -

aí p~aief~>a'qui~n ·, ~()mpara con un~'co;Ú~Clta d~' bienes: 

.·. • 'f;:'~~~rii->~~sallt~s;er~n :uy' dj1\~}f;t~~~>~Ódavía de 

_aistint'o sexo .;11 una- soí_;(pe-r:S~~~ ;'~(pág. 474) ...... - ' 

·-·· · -,: .. ~;- ~;:;~~:~:~i:.¡t1f~~~--~~,, .. _ '~::·.:~~· :~;~tr~rfi~ :'.1:t /{;,'.: .... ... . 
La moreliana--tambiénrlé '' h. Tat·eroloestas·)'Extrañas Aberra--

, .. ,.::~ ·~-' '::~:·:·~~~:.:;;-\;-<,,;:J- <:Cj"'~> - 'j~ .··::·~~~-~-.'i - ·- •'-" '' ·-·)~> 
e iorfe:s_~~:: ~;~? .~<:::'-: ,·;;~:' ,._ ;;,X:_ -~~~~~:\,~ -J, ___ ,., ·- ·- --- ---:~~·:_ 

-~,:. ":/?" -~¿;·~: :--. _,,_ :;;,~i.~.:~~:~~~· .~·-·-· 
:·:.·-' -.·, ,.'C.-:~;,·,·~;;~· :·. ~~~~~¿ ¿;;?}.;:º ~~tt;~~'. -T~'?>~,::--~c,··: 

·"':I:.:~;¡~iíll!~!!iil:t111f i:t~f~:::· .. 
ter familiar: por~ Úmás ·anÓr~al'' ¡,El. 'pi~Í:~ro 't:<;nía :téndené:ias,.horrÍ,osel:ú'fil es 

y su niádre.· l~-~hi~~aff Piyno solarn~ni:{1i~'inG~'.;. ;;,~'- fé ccü> •: ':·, '/ '· ' . -
;-... ·.·-~ 'i;~.·-, i?/,·;. ~(< ._.:.:¡:·~; -~;'.:}(· ;·L.,-·/ ·--~-

Lo.dertoe~que tantoala·morel:Íá;:{~ co~~:'~ Sant~s J.~~ i~~ei~sáb~n_:: 
más los bienes materiales. aquella _le con'fiesa al platero que lo. quiere -

pero no se abiene al poco dinero que éste ganaba entonces como ayudante -

en la platería; y el platero por su parte era un avaro. Est'! explica por 

qué Relumbrón era tan ambicioso "El demonio de ambición le pedía dinero y 

más dinero", -dice Payno-. 

Contrariamente a esta here_ncia que más hubiera correspondido a Ev_a--. 

risto que a Relumbrón, ~ste era u~ buen esposo y padre. Severa, su e~posa, 

que con "método y ord~n" llC;,•alia sú casa, ·y su hija Ampiiro,· io·querfan 
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con qdoraci6n-porque era huénó-y espllndi~o ~on ellas a pesar,d~ que comó 

buen calavera tenía sus amirntes a quiene~·r.i~' tení'a casa, :Y-!l~~i:aba can -
<',~ ,,, ·. ·- -~ .. - , "-·· .. • " - _o.:~. -', ,.-

e !la~ una fortuna. -·--·-- --~--)-:-~ a¿ ;,¿ -< 
~:-·:·,. ~~~~1~· 

tn _el orígen de la riqueza de Relu~~t&ri\taÍi!~Í~~-,_h'i;f coÍi(ra'diCciónes. 

Era f:bnocida por toda la saciedad su afÚf6~ ~lj\lego .. "Na~Í6 para juga-

dor'!.. ti irá Payno; a tal grndo que lo~ luné; en la citidad no se hablaba ni 

de PQÜtiCa, ni de negados, s6i~>~t que. Relumbr-6n habí~ dejado en banca

rrotc¡ la casa de juego de Panzacola en San Angel. La' 'gente le aplaudía en 

la ca lle. Relumbr6n tenía la gran ,riqu~-za, de ~~ue disfrutaba, principalme!! 

te, Pbr las·juegos de azar, en i~~ qu~:esÍ:-á de.por medio la suerte y e's -
-,.;·· 

de s•q1anerse entonces que siempré ganaba :Y:cl¡]_ su_erte siempre le acompaña
ba. 

l:h el capítulo sobre "Bandidos" de este -trabajo -me 'refiero a la im-

portaitcia que la gente le ha conferido 'a los b~ndidos y los ha transform!!_ 

do en ~ito. Relumbr6n era prácticamente el hlroe de la clase burguesa, 
' ... ' - \~ . . . ' . 
era lll~s famoso que el coronel Baninelli~ qu~en~s segGn 11 mismo comenta, 

- tenía el cuerpo lleno de cicatrices y había realizado importantes campa-

Has eq contra de los le~antados y de los bandidos. 

~blumbr6n ni siquiera había olida la p6lvora, y aunque la gente lo -

feste~a como apostado~ y no como ba~djdo, esta actividad carnina en el fi

lo de ia delincuencia. 

11ero la ·mala fortuna nsalta a Relumb~~ón y comiem:a a per_der _din~ro -

en el Juego. A part-ir de aquí co~fe~~~ ~~ ~;~~;do--~Gcl~o narrativa. Si en 

el prj lner nGcleo Relumbr6n pre_~ent~ características que son -identiÜca.,-

bles r.bn Santa Anna_,en el segundo m'.i<ileo 'presentará caracterísÚcas ide!! 

tificr1b1es con el rlgimen de Dfaz. --'•' ~'::'.x ·0·_~-
1• ·• 

Ílhtes que dejar su vida de lujas' Re1Úmbr6n: decide_ cícidic3rs_~ 1 81,J:obo y 

:::, ·:, ::·:::;;,:':,:::·:: · .:::::'t;L~;::2::;·;!'.::\'~it~~tmf f tt:' ;,: 
la mii;¡¡;a ~: "La Bjblin die~ ij~elos ri~os-tien~n la ~bri~:cicSn de 

dar a 1 os pobres y no les -¡¡~;, ni agua". 
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Decide organizar ~l robo· en gran~e sin violenc~a ni atropellos. Le -

dare:nos a está organización decía, un carácter de popularidad qeu destru.!_ 

rá las calumnias de los ricos. Se instituye com~ ~i direct~r misterioso e 

invisible de esta organización y a todos los delincuentes,. tanto de la 

ciudad como de los caminos, los o~~:n.iz{ eón .~~·~~<>{~·.~~'.~erfecfº· Era no to

do, dice Payno, como durante el. tiempo ,l!ri 'éi't!e;Ai?J:üfob~óri,se organiza, el 

país entra en gran calma y los. n~~oC:i~~/~.fo}p~~~~{'ij~ i {; \·•·· ' '" é 

, . . ·;~.~¡~:~ ·~~i~~·; .. --fa~s:(Ji~!f~{:;~i~ ··,:t~~:~~.:-~-~:\~ -i~:::, ·:;i~;~-, , .· .. ., · 
Para organizar la deÜncu"é~#Ja '.'se; relacfori'a: ~gR, fes priCipá,les ban'd'i. 

dos de la zona, así conoce ~'":.v.a~~t~~i~~~H;(~~}:~!~~~~t~~·~ifa~,~~}~Á~f~-~~ll:~-~:/-; 
delictiva lo amena za con ndenuric ia_¡)o,(a • las,:au t.o.ridaA.es).:sic;no~c·oopera·:_con ;,. . .. _ 

H. De Juan Robreño, tamBrin • coi1d~~ iif~fgiih~·fa~~;~ei'~iéi~Jr~J.c;~h~v"~¡¡¿¡ '.· 
pero sin amenazarlo. 

\ ,~y~ -<,,,-·:.· ', ·;._,~<; ~;-'~> ·::¡,:}-: ·')!~~<: .· -~~ .. " -~\' ' ,- . /~·· '. 

-·-· :;,_;t-~~; :-.~.::~~' -.-.'.,'.-. - /j~:~-~~,,: '·'.<,'.'· 1 ---,~~~ _;»- ,· t . ·' ' . 

Organiza tres gavillíúi de b:a~dÚ~ir2ia'''¡¡Úfu~i~f.d.frigida pro Evads~ 
to, actuaría en la zona d~. Río Fdó ¡' ;ya' segunda, di.'rig·id;• por Juan Robre

ño, actuaría en Tierra Cali~~te;'{i~terce~~; actü~rÚ 
mando de un muchacho conoci~o ~~~y~/T~~~{é~'~u~~~im bajo 

.. . . ,.:· .,.,, - · .. , .. ·-

en el in~erior al 

su.dirección el -

Tuerto Cirilo y su pandillB-~ '..y·. l_ós··::_vatent'one·s de· Tepetlaxtoc, dirigidos -· 
'' ', J :.:':;,':•:·;),',;,,1·;,:· ' 

por Evaristo. :¿:;J~~i~~;}:]; 
' :·~'. ;.'.> ':.~:- ;-~:> :--~· 

Relumbrón apro::i.echab~·.1.a in'r~i:'m?éió~· que obtenía en sus relaciones -

sociales con los ricos y a'~Í ~¡;¡bí~;e'~' qui lugar de sus casas gaurdaban 

dinero y los bienes. que lievába·n~·aL viajar. en las diligencias y pasaba 

esta información a sus secuaces. En los recorridos qeu ha~ía por las fe

rias y las capitales en comisión gu)>ernpmental, aprovechaba también para_ 

sacar este tipo de información. 

También acostumbraba jugar a los gallos y hacía trampa, dandoles dro 

ga o municiones a los gallos enemigos. Establece también una casa de mone 

da, en donde su compadre Santos imprimía dinero falso. 
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A medida que pasa el tiempo 11 .Relumbrón ~e vuelve sanguinario y lle

ga a cometer varios crímenes, en(re ellos ~sesina a varios sirvientes de 

la casa del Conde del Saúz. ·A pai·~ir de este crimen, la organización co

mieDza a fallar y en poco tiempo ~on descubiertas sus actividades delic

ti~as. Por iniciativa del Licenciarlo Olañeta, el Presidente indignado, lo 

degrada condenándolo a modr a "g!Jrrote vil", junto con Evnristo y los -

otros lwncliclos. 

. .. --.:,.·.: 



Los bandidos: viv.íán en estre·cha 

simbiosis con ~l meclio''.~oéi.al .• 

se compiencÍ~ 'c<l;n f~milia~~s 
llega~ó1{a 5~~ :.;~Í:,~s pcirsona.Íes. 

Jean•Jaques Ampere 1874. 

4;8.- JUAN ROBREÑO • 
La historia de Juan Robreñ~ tiene dos ~omento~: su :vida ,de militar y .. 

desertor entre los que in~dia sÜ histk;/i;{ de amor con l~ ~o~d¿sa Mariana y 

en·· _i'~, qÜe~:~ed~a ··.;·J · r~ns~(~ la:so~Ú.dad. 
·-;,<'.'."". ;{';,:_:;:·-· ~;_:_:;,.>'' " ..'~'-'. ··,'-

~~';'' ,¡ ~ ' 

su vida de bandido social 

.Guando se inicia 
~~- ~'" ,,. 

de 

de 

¡ : .~f :;".· ·:fe~~~ . 'ty~.~~:~p;~~~'~·if n~:.~~~-
te se enti:eg~· a:{sÚ(süperiór,•elcCor'oneL Banindli. Este,,· siendo.·su amigo,_'.· 

<·. ·-,· .~, .. -· __ .,'.:'. -·7~~·,,.-.':;''.-.~.:;;:,;_':-'··d·~'·,·;.~ .. ~·-··'• --~d~{::__:.·:::'.~'- '""·-·-'.J.r....1_~.'fc ~'"''- ..-¿_-~º-_/":•_ 00 

. finge fusilarl~ ·y''le
2

salva:·1ay~da;-· A ~~i:t,ir· di;'i:",se:C,mpm~ntó s,e: cambia el 

nombre por: el·. d~:··.;~i~x~·?s~:t~~5k_.:;··.~ ....•.... 1 .. ,•·.·.·.'.·.',:·:.·t?~i~1·~1l:i~~6_n¿;~~·~f:~~Ü?~i~~:~d;{b~ndido so-
cial. , ·. 0'· ··. :•ic >;. ,_¿,. ;;'i'~: ~~'.!~·.'.if~: ·.c.';; f,;\.;;,·:f ·;.~'.·T ti: 

... 
·.=-·-<_f_;~· .. __ : __ ,_· ,.:".>~;',:., ,.,,. .<:,r-t,· it-='-·t.· i~.;.;,;\_~.~ ~ _·':,_'-..-;<:::: -.··.~ •• • .... ·.·•.':~_"·.·.·.~_:_._·.~ .•• -. •• :_: ___ · •.•.. -.·.·· •.• ·.-~ •• • ... ••.·• .- ;;1~~~'.°:~~·j,i~-T.~- -- - ' 

Se. y:..' 

e, 

Se conv.iert~; 
lient( que •actUaban ''.enleL;Esi:ádo ·te ~1ofo1()5;fun•;rugar:•;tan:oc1Jo· 3~~~fi>~r~ 
cía bíblico;' i:.·.·.~Ji~~~.'}_·-.ª~.·~.6::~:_}.~,'}• . ._-.:~,.~~~ .:•• '..:.: .•. : .. ~;:. •:·: ~;;:¡::; ~;"Ú [•·~; ..... . .. ·. 

- ~ '.·.·.·,; ____ .~~~-.-,-- ;~_->_·,~. ·, ... ,-. -·::; "·.':-'·.··· '.:,:_: ~.:::·.•.::.:-
\':_.:-_¡~ - ~ '.::~~---~ ,,. ;"O-, 

Róbreño "aunqlle 'está delineado •ai~· manera ~J~Jtf~ffiiri'c~thc°t~~lza ª 

·; 
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o'- -- ·- ·,·, ' 

Astucia no concuerd~ totalmente con el bandido soci~l d~ HoosbaWm' ya ,que. . ' ; ' _.. . . \ - ' . . ',.·_ .. ·~-···· . ~--·- . . . - -· -
lo convierte en u~: bandi<lo social. de clasem~dia ~~ll buenas éondicib,--

::: :~º:::~:~~; ~: d~trj~s:~~~~.~.i .•. i.t~.·.\.i,·~ .. ·.~·f¡~5lac\\~~f~~~·.~ ... · ...•. '.·.~ •. ·.l ••.. :.":,•·.·.···::: .. ·.:.·~···.·."···.~.·.:.·:·.~.· .• ·,·.· ••. :.ª'é:~.·.:~ •. ,: ..• ·.·.·.n····,·.· .. ·:; .... ;: ... ·.·t ... ·.,···.· .. ·,.·.f·······.·.:.~.·.t·;··.~ ... : ... ·s·····:··t.~.··.·.~·.: .• s.~J;?frpr~Ei~ 
)};:· ~ .:·.º·"'-~.~ .•. ·.• .·.·.:'.-.·.~,:~.~.\.~::i-it~Gi_ .. -\,_ .. ,- - · ~~"- ; ,:~:tJ~1~:. ~v- -· -.'" · ->~~.-i.~.~~.·.·~: ... : ·~.~c.~.·.~-.!'.~~- -,.-'.::.; \; -,,, " · ·. 1.:··~::\.~·: ·-r.;{: "i·- _ ~ ~ ._,, ~-;~~i/~·:r~:f': '"'Y;<.r '"r<-·x • ·· -.~;{~ 

Chupita vió a este hombre que·' a 'la vcz.e'fa'-'valiente'i: 1 ''" 

····::~::~~~r~~tl~~1:~~,~~rt~.~: .. :.•.:·'.·~.:.:.:.•.•.;.•.•,,·····.·: .. ¡·•·;·:.1.'.:.~.'.•i .. :_,.·.:.i.·.~:r,.•.:.• •. ······.,, 
-",- ; - .:~·~::: . ~::~,; ( ;~J'.f!'.: ii.~~1~{>· 

En estos rasgos de d~:¿i~f"~~1~\ en fg5 J!? as~~~i:ft~i·~i~'.·{~ i;' ;~n~c 
preocupación pOe~l··ª··aylugduan:a.aS····,;;'.···ci .• oa>r;;a"·;C~.~t .•. e~~r;.;~J.>S>t~ai: •. ?c' ~~·~·é ' .. . .. . . . ... , .. ········ en 
se: definen:. en - . - · ffi¡;1'~aÍ~~!J~~¿lfÍ~~~~:ffi:' ~· ·• • . 

ine ·dónde prov¡~íaj-1±i·;·~f~'JiiJ"J~e ·~~~f~~t:~_·,~~i.:~~1¡ t~·;i.J~. ~{:·~~ ·''" 

:::·E :::::::~:§;:~:;f ¡~~;;r~~~f ~!~!!J!!~i~!~~~t:~t~f f ~if ±'·r\:; 
:·> ;>:>,, :'.; 

Mediante un recurso litera do, Payno atribuye 1.Í~ rÍ.que~~s';1e~~~b~~
ño a la .herencia <le~ su padre "~ti· padre me proporciona lo qu~':íle¿~s,:(fo Y, ·• 

.. · . . .. . ¡ 
es muy rico" dfrá .Juan. {es aquí; con este hecho. en 'donde .. se ·~;rr¿¡,.1~ 
COntradi~~Í6;.; e~ ~Ía 'ÍtÍ.stoti~"de'.ist-;·~Jersonaje, pues. ·SU pad·~; ~~~~;~~i~;::_ ·. 
el administrador de las haciendas del Saúz. Aunque no ~stá:~:<P!-,í~.(~f~hi 
la-obra, el autor nos deja entender que el cande a pesar d7~s2r•u~. 1,-ep['<?~

sivo y violento con su hija, habría r~c~~pe~sado gener~sa~;en~e-.::}~; ~~rvi.:. 
. ' --~{-~, " 

cios de uno de sus sit'vientes, al grado de hacer.lo muy rico. :•;y ;;;r:.: 
1 ' ,:'·:'.'.:- ·-,,,· .. ;-,::: 

Por lo tanto Robreño no ten fa ne~esidad de roba.r '•' mant~~Í·~ '.b~.~nas', r!. 

laciones con los hacendados de la zona, y estos le proporcí.onábiin'~'iirmás, Y; 

caballos. A quienes atacaba era a los hacendados que comet'í~'.rí:. :i.i1JÜsüj:'ú1s • · 

con los trab:'j adores; '.<,;:.'.; ü'.i' :::,;,; '' .. · . "· .. ·-~· ~: .~;: ~::; ~~t~:rr _-.,: 
A diferencia de l?s .• tra~ic~~n~~es •. pla t_f a~~~ •<·.R~b~eñ_o)~sd;et,Íac'.;0(•s1o0br•••.r .. niae····~.: 

mente, sin adornos dé0 plata/·sus{vésfiau'í:as: de. charro; ~rim 

gro y gustab~ de. u~;r. t'dmbÚ~;.so%b~~ro blanco ~uy. fin~\: .Ún ·e~iiierad~ ala.· .. 
a la uzan'za de. la zona··de:·Puilbla;· 

' . . -
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Los muchachos. que estaban bajo su·'miirido;\:ve~Han de sobrios y 

elegantes. Payno. los describe casi co~: ad;~f~;{~:f.6Ü: i;' -
. :/.J~: . '.::~¿:).:: ,;:~: 

Estos dorados eran de presencia·i':i.ln.ion~nt.~ i°'de pocas· ... 

palabras, y ca;ácter re~u~lt:fr·~S,ºÍ~;~;.1~'.s,t~v.~~.los ..• = 
maniobrar a la salida. de Sañ'Lázarci'f\':(pág;•'.494F 

·. . . .. :.·.·.·-'·;··'·'·· ... i.i: .. ,·.· •. c.:'~.J ... ;'" ·\~~ ú(;c ~'. '· ·. . . " ~,¡ ',;::··."·';~fo;>,;--;.,¡:_:·, •. ,.;->··· 

Por d~más estaría' d·e~.Í.r qúe P:iyri~h\ '\iri.~·'cii'il;{iiliirajia .bandidos. 
:"~'· ',c;i.·.:~.' ,_,_.,:} ~-; . ~,-: 

¿Por qué Rob;eño ~s· bueno y ~;n~,~~so? k~;·~i·i~i:~nci~',de Ev;~~¿~·()' y Re-

lumbrón' t :Cene un padre bue. nsou:_._·•. yh·_•_ ·e·.vr·'_ie;_-rn;:c~-~i:;a_~s_;m~,o~qr.;.'uael~~.·-_·.' __ 1,y~.J~~~i;{· ~Ji~i: 'cC>~ ~~bid ú ría -
en sus momentos difíciles. ; Ki~~'ógi.'~~ ~~ l'ór' t;nfo, PE. 

sitiva. No se pierde en el vic:i.'o ,a•pesar de', andar con 
7
barici'idosy a pesar~ 

, __ ._,._: 

de .. que declara: ,- ~--

zado, de unas leyes que me han matado por un~s. cuan

tas horas de ~usencia, llega~á ,ei ciía ·:!in'. qúe pueda -

arrebatar a la mujer que amo;-~- (pá~.:-~·1.(J); 
_,~:.'.(('··~;;;;.te>.: 

., .. _--:,)}:,. ·-.·.'.·.-. 

Sus conexiones bandilescas n.º. ~~l) :ml~~-~M~~éj~;;~ ff~.al em~g,ra al 
norte con su hijo al quÍi por fin encuentrá,'..pa~a sa~var a-:su amada de los 

:::::'::::::,::::::.::·::~::::. · .;;~t~~:~~~J~~1~¡~~r:r~~¡f tiAf :é,, 
Robreño, Mariana y su hijo, termi,~en . ,,._,1,;;;,}g;d!~~!:,;J);~, @iL'.i\. , 

º ... ,::::· .::h:::0::~ ,:· .;;i~t~l~~¡¡,¡~~f~~l~~4~~!if ::t:;:':L> 
país en estos rancheros g~.lla~~do~-~Y'~~Í'l~~~-~~ ~ue ~epl:escntaban lo más 
auténticO de las cos tu~br~~ rlOch·~r~S .' -:-':-.~--- ,., .. 

;:;-_;.·--
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4~9.. . En un esquema.de los núcleos narrativos más generales de la novela 

puede observarse finalmente que: 

.,,•' 
' -·~. ' 

l.- De lo que nienos habla: P.ayrio ;es de ios bandidos. h~~~óricos' •. Al 

;:;::::::::: :::::::::: :::::•:::::~::::::11:~l;~~o!ii111i~!~~t!~:::: 
se mencionan en él, no tienen lris mismas caracted:sticfüicni:'de violencia, 

ni de importancia que los de la obr,~·~.t;)(Cépt~2 ~Ú~~1ihki1~~~;~~J~p6 en el -

.gobierno de Santa. Anna un ¡i~'esto. import~~l:é :: 'i':.·t0c::' '{ . 
·.·~~,.--- -'.~t---·;:,:~ ~ _, ~~> .:·1~~i:t~·;;~~~\:;.~~::/i: .. ~. ~. 

~ .- Aunque Rel¿m!Jr6n es l~:'.'fig~ra'.c~~trlli' de,,la',novelai los persona

jes, final~,;~~~ , c'óri quien se' rel.lld.o~ri,{''~~;ih¡;~ i~i0~'ft:iú}~../d¿l Presidente 
- -- _- _- -. ' -·:: "'' - . . ;, - ':.·~:('::;'';.;:·'.f~·-· -~:;;.:~:> .· :i0·:k .. : ;."!~~-::._-_ ._::j-.·.·' - . '. 

de la República·. · '::.•'' \', . fr • '···'· '''' '.f;¡;~; !,<•.•. •' · :. •:: .. ,.,.-., ':'.:::;_,_· - _:;~\'.)~·'Si~-' ::.::r.~~:r'.- ,,~~,·5J"<-:. • .. \e·¡- i·. ~:~--~:<.:: _: , 
. "':--,:.,~ ~- _-· ... ,-- :-~;;·~-~~.)1{~~</;;o~~:.f-;:-::'.i~?\J::r~ ;;;'.t~~-;:)f;.;1.:-·:?-:-.<:,· __ ·_,,'.·· _ 

3.- A pesar de que Reluínbron comdve;•co~'.u.~,cuerpo;:~.ilit~~ PºS demus 

·~,, ':::. ,:' ,:;: :::.:~:,;.:;:~~¡~;f :i,:i;;¡¡[«tli~~;~.:: ::,:: ~ 
Relumb.rón. ¿Cómo ·es· que alguien,·· de quien ,t_odós; s_ef¡:íreguntaban por su obs 

· · · </.'~:-':·:~;~·:·:· )t<< ·v:~~1{f~8~~-,~?,·>.>·'·.>< .... 
. curo orígen, ocupara un puesto tan importÜnt~/al';.-li.ido·;ae~• Pr~sidente sie_!! 

::,;::::: ~;,::::º:'.~.:::;'.º::,::º;~'.;~;,if Zili~l~;~i!i':;º~º ·::: 
tratég~co del Presidente? "Caprichos·:de }¡¡ifpr,tún~l',: d,~ra;-Payno •. ,. 

LO '"'''"" •• ::,::::::0:•:'.!,:i:q~~~fil~~:.;~~~i~· ;i::~: hay que recordar que .•. ,, , , ". . .. . ·.~·~f:·:~ii, , 

cia que p~r sus cualidades de milita~~· ~Et ... ~l't~~S ... · . ,;y~E:J,~· _:'..' 
5.- A la ambición y corrupción del •lic7n~~adof~ris~nt,o'.B7dol.la y no_ 

~:::::::::::::::: :::::~::::·s:~:::~~t~;}lf :tf ~{:f~~:~;~f ::~:. :::::~ 
dós del crimen de Tules. 
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6.-: EstruáuralÍnente;'.:: Relumbrón y ~cdolla se manejan al mi.smo nivel 

de importanciagubei:~a~cnt!ll, Í1e~h~ que permite afirmar l~ íntenéión de -

.. , .. , ;:::~~,;·,!~i:i~,·;~tii~if ~:i;,'e~~¡;~ci~:.;::.:::··· 
. .. . • >;:·.~e: ''.'ii11fü~ff!'~~~!( :~;:~('. ;¿;¡~i~: ,;i;:· ·' . . 'Sii: . ;:,;;: > " , . • (". . 

Es significativóique',\este bs~;~difr~' h'ata'siclo nombrado Capitán de' Rur!! 

leG, queda~~º ;or+~.,¿~~h,~~~;J~7· ;i~~:gr~í«ii~a::¡~ '·iai~·mbró~.:'.·~ 

Paul J. V~nderw~o~, . en. sú :~ra D¡1~rd~:, ·;· p~~~rE:·C~iÓ)~lant~a :omo -

tesis. que dasde la ép;ca de ta Reforma¡ en' que· fueron creados por Juárcz_ 

los cuerpos de Policía Rural para tratar de controlar el bandldaje, estos 

actuaron al mismo tiempo como bandidos y como policías. En la parte hist~ 

rica de esta tesis e~plico .. ccimo Juiirez, ·a causa de los graves problemas -

económicos y sociales por los que atravesaba su régimen, se vió en la ne

cesidad de enlistar a bandidos anmistiados, ya que éstos proporcionaban -

sus propias armas y -c¡1ballos .en, 'l:d··vigilancia de los caminos. Esto 'propi-

ció que muchos de ellos'ac~uar,an comlJ·'·delincuentes cori placas de Policít 

Rural. Sin embargo, un.gra~·~dmero' de dlos no circularon im'el paí,l;·. y ya 

para finales del g~biei.'nó''~e %á~~z ~ ~mpez~ron ·a ... 

Segfudice Vander\(66{' Día~~.los reincorpora en s.ú régimen para dar a 

la sociedad. la "vigorosa .scnsac!Sn, d~ ·~rd~l1 •. do~ésti~o" '/ tcri'e? u·~.~~~·l~i:::-
doscopio de policía y cj ~rcit~. ¡~~::~~ .·tf~Ü~r~¡{ ~~~;¡~~.i~€~ tia\·r·infer~ 
función de estos. rurales fue la'de·~érvF\como gÜardia per~onal del pres_! 

·:::t:~~::~n::::::a:uh~~~:~:n;~~ifft1d~~f~~~:{!~::. los bandidos y repri-~ 
. ' . -, ,. .:-·. •' 

,., . 

. Estos cuerpos ruralesse .J1¿tría.n :~rincip.almente de campesinos y arte 

'"'sanos desempleados. En el. c~~í.tÜ'i~'rqué Wanderwood titula "Policía y artei ·. 

sanos vueltps policía rural" '1fir1na que más de la mitad de estos rurales_ 

procedían del Baj fo, zona' ~uy ~fectada por los programas agrarios del 're- . 

gimen de Díaz. Recibíaif:~a~as bajíSimas, hasta de un peso diario. Descon

tándoles de .ahÍ m~diani:e'u~ compÚcado sistema, las armas y caballos que_ 

empleaba11. Muchosdesértaba11 y muchos también se hacían bandidos aprove-

chando armas y caballos. 



Si en el gobierno de Juárez estos rurales rio llegaron. a constituir. 

un grave problema, en el gobierno de riíaz, c~ritribúye~bn ~ aument'ar.:e1 
'- -. " ,, -· "~ . ,.,_ ' .: _.· -~·' / .. , ' ~ .. _' ·:·:.,;- . 

bandidaje, y en su momento act~aron peor':·que;Üo;;- pr'Opios.'b'andidós'h•a.Cque 
_ _ ;,::.-·. :.'(.'··.\.;:{;· __ ;·: (,\'.'.'::~)'.:<<· /}~·.ff~~Í\'--.~:t~;::·:;j't~~~:~ zy,:~:-t:.,r:~ f ~?t~>·-~'_\~ 

la ayuda que le proporcionaron• al;:regimen:•.fue::mas ,de· caract. oli.tico .· 

que legal. . J ,; '..;r: :;;,t~:r ;,tl )~:'~i~.~~t;;j - ~'.i.~I.~.~~.~{[ -~:-~_'.. 
-~/;·-" ... ,,,.;;_:,· ... ·. ~-~:''~;¡,.; ; ·:~x~.- -:·~,, .. ·- ~:~ ·:-·· 

.. ,,.:'::; '::.:::';::~;h1l~ii~~;l~f ~~1r~tlt~l!~1~1~: ~~:::: 
nado res y dignatar.ios •.• Asistían más p;rsonalJclad;~·~polJ,tic~s,que rurales_ 

-dice Vanderwood. Ú clt;•'J~'i~·~~~;·¡~~~>~'¿jEif~i~;~~.~i&;t~,~:i.~;~~.f~;i'~~·;e~ t~do -

el paseo de la Reformá 't1aJ'.t:a ':i b6s~t·~ ele Cl}npü~tep'';<;;'S;ele,ga'.'~emcnte ves

tidos y el Presidente p.i~abé~.J~'i~~ac;·;~~~W~·d~g~~~1ilna~·~;~~s:a uno de 

los restaurantes más ~~cl~~i~·~~ •. '. :' ~' .:§ci/;~~' '' ~·:; 
~ ~~~: . ;_~Y.~. 

A estos rurales se les componían hasta'•corriclis,•:::Pero e.ra. é:...identé -
. . '. .:. < : >.·.- • , :··~ .. :., ;. '_.:.~~~_,:, ·_-;~,;:~;,~ ;.;~~~;~{!f:;(/~.!'.~:.'. ~-~~;~,, ::;:·~;:.:~ . _._·. 

que mucha gente no los quería por sf~. el··b,r~zo_;repre#y?Me',Bíaz, que los 

é~ntrolaba_ directamente a .través _de:~i~t{ª;~~~;~~:~~~~;tf 4!'.1i~f~··~zi~ .•.... ·· 
En la nove1a Evaristo Lecuona asciende de::bandido a~'.Capit5n de R.ura-

les y es nombrado por un militar ele alt~c~~rig~; 
tiene a Evaristo bajo su control aunque.'no .. co-111~ 

R~iumbró{l'phr su parte 

milit~r sÍrici como bandido. 

·~·· '•" '....... l . .· : ' :: . '. 
8.- Dentro de. este esquema, Juan Robreño como militar, se encuentra_ 

al mismo nivel que Evaristo. Payno establece una comparación de opuestos_ 

entre estos dos bnndidos. Evaristo es violento y agre.sivo y es incapaz de. 

mostrar afecto por los que le rodean; mientras· que· Robreño -está ca rae ter,;!_' 

zado como bandido social por su generosidad y desinterés en' el dinero. 

Evaristo y Relumbrón, son ambiciosos y aman la vida fácil. Los intereses_ 

de Relumbrón están más en la posesión del dinero por el que sienté una 

·"Especie de fiebre", que en. e!' 'pod'er· político. A Evaristo por otro lado 

no le interesn la posesión de la tierra con la que podría haber ganado mu 

cho dinero, según le dice el indio Hilario, le importaba más el dinero y 

el poder. 

La histo;ia ~mo~os~.d~ Robi:eño yMaráá; ajú:e y cierra la novela y_ 

termina feliz. ¿Cu51 es la tesis de Payno1 
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El amor es el único que puede triunfar_ sobre la maldad :y la herencia. 
'.'.!'.• 

negativa. • ··•·· . · <~: .. :.;,:, .. -. ..e:·... .,. ··"".- .»/ "" ... .,. 
9 .-Dent~o de la cstructura·p~~¡.s·i~t!1di.6~ de "ia ~üj"~~' r~~u¡~a "i~~~~esan-

¡:: · ::::::::"~:: ::::~:;:;;;[~t(tf i~:~~~~~f ;::Z:~:!~~!:~~;:::::'.: 
unica que lo enfrenta y'lo ve.nce7'»Sin' embargo, -·te.r'miná casada con el me-

diocre licencfado Lamparilla :qu¿-_f¡;~almente la désprecia po'rque.·no' es de_ 

su clase. Ella y Evaristo, aú_nque lo desean no pueden aéccder de clase so 

cial. 

,_,.,. En cambio. la condesa Mariana, que durante toda la ob.ra ·se l~ pasa su 

·•friendo telenovelescamente termina feliz y es premiada con· el amor de Ro

breño, aunque a condición de que cambie de 'clase social., ·.pues al casarse_ 

deja de ser noble •. 

Tules y Casilda que pertenecen a las clases baj.as tienen un desenla-.... 
ce negativo. Tules es asesl.nada ·por Evaristo y Ca_silda _muere joven. 

10.-Finalmente aparecen en esta estructura las clases más bajas, consti

tuídas por indios y lépero_s, ·ocúp~11 e~ lugar miís aleja.do al presidente y 

su· fÚnción es mostrar. como ya he .menc~onado, la "barbari~" y la supersti

ción de estas clases. 

¿Cuáles son las causas dc·tant~~aldad entre estas clases? Payno l~ 
1
explíca por la herencia del "indio ·humilde y sagaz" y del español "altivo 

y ambicioso". 
. c·,r~\~'.~:<! ··> 

U.-:Payno juega con ,las -cilracte~Í~{i.d~l J~: ReÚ.1¡;;brón 'y aunque este es un 

personaje histórico, lo utili~a lit~r~~ia~~'riti1 ~~H'i{I-óri':i~-~~-ª San_t~ Anna, 

Y al régimen de Díaz haciendo de él por lo :i:~ri'¡;c>/~ri'•~~~~·~tipo. 
·. >f_,:.-:·<~:~f~' ·<~'.;>< ::¿, ·;:<·::: ,', 

Aunque afirma también que Evaristo es 

igual manera lo utiliza literariamente para 

.·,", .. 
un personaje Jl:i.stórico, de ,... -

,;-.--,) ., ... -, 
ejemplifi~aÍ.)lii ''barbarie" y 

'' · .. ·--· ,,.; 

el subdesarrollo de las clases bajas y hace de él un mito~ 



143 

NOTAS EL zARcC> '.y: Los :ni\Noioos DE R.10 F1üo 
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e 0-N C-L u-s I o-N' E~S 

-. . 
Como puede verse. en este .estudfo, 'e.s P.qsi?l~ c;apt,¿¡r ;a través del 

bandido. mexic~ªº-. :.:figura pintoresC:a f-pe'iiiiró~ñ-:.:ios ''éirnl:úctos ro1úicos 

y' las irnea~d~:_t~~~ió~ éconó~ic~s ~~-s~~i~'r~~;{!ti~~ª~~~t~~i~~joii• esta 

época.deci~°:i1ónlica: · <:>•\:{ ··'~'~ '.~~1;: ,;; --~-~~~ 1f ~s¡;' 3~ , 

... :~::J;:~:i;,r~:;~;[::~~·,i¡it!~!!l:itf i~IJ~~;j;~JZ~i~:i·.~.· 
orden· eran· lfajo·.-_muchas· cii:cuns tancfas:')Q_s =:mifyores¿delJnc'uent~s ,'/_múy;:. po~~s · · · 
~osiBÜi~ad·~~--·~.; ~:imb{~'s¿,J¡~'f;'i~-f~~~í;~~;i~=o~if~i~~·i~·;;·¡=~>-¡fJhi~~:¡_gJ'.d~~:~{{~Úda 
en su mayor parte de c;mp~~iil~s ~· á'.J_í:~~·g;~'(:•· ''.(~:~ :.·,' .}•i '.·.' ¡'~ ·_,, ' .. 
• .• - • ':•::::__',__, ,::'~7''' '):::~)'-'<:-',"'.-~:.,:·· .. ·Y.•<<-,,,, -:',' }}::<_• <1~~· r.~ 

_Para !Os jóvenes perl:cnecien_tesla /std§ iÚ:~p'C\~. ~~ciÚ~~,;~a~;~po~~hÚ.!.:.'
dades de subsistencia la- constituían u~ ejéi·\:ú.o Ín~i p-.igaclo'y corrupto~ en •• 

muchos casos; o participar en-·unagavillll de. ba~doleros. Nada ~orpr.end~:~•- · -. 

que corno consecuencia:, el bandidi~'11º hªY<.1 te.nido° tan gran d~s;~~6'úi{dura{ 

idealizado a 

de conseguir 

piraciones y de esta 

ciones que se dieron 
:«_:·', 

mas conocer en el ·.<,,-· :·]::;;::1 :"-~;~t~: e:.,,-~·, -
· ~:-~ -· -.K'!-' -'·~~~;~; . :á,t1

:· é.:'\~~:'> ~-.::.::.:·,~-:~,-,~-_:J · , 
'\ I' 

Fue difícil ... _ 

XIX por estar su figu_ra rodeada de mito~;Estos':¡,bandidos·_c'orno\explique _en_>" 

ii@ii~:~:!:¡:{~'.~\~:'.~~:~i~:;;~¡¡¡¡¡~t!lf.1111111it 
que se dieron en la cultura pOplíia·i--\;·;>; :~:í_} .. ~.·~-'.:_f :i~~::_,: ,;w;.:~~}{{S~:: 1~;:::;·'.}~~~~t···f~~~:/~.-.-/-0 " .-; .. '_ 

.':_ :,·, __ .- ~-~_ ...... :_,;_· .. _-.:,'.: __ • __ ;_;;_:,:_:_·_;_:_:.'_.•_ .. _,:, '1)}}'-. !:~'i. ;¡¿,, - . """ .G . - " -- - <~1~i~ ;,,,~_, __ ,,,_::~:'./~. ~f0~~{F ·~t!;t~<;:~~t ~ r· .,. ··> 

;::'::::,::::::::.::;;;iJlB~·~~f ll~f:~~lgl~li~if i!i~~~;~~: 
·bandido apareció más bien"i~e~c;if;:,' eri-fa;~· n~v~r~'~• F~e élarci' que e~ti;,; band,!. 
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dido apareció más bien descrito en las novelás.,.·.Fue cla~o.quE?·.estos bandi- · 

dos no trataron de cambiar las estruci:ur~s Ael ~aís'.s.ino sol~\pt"etcndieron 

hacer el mundo· más justo_. Au,nq~.~.s(.n:~:~~n~;'.))Pg2,···;~~~~E1f.tiiH~':fi¡1~t~~~});r~i-. 
do Liberal Mexicano y Manuel .Lí:ízáda orgiihizó·;¡·inípóp.tan{i:'.~tlevantáái1entos 

·-\~:::< ·,',!ir.-'·: '~f/jv: ,r';~~'·'..:~:.-s~.> ·-{~:f>J:,:~;:~t :;·:·:2.:' ":~··~/->~''·'" 

Agrar::s e:n ª::e:::ª l::e:::::: ;~01~~ ~~ex]·r:~~é '.L~:{~ :~tr~u~~i;~'.de;/e~te tr~ 
bajo, seleccioné estas tres nove~ de bandid,~s; por~o~~Í.d~-~a;·q~ddentro del -

tema del bandidaje fueron las mejor escrita:· y'las que incluyeron como per

jes centrales a los bandidos. Además, porque fueron expresión de las co--

rrientes· ideológicas que predominaron en la segunda mitad del siglo XIX, -

no sólo di México, sino a nivel internacional. Estas novelas.a través de -

la.~ cuales sus autores plantearon su proy_ecto de transformación social pa

ra el país, tomnron en cuenta la figura del.bandido pero lo hicieron desde 

su propia perspectiva ideológica y su_ co_ndición. de clase. 

dos d:ª:~: 1 F:~:ª:~::::r:: :~ ::;::¡:~~~~t~i~·;S;e~~:d~ ~::n:º::c~:: ·::::~:~ 

:::::;::::. ::::::::::º~1 ;~1¡~~}ti~l&i~f f ~li:::t::::::::::::::::::::~. 
sino religiosos. ·.:":~,~zl·;;~w;:í"\··~\,·~:~''; .. 

El proyecto.~é; Altámi~~.n-0°fué'llevar al país por el camino de la mo-

dernidad a tra~és'de~l~.';'·ed~§'.ac:i..'§n':d~.las masas, esto se alcanzaría según·

explica et aut&i;'c1iJ;:a:'V't;;·1i:1"~",~G'·i:i~eratüra, la que le mostraría a1 pueblo 

las virtude-s del capÍ.~ai~~~~, ~¿r~~~s •· 

Los buenos propositos:d~)Ki~frano quedaron fuera de la realidad Pº! 

que los miles de indiós y leperós que .existían en el país, en su abrumado

ra maypría no sabían ieeirAde.fü&s. porque no había en el país la suficiente 

capacidad editorial para.'piadu¿j_;,. Ji;~ 'inil~;s de novelas como se hubiera re

q!Jerido para educar {l las, m1;~{';•Ni' tampoco e.Xistía. en el país lii estruct!:!_ 

ra necesaria para n:.~.:~~~1!-i~·~~~·:¡i~~~-pc~~~it~~·f· ':.'.. -~J ~··· •·c.' :-, = 

Por lo tanto, All:a111Í:~an•d, ~616' tuvo· ia ~Úernat~v~ ~: I'.~;}su ~ove la 

en los salones' literarios-. 
c.•_;_:_,.-2;--. -;-=--- --~;--·· . --· 
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. .. ' 
Por, su parte, Má_nu•Ú Payno propone en· su proyecto de transformaci<J:n_:, 

so~ial, •. i~Ita~ a"las'-gr~nc!Ós p~"te~~ia~: ~n-~'a~ticula~ a los Estados Unidos 

de Nortcamér:i:~li,'a quien consideraba él modelo ideal a imitar, para áÍ~a!! 

zar la mode~nÍ.dad. No Óculi:a' s~ adnífra~ión p~r. esa país y se lamenta de :__ 

que los meXiéanos. colll~. E~ad~tó Le~~ona _r1;;>téí{gari el mismo des~r~oilo'.~u.!. 
tura! poi sus co~plejos y-~~bd.;~~r;~ll~i ·. Seg'ún .. nfiriná, el mef.i.~~~d deie~ 

¡;;:~;;~;~~;)i'.ii~~i\~[~~itJt~:lii~Í)Ji;l!!!~j¡jltiI!f ~~;j 
- que los hombres nacen deterniinridos:-:¡:;a·ra'"-Í:lidgh<;'cl'-fpará estar:sometidos. -

•·. '·>;:, __ .:·<-',._.-;:•·:• ./•!.:;,. c:-!,•·Y•··:~v-.:·~·~·"··c.;;i'·-c.:''-'· : · ·. 
Reafirma también su ideÓlogía .. libe"raLbÜrgúesii'';'álf:a· Q_ílérse',al comunismo -

, \·~'·-.--~~---~--'~~-----~:-:~·:,~·:'::~id,. ·-~~~~{~:~t~i;;~;>~:~~-~ '/ ... -~';:~~~~~' . : 
entonces naciente •. 

'. _,_ , :,'·,;i.' """~~'. , 'r;.:, ,,_;,,;\·. ;e;·:.' -·~ 
~ ~~,- -;.~c;_±'--.-~~-:E:__~~:--~~:~~~. -.:~~::._·---~;J;z'' __ -~:~' .,.., -t>~i-:-~.-=--,-·· 

:::::~;~;j~ii~!íi~itt!f if ¡~1;:~t~6f:!~~;~:i}ji:)J,::;,:,:;.; 
Por lo -tlul t~'.::>::f~:;;J ,p ¡:uí/~~(i C{úil ·,~:;e .··~~",u"l!···~l.! .t-J ~·~!.'·~ '~;.1(.'i1 J1 tf~~~11·~0.~ cÚ l_i.-:i l~!,•, I e:11111•11 l.1~ a 

::º:,:m::::j;::.:;:t:~:,:::;~:~:~;~tI~~¡:~~if 1t~~fü;¡:~:::t::;:: 
dentor consigue la justicia s~cfal ~~~a-'~u<~J~ti~;.f.,{ ~~¿(~}{, :;;; -~:. f >, 

< - ,:_._·_._'.',_·. __ -_;_-__ :_. ___ :_·~_:_._·_~----·· :.'.'.;,_,.,.,._ .'.:.: ' (:' ,.•\ _,-· ·- .-.· - -~:\é:~~·., -- --:. .-:." 
':'~·· .- · '. '.~-~-;~ ~ ~ ,~:•>-_:··: _<:,r·:\·:-;-~l\ >:'~~T.· ·- : \~: .. · ··- · 

El anarquismo de la novela se clefde p~: l¿¡ aplicaeión'~e,•lcís,pdnc!_ 
pies Libertad, Fraternidad e Iguaidrid qué Í:oi1la~de:la ·~~~i~ú:¡Ía:;~.rganiza-:_::~_ 

- :-~:~.-~- -2~~--=-'~ --;-e·~;-·----~--:' -·- '---- ;·:·--_-~.,_.~..:;:_":o'--·''"':- :O •• --~~~~'.;.::_,~~-;."'-;:;,';f'. ... "-:·.::;-_-:-:_ ":"-= ~- :-~ " - - . 

ción de carácter anarquista. que a partir de. los años _60 del siglo' XIX fu!!_ 

da Roda ka na ty en México. L.~- •• -: •,, }J;,-~~-i'.: 
··;_h 

En su mundo utópiéo, In~ián cciiro lo hace Altamirano, le da· pr'ioridad·; a ·1a. 
:: -~·- : 

educación, se cons truyén escuelas y los'niíios -no las niña.s7 il¡:lrerydun;:a 

leer. ., ,'/,-.~·' 

·:~> 
:':_'.'_.:.;.-_o'.' .. .-:<:· '-> .. ;--"''' 

·Propon.e :una nue_va forma de organización social y eco1;·ómica ·y~ a;,ncjue 

en un principio.le da buenos· resultados, finalment~ falla'pcír.su·-~arácter 

mágico y .¿orque~'no• se plantea" una transforniaci6n a _-fo~do
0

de las" estructu-
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ras políti.c.as y económicas del país; 

¿qué papel juga;on los 6and~dos en .,es to·s proyl:!c tos?"' 
.-,~- '~~;:· "-··· ,o,?~ __ ,, . .::~.:~'.: ·,¿: __ ;-- j .,. 

Me fue. posible· .. ~i~~ª•ir:/~~~::r1:t~~~~f~U,~:~g·%~~~~-:~;,t;.;U,~~···.~:a· .. 1~s. ~-~cr¡·t~· 
ras qeu analizo propusó ·en• siis. olfr.ás, ádeniiís)•de •'sus•:,-proycctos;Lde 'transfor- .. 

. ·. _,,· .. ~ ·:- '.·'.::~-::·.· !i-fJ: . .'_,,_~'h;i:~-.;:;f/!.~-,~,':_;\t~:;;~ .. ::·;t:4<', :_·~:~-~'::·_. {~;f,;,: ~:';~i:g<-:. ::.·.~&'.<;-':. ':S.~r=:.:: '. :~:~·;::__ :- -.::.-·}. ,~-~- .. -:,. 
mación social, _su·, prop~a:~teória•'sobré·- el.:•: o-rigen>' del':.baúd~daj e:;:e11_; _el }!exi-
co del siglo xi~: ~~~;· /,, ':; .-,_ ,, ~(~'.~i(~~;6:''f;;1ál~ -' ..... · ¿: 

::: :r::Z:i~~¡~f JÍi\1~il~i~t~1~:it~!~ fü:::::::::: 
eran .. improducti?s;:,y;inegativ_os.''•S_ ;~:;tlanza~;,a.?1, 

::::::,:.:::~;;~¡«~mi~~1,;f ~~!~~-¡.~_,·:.·_·.t1;~~!*11:;_.;~-ª~:a!~~ :~r=== 
país. -.:-.•.- ;·,•·: ·o:-· ;::;',:· .;·- .-- .,~, -"~-· :-:;:,:;· - .-·:· 

~:~:~'.!~i~f 1~1~11!1~r~;i!tl1!l~j¡iit~J~llrillf j¡!~~~~:: 
naturaleza dÚor~~- / ' ;-: ~~; F .. ··.'~· ·.··. . . . __ 

' •• < • ~ • '• ~::') ::: ' 

Para 'ji:istÚicar q~~ esf~s: c~r~~t~~fs~ica'ii: sbh ·heredadas y no produc- ', 

to del medio socia.!, Altamii'a-no''-déscdbe ,aXyaÚÚ¡)ec como una especie de -

paraís(J pa¡-a los tr_~~;,jador?s;,¿~;d~~d¡;';:iJ~fha~it~riÚs al vivir consagra--, 

dos al trabajo y tE!n~i p~.tr~~~:~-~~1\'~-fr~.'f bue~os, n~ tenían ;;ecesida~ de -

hacer huelgas o levan·tamiE!ní:os·-1\_rínados-·.•;Ese ºsanto rumor de trabajo como 

era Yautepec, sólo, era ~f~ct~g¡j;!Jor' la, presenéia de los bandidos que eran 

violentos y malvados :Y,-por· ~Ú:·éJéréito '.que era irresponsable, indiscipli

nado y arbitrario~ Tariibi:€.i{ -le :~·trib,,Üye ele Zarco unos padres buenos, - hu~-: 
mildes y honrados. Y éont~-~~f~ 1}' ~ers6nalida~ de este ba;;dido eón otros_ 

personajes que en la 6hr~}:~~~ ~;'e~~io d~ tirsüa libe5~1; C:o~p. e.l ind_io- · 

Nicolás y el mestizo Chagoyan (este último personaje riguro;amen_te_histó

rico). La maldad instind.va ;¡~ }j;;;Ü~la • l'~ ¿~~-1'.i~a po11fP._n~~ ~Jsu.úrcdedor 
. ''i- -
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una madre. anéiana; yiuda y eje!"'plo de bondad. y de virtudy"ün l1ombre bue-; 

. f jt¡¡¡;¡¡¡Jj!::¡:¡¡'.¡¡¡~:~¡:¡~;;;¡¡~111~~1~1~11;~1;:~ 
,J,.,,:·· :? ;¡:r ._,j~\·'' ·:,··:'~ ~ :;~;!:~~~·'· :~! :_{:·' 

''""::::;~::, .::¡~:~:1~;~!~;~t:i;t~~l~f ~tti~~~~1~¡~w::t::.::: 
origenaLba~didaJ~;Así c~n\o;:lá<co~dicii5~ d~· e~pl~tacion de los trnbaja-

dores Y la mi~eri~ ;¡ iE;.fiHlE'{~l~i;}~~~~-t~~;R;~~[/{ pé~did~ de sus tie--

r,rás con la apli:a~-~~n, i;;;lás)leyiis'de:Re;forma.·c',• j 

su nove-

la 

la 

esta novela.:. y Jrabnj a.dores 

Yautepec, e!l'; )lplic:ic_ión de 

los f·>, .. ' .•. · .,,.. _ .. •; '"::,..: . :;• 
' '.:c,'S;::;· :~:,'.,/·: ~ e;., 

en 

"~',;·:-. v.,•¡_;:( --.;~.·· • 

·~: \;1_, ,,-., :.'.'-'.';.';\: <:~¡~0~, "··'"'.1 .. ·,.;;:; ~~-. -,::_: - " . -

En su novel~ ·As:uéia;;1nc1:ántorfsu:'par'te ·; tdmn!ábl~~t~~éiite la}efen-

sa dé los band id~s.#-:\~--;~~:~~:~1;-~:f ~~tt~-~~E~~~~~i~~~~~,~~ff~:i+ ?j~~, ~i:f f e?j.~ .. lá.s 
condiciones de -inj us tic_ia_;;·social'i;y .. ' econon\ii::a•;·de 1: s_igl_o;•XIX, ~:;que,:_fueron 

. '..: .·. ,,:· ~·~~· , · -· :~~!~".-.\',{~ t ~ff§t~r.-f-',~f:.~~}~?':'. .. :::~;;z~:-;itJ:(~~:?i~~-'·~~fff~~~:":~~}~;-.:-?#,~/._~-~~~~~->-~~~~-,~~,_:' '<: ... 
c
1

oansecuenc:;ia -de .·.los;va:1,ven7:i/~olíticós •}rl~~:'.g.~~~t";~:': y/la '.';ºriC::.e~.t.racion de 

riqueza en únas ~ue¡¡'tas,m¡;_-;.;c,s. ·i; 

No defiiinde ·5fo- embargo; a todos los bandidbs, aunque consid_era como 

víctimas 'de los _poderosos a los que provienen de zonas campesinas y son -

rancheros, a los bandidos relácionados o prov,enientes de las estructuras_. 

de poder los C<?ndena, como a los soldados del Resguardo de las Rentas que -

eran bandidos y habían sido rehabilitados por el gobierno para defender -

los intereses de los monopolistas y a los bandidos surgidos de los desor

denes políticos que se traducían en contiriuos levantamientos y asonadas. 

Idealiza a los bandidos provenientes de las· zonas .campesinas, así 



.·_. ''- :: : '· .· . .:- ~~ --. 

los lla~níari~s de lii Hoja de Tábaco consÍ:itUidn una ll~rmándnd al éstÜ~ d.~ .. 

::: ,)i}11~füii~¡~~Jt;ii~~t}~~~tJ~~it!~~!lliii~f 1!~' .. 
consagu irihab.ilman te:.coit";; 11a·s tucin '"" af laxion 1.~ ·;:::.• • us t icia/soc.ial\ p·a ra:. 

su. pue~1bJ~' -~¡?~f;~:~l~ ;~t ~;::{;'i~~0 ··wt~1 bi,~ · ·· · .~t~E;~~¡t;: 
' ;·.-;, • ,).''.~:·: ,- ~-' 1 >•· ' .,e; '"i'· .'.77.;j~"';- :'f~"(•' · -

ob<•/''.,jj~4¡t}~t~J~~ílf t!~Iif~¡~~,i~!I a~·;n.~~d··::i.~d~al.~~osim~to.} ..•. ds:~e) 
tiene ·al. gran; acierto• da senal~r.•la~'Verd •· 

l~·- é P'!.~~; .·p~~.~,~~~,:~~~~~ '~i~J&~~i·~~~t;~~~~:~:¡t: Ttf'jd ciftl¡, rritlncio 
s~lo• .. de ;•ral}cheros;; .Com~iA_H~ní~ran.(>';\o;le ':[~les;":,~a:r;~~e:-

gar .. ,, k, 'Ji;~t~;iI_~,1~Ltii~~ú·~ 
'1> .;--·-¿.. ~':"~'.>i~i··( '<~·_,>'· -~:\~'.'<. :.-..-.-:~¡;:~:,:.;.: .:._~;" ~-}~::· ·~·.-,_~::-:e··· 7~:;:'-' ·-?'-=-

del · 

Aunqua sus :valores' sob'fe':todó los: nplféndos 'a'/,fa::·irtujér/\séin1:di.scútibles •••... 
.. · ··· ·· · «:•<-i.> · ''·· .. •.:;:·e·.:.:;)'· ··"'if,·,· :s.;:.<i' .. :.,;:_;•,:. ·57'.u!',s•::;::a~'.,ui:'t•:e~.'n'F't"'i•:,;,;;p¡;;¡;,\i'.)>~ltJm'br!;i~s:'>r';'a -n. · 

:~::ª:u; ::t~~~;t~:~:e~:/::~r :tHi~i~~t~~"1º · · · , · t,~, -
, ". r:t;~;;.;~-' ~_;;,.:-s ;s.;;.-1· -:·:· :' -:.. 

cos como 

sobre la 

ca, más 

En este 

de 

tas ,~'::·::,::·:,tt:::r1;,:;¡:m:~r~~f ·~:i~i:¡~1*:~,;~r1¡:~::::::::: 
son produc.to directo· de.·~·~~ colldtciÓnesihé'redÚ.nri~s ~'sus iris tintos nag~ 
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tivos. Por lo. tanto, sú maldacl·. es innátá y las condiciones tanto de co---

rrupción como de miseria no'.tiell~n relación con .estos he~hos. Payno resu! 

ta nuevamente cirntradicto}:,io porqüe'spáull.que'conaena .la corrupción, in--

:~:~~:: :: ~~a::g~·::~i~i~·:~i~~~~f fü~~i~~f~~~!12~l~:~:i:~:ns~:~:s A~:.:u:a:~ 
pol!ticas, los conde,~~ )~fs~;{~~~~~.~~¡j\~~~J~~,!~f. .. ~~t·::l)~~ ~i~p~u~albc que se acep-
tación de estas ide~~~y:,su•conilidónldé:cla~·e~-•sitúarcin .como más perver--

sos a los indios y ~;_,b·~~(~.4~~',~.'f(~~ ~~·t~i~!,i~;~f;~~ft?:f?nYa las clases --
altas que represe.~taSRelúmbron~"' est eas· ··· ·tan· :~pcluidas más bien parn 

dbi·:::;.·:z:;~~ii~~!lf il:~~?~t§s·,~.~i~ii~·:···. ~·'º' 1º' mi-
vi;fos, solo~que:\su,stcc!>.mprpmisos .ipa'r.tida:é.fás•¡e''idcologicos :.·lo. llevaron a :... 

;;·~~:i:1~;t f~~li~i~illitiiíilii~i!~i~f 1~~i~i~i;:: 
y,·conseguir ia·ig\l.~~~;i:·~~:,~J~~~l1~~i~l~ffi;·}~~·~Ó~la;h;abrÍa ~ueclifundir una_ 

imagen más positiv~ de~Méxt(:l)';)I,a ~yepÍic~··c contra Éuropii sería que era -

posible ser con;o · ~~ai'.~~;'",f:,é;,~,;'~~h~~~~";;h~bl~'l:ie'k.'a~ tú. La proposición -

::. ·:::· ,:::';·;i~f ¡~~$,df J~1}tiif~~~?1~~¡;;{:':,:::::, ':: ::::~= 
ción al fenómeno del}balldidaje/''.sot\: cbmpi.-iinsihlés. Sin embargo, al consi::: 

::::::'.'.: ~:::!::EE~¡;!~il¡~~~~I~i~t:!::'.:: ·~::::::::::::;!:'.:~. 
" ·e; :Ye,::· .(··;~!.'._;_.·J 

y social es váUda sobre todo:.en la épócáactual, en que estamos viendo -

· :::;:::::::;:::::?F :ll~?{f f itf !~~:,:¡.;:~::::::::· :::,::::::::~ 
ya 1- escribirán . l~s~noii.i~~:· .~~nti> Ah~i /López . Portillo; Caro Quintero, -

Evaristo y Dura'io Úl~Íi{br6~. 
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