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PREFACIO. 

A lo largo de la historia mexicana el problema agrario ha 

sido uno de los puntos medulares de los conflictos sociales hasta 

el término del procc~o revolucionario de 1910-1940. las 

revoluciones. revueltas y rebeliones decisivas para la historia 

del país han tenido su principal escenario en el campo y sus 

principales actores y ejércitos han salido de la población rural. 

En este trabajo se hace un estudio de la vida rural jalisciense 

durante el siglo XIX para explicar como vivieron los habitantes 

d-:-1 •::=:!!!p8 ~~ .33tü. :z:ey.iUl1 del pa1s1 por c;ué motivos esta gente en 

algunos momentos decidieron lanzarse a la revuelta y a la 

revolución y por que en otros no tuvieron interés alguno en 

sumarse a las revueltas y revoluciones que estaban ocurriendo en 

otras regiones del pais. La respuesta a estas preguntas las 

hallamos al analizar la estructura económica y social que privaba 

en el campo jalisciense a lo largo del período seftalado, en ella 

encontramos una larga persistencia de las principales 

instituciones agrarias como las haciendas y los ranchos y una 

economía agrícola y comercial orientada a abastecer a los 

principales centros de consumo. ciudades y pueblos con una 

El complejo escenario de la vida rural jalisciense transita 

lentamente de una sociedad agrícola tradicional y atrasada con 

rasgos y relaciones sociales predominantemente precapitalistas a 

una cada vez más moderna en donde las instituciones y formas de 

producción capitalistas tienden a dominar dentro de esta sociedad 

rural. Este tránsito se hace a diferentes ritmos y con diferente 

intensidad en cada período del desarrollo regional. determinando 

sobremanera la actividad de los hombres y sus relaciones tanto 

con la naturaleza como entre ellos mismos. 

Los principales elementos de este escenario rural terminan 

de montarse hacia finales del siglo XVIII en lo que correspondió 

a los límites de la intendencia de Guadalajara: la consolidación 
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de una economia agricola y ganadera orientada a satisfacer la 

demanda de los mercados urbanos de la región con una población en 

continuo crecimiento. en donde la población rural estaba sujeta a 

fuertes presiones tanto de la expansión de la economía mercantil 

como de su propio crecimiento demográfico. De tal manera que a 

finales del perfecto colonial la vida de la mayor parte de la 

población rural tiende a transformarse radicalmente. manteniendo 

un flujo continuo de mano de obra asalariada hacia las haciendas 

y hacia las ciudades. Dichas transformaciones no estuvieron 

exentas de resistencias por parte de la [ltlh 1-::c- i ór: ~-·. -~ - ~ 
,¡. U,I. Ql. que 

la prime':"a mitad del siglo XIX encabezaron seri.:is 

revueltas y rebeliones en respuesta a los efectos que estos 

cambios producian en su vida diaria. De esta situación un pequefto 

grupo de familias propietarias es el principal beneficiario al 

detentar el monopolio de la tierra. del capital comercial. los 

puestos burocráticos y las influencias políticas pctra consolidar 

y asegurar su posición de privilegios. la cual mantiene a lo 

largo del siglo XIX. 

De tal manera. el escenario rural de este siglo en Jalisco 

transcurrirá sin grandes cambios hacia el siglo XX. aunque 

lentamente la economía vaya transitanrln ha~ia 1...aµltal:ismo 

wu<lificando y expandiendo los mercados. introduciendo mejores 

ténicas y métodos de producción. desarrollando mejores medios de 

comunicación y de transporte y diver:sificando la producción. A 
finales del siglo XIX estos cambios graduales se aceleran por la 

situación de paz y estabilidad que garantiza el régimen 

porfirista. Finalmente esta tendencia será interrumpida por las 

olas revolucionarias de 1910-1940. desarticulando toda la lógica 

de reproducción de una economía agroindustrial ganadera que 

basaba su funcionamiento en las grandes haciendas de la región. 

Siguiendo las grandes tendencias de la producción agrícola 

en Jalisco podemos decir que la viabilidad económica de las 

haciendas no estaba en cuestión al 

revolucionario de 

reproducción para 

1910. pues tenian 

abastecer /\ un 

momento del estallido 

toda una lógica de 

mercado en expansión. 
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incorporando tecnología cada vez más moderna y vinculándose 

estrechamente con el capital comercial e industrial. La crisis de 

estas instituciones no fue debido a su incapacidad económica, 

sino a la situación política e ideológica generada por el 

movimiento revoluciona1-io; la movilización campesina y las 

espectativas creadas por la ideología de la revolución fueron las 

que hicieron imposible continuar con la tendencia hacia la 

modernización de estas unidades. Tal vez el ritme de esta 

transformación no se adecuó a las necesidades de integración de 

otras regiones del país. pero dadas las condiciones generales en 

'!""';:e c!e::::.::::-~-.::.llaLa ecita economía agrícola y la disponibilidad de 

recursos a su alcance era. desde el punto de vista de los 

terratenientes. lo único que en términos costeables podían hacer. 

La explicación de la poca atracción en el movimiento 

revolucionario que tuvieron los habitantes de Jalisco la podemos 

buscar en la estabilidad del periodo inmediatamente anterior al 

m.::.mento revolucionario, a las características propias de la 

sociedad jalisciense del siglo XIX. al papel de colaboración que 

jugaron las familia~ de la élite regional con el régimen de Díaz 

y a los mecanismos atenuantes que esta sociedad creó para los 

conflictos en el campo. También pesan en esta explicación el 

i~p~::tc. iiú::úv::> severo de las crisis agrícolas y de los efectos de 

la crisis económica en Jalisco a finales del régimen porfirista, 

impactos que fueron más severos en las zonas del país que estaban 

má~ integradas a la economía mundial, principalmente a la 

norteamericana, 

agrícolas. 

exportadoras de productos mine~o8. 

Ahora que todo el mundo tiene prisa por cambiar y que en 

México se están dando pasos importantes para dejar atras el orden 

y el estado de cosas generado por la revolución mexicana, aunque 

sea por efecto de las leyes promovidas por el ejecutivo y 

apoyadas por una mayoría parlamentaria subordinada a las 

desiciones del presidente en turno, llamamos la atención al 

estudio de esas estructuras de larga duración en el campo que 

resistieron los embates de proyectos liberales modernizadores a 
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lo largo del siglo XIX y que sólo el movimiento revolucionario de 

1910-1940 terminó con su larga vida. 

Duarante el tiempo que llevó 

continuas consultas en los 

la investigación se hicieron 

archivos de la localidad. 

principalmente en el Archivo Histórico de Jalisco. en el Archivo 

Municipal de Guadalajara y en Archivo de Instrumentos Públicos 

del mismo Estado. En ellos encontramos información estadística 

sobre la situación agrícola. demográfica. industrial y comercial 

que presentaba ei es~aao de Jalisco durante el período que nos 

interesa. Por otra parte. en el Archivo de Instrumentos Públicos 

el movimiento df"! investigamos 

deteniéndonos particularmente en 

importante para informacion muy 

estado. as1 como la situación de 

..... ·.-·. --... ......... -...1.1....u y urDo.na. 

la primera. ya que presenta 

las haciendas y ranchos en el 

las familias de la oligarquía 

local y sus actividades económicas más importantes. en los 

testamentos que éstos dejan se registran inventarios de las 

propiedades que poseen. lo cual da una id~ct de la diversidad de 

negocios que maneJan tanto en la agricultura como en la industria 

y el comercio. De aquí que no podamos caracterizar a la 

oligarquia local solamente como terratenientes o como 

comerciantes. sino que están íntimamente ligados por diversos 

lazos en las distint~R ~rtivid~dos Oi:ro apartado 

que se siguió puntualmente fue la formación de sociedades 

comerciales e industriales que se registran en las notarias del 

estado y lo forma en que funciona un sistema de crédito basado en 

su mayor parte en las hipotecas de los bienes rafees tanto 

!'"ú8ti:::c~ como urbctnos. en ausencia de un sistema de crédito 

moderno. 

El :n:.terial encontrado en el Archivo Histórico de Jalisco 

referente a estadísticas de producción. demográficas y agrícolas. 

fue trabajado para establecer las principales tendencias 

demográficas y productivas del campo jalisciense durante el 

periodo en estudio. Junto con la lectura bibliográfica que se 

llevó paralelamente a la investigación de primera mano. pudimos 
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explicar el desarrollo de las grandes tendencias agrarias en el 

campo, asl como el de las inst1tc1ciones que dominan sobre este 

escenario desde su formación hasta la revolución de 1910. Desde 

la perspectiva de la larga duración elaboramos un estudio sobre 

la historia rural Jalisciense que nos diera luces acerca de las 

tendencias y estructuras que subsisten en el campo desde la 

colonia las reformas cardenistas de 1934-1940. Las 

estadísiticas sobre producción agrícola. al menos nos dan cuenta 

de el movimiento de la producción durante todo el siglo XIX. lo 

cual nos aclara el significado en el tiempo largo del periodo de 

estabilidad y crecimiento que se dió en el campo jalisciense 

durante el porfiriato. al contrario de lo que se observa en el 

¡::c;:-~.:.d0 .irnue:diatement:e anterior y en el periodo revolucionario. 

Es innegable que a lo largo del tiempo que duró la 

investigación haya adquirido muchas deudas con todas aquellas 

personas e instituciones que tuvieron algo que ver con el 

desarrollo del trabajo, la mayor parte de ellas son de 

agradecimiento y de amistad. algunas son de car4cter académico y 

moral y. afortunadamente para el resultado de los saldos, muy 

pocas son económicas. Sin querer omitir a nadie sino sólo por· las 

limitaciones del espacio. deseo expresar mi reconocimiento y 

gratitud al Dr. Manuel Rodríguez Lapuente. director del Instituto 

ue Estudios Sociales. al Dr. Juan Manuel Durand y a Alicia 

Torres. encargados del Departamento del Area de Ciencias Sociales 

de DICSA. de la U. de G.. cuyo apoyo institucional y económico 

fue indispensable para el desarrollo de este trabajo. A Rafael 

Torres sanchez quiero reiterarle una \Ta.? ~.:!.s :ni reconocimiento y 

amistad en el largo trecho que hemos coincidido y agradecerle el 

haber acompaftado desde sus etapas iniciales a esta investigación. 

Quiero apuntar que el trabajo sencillamente no hubiera podido 

llevarse a cabo sin el aporte fundamental de dos seminarios 

realizados en la Division de Estudios de Posgrado de la Facultad 

de Economía de la UNAM: el seminario sobre "Región y Capitalismo 

en México de 1760-1940" coordinado por Antonio García de León y 
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Antonio !barra. a García de León \e agradezco que aceptara ser el 

asesor de este trabajo, además de sus comentarios y orientaciones 

durante el seminario. y con Antonio Ibarra me unen estrechos 

lazos de amistad y de trabaJo a quien también le reitero mi 

reconcimiento académico. El o~ro seminario que AR cnrr~sponsable 

de que este trabajo llegara a buen término es el coordinado por 

Carlos Aguirre y Bolívar Echeverria titulado: "La terorfa sobre 

el desarrollo del capitalismo en Carlos Marx y Fernand Bn1udel". 

las sesiones de este seminario fue entrar a otra dimensión en el 

análisis de la historia. Con todos los miembros del Area de 

hermano Victor le agradezco sus comen~arios y observaciones al 

borrador de la tesis. a Rosa Lópcz Taylor y a Carlos Manzo por su 

amistad y el tiempo compartido a lo largo de estos aftos de 

estudio y de trabajo. Sonia A. Santos Calderón realizó gran parte 

del trabajo de la inves~igación en los archivos locales. deseo 

dejar sentado ~quJ su Qyuda invaluabl~. A lcts pe1·sonas que 

facilitaron el acceso a los documentos en los distintos archivos 

locales también quiero aqu1 expresarles mi agredecimiento. Aclaro 

puntualmente que los errores y deficiencias que pudiera tener 

este trabajo son única y absolutamente responsabilidad mía. 
Fin.; lmP.nTP .-.~+- ............ ,,_ ... ,..... ............... r- ........ .... ._. 

saldos. con la deuda sentimental a Magdalena y a mis hijas. a 

quienes dedico este trabajo como justificación a destiempo de mis 

desatenciones. 

Sergio M. Valerio Ulloa. 
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LOS TRAZOS DE LA NATURALEZA Y DEL HOMBRE. LA REGION Y SUS 
CONTORNOS. 

. .Pues lqué fronteras podemos trazar. 
se trata de plantas o animales, ni del 
el clima si no del hombre. de ese hombre 
contiene ningun 11m1te y que franquéa 
barre>ras". 

Fernand Braudel 

cuando no 
relieve o 

a quien no 
todas las 

Sobr@ ~! concepto de Reqió11. 

Al iniciar su trabajo sobre El Mediterráneo y c1 munn.:. 

mediterraneo en la época de Felipe II, Fernand Braudel se plantea 

el problema de delimitar el espacio de la actividad humana que se 

desarrolla alrededor del mar Mediterráneo, un mundo que se 

ensancha o acorta de acuerdo a como el hombre lo hag~ . De tal 

magnitud es el problema de delimitar la actividad humana en un 

espacio geografico dado en cualquier momento de la historia. 

Al intentar elaborar una historia regional nos encontramos 

en primer lugar con el problema de definir y delimitar la región 

a estudiar; la opción que hallan muchos historiadores para que no 

les quite el suefto, es ignorar olimpicamente este problema y 

entrarle directamente a la descrioción o lñ nArr~~~6n de l~= 

hechos históricos. Los que no contamos con esa facilidad para 

quitarnos los problemas de encima tenemos que batallar con estas 

definiciones que tal vez sirvan muy poco para resolver las muchas 

dudas que nos saltan al respecto. 

El cC'ncepto ::!·-= 11 1-ag:iór.1" uos remite~ en primer 11.Jgar~ a otro 

concepto, el de "espacio"; y éste aplicado a la historia o a la 

física forzosamente nos lleva a relacionarlo con el de "tiempo" y 

el de "suceso". De acuerdo con la mecánica clásica el "espacio-

'Braudel. Fernand. El Mediterráneo y el mundo mediterráneo 
en la época de Felipe II. México, F.C.E. 1981. tomo I. p. 27 
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tiempo" tienen una existencia independiente de la materia y de su 

campo de influencia. pensemos en las fuerzas de gravedad y en el 

campo magnético. Con el fin de estar en condiciones de describir 

lo que llena el espacio y es dependiente de las coordenadas. ha 

de creerse en la existencia previa del espacio-tiempo. porque de 

otra manera la descripción de "lo que llena el espacio" carecería 

de sentido. Para la teoría de la relatividad general el 

espacio-tiempo. por oposición a "lo que llena el espacio" no 

tiene c~izte11cia separada. es decir, que si quitamos las cosas 

que llenan el espacio no quedaría un espacio "vac:io" o absoluto. 

sino que no quedari~ ~bsQ!~~~m~nL~ nada. No existe algo que se 

pueda denominar espacio vacío. el espacio-tiempo no reivindica 

para s1 una existencia propia. sino que reclama la categoría de 

cualidad estructural de las cosas'. 

Trasladada esta concepción del espacio-tiempo a la ciencia 

histórica. también podemos sostener que no existen las regiones o 

los periodos de tiempo absoiut:os. de forma independiente a los 

procesos o hechos que se desean historiar. el espacio-tiempo es 

una cualidad estructural del desarrollo social o del acontecer 

humano. Dada la complejidad e interacción de los procesos 

sociales en la historia. cualquier delimitación del espacio

tiempo atiende ~ ••n~ ~cria ~e var1ables que el historiador se 

marca para delimitar su objeto de estud10. sin que para ello se 

suponga que la historia deba de estar fragmentada en espacios 

independientes unos de otros o por periodos rígidamente 

divididos. Pues el espacio. como se~ala Braudel, Qc e~pande u se 

~ccrta de acuerdo a la acción del hombre. 

En el caso de la historia regional. el historiador busca en 

determinados procesos sociales. resaltar un cierto nivel de 

relaciones que para él constituyen la estructura espacial y 

temporal del desarrollo histórico de una determinada sociedad. 

Cada hecho o conjunto de hechos y procesos sociales tienen su 

'Einstein. Albert. Sobre la teoría de la relatividad. 
Madrid. Ediciones SARPE. 1985. pp.186-187. 
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propio espacio y su propia duración en el tiempo: de aquí que 

tengamos periodizaciones y regionalizaciones distintas de acuerdo 

al tipo de fenómenos sociales que se analicen. Braudel seftala que 

los hechos históricos se pueden clasificar en tres tipos 

diferentes de acuerdo a su duración en el tiempo: el 

acontecimiento o el tiempo corto. la co~untura o el tiempo medio 

y las estrucutras de larga duración' . 

La forma de abordar la región histórica está íntimamente 

1 igu.dw. ó. l proceso de la transición y al desarrollo del 

capitalismo en México. procesos que tienen una expresión diversa 

y un desarrollo desigual An r~~~ ~~p~ci~ gcohi~tóric0. ~~decir 

un desarrollo económico-social particular para cada región y para 

cada período histórico. Desde esta perspectiva la región es en 

primer lugar una realidad historica. que sólo se explica por los 

procesos de resistencia y cambio en la sociedad. por la 

explicación de las largas tendencias sociales que le dan 

continuidad en el tiempo y por sus fuerzas que le impulsan al 

cambio: aqui el acontecimiento. la coyuntura y la larga duración 

son realidades historicas con distintos ritmos de movimiento e~ 

el desarrollo social. La región vista de esta manera es un 

complejo sistema de influencias recíprocas a varios niveles y que 

se interactúan. tanto ñ ""!i'.''='l i~t8:!"'i:=.~ .......... "' ..... co1·, t::l t=xterior. ya 

sea con el plano nacional o internacional. El agotamiento de 

algunas tendencias y ls aparición de otras nuevas. loe procesos 

de cambios revolucionarios en la estructura social y económica, 

en ese complejo sitema de relaciones nos presentan el carácter 

hi3tórico d~ la reg1on. Así en la historia de México la 

regionalización que se haga ae referirá a regiones distintas en 

períodos históricos distintos, pues la dinámica social del 

conjunto establece ~elaciones sociales diferentes en cada etapa 

del desarrollo de la sociedad mexicana para cada espacio 

"Braudel, Fernand. La historia y las ciencias sociales. 
Espafta. Alianza Editorial, 1979. pp. 60-106. 
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geohistórico concreto• 

Por otra parte. las diferentes perspectivas para abordar la 

región destacan que hay unos factores más determinantes que otros 

para dibujar la región. desde los rasgos geográficos o 

culturales a las formas de producción y. más particularmente. la 

producción rle un sólo producto como integrador de la región. o 

por otro lado, las relaciones de dominio y dependencia entre la 

metrópoli y las distintas regiones que componen sus colonias. una 

más será la que le de un papel preponderante a la creación de 

mercados regionales o al mercado interno dentro de los limites 

del estado nación y, por último. la que nos ofrece una visión de 

ln r~ai~n e~ ~cl~ci~iJ el des~rro110 de la lucha de clases o a la 

expansión del control que pueda ejercer el grupo dominante en un 

determinado espacio. Sin embargo. veamos como ejemplo el caso del 

intercambio o del mercado. el cual dibuja más fácilmente a la 

región. aunque no la define totalmente. digamos que constituye su 

puro esqueleto. Para Braudel los mercados tienen su propia 

geografict, todo intercambio ocupa un espacio y ningun espacio es 

neutro, es decir no modificado por el hombre•. Ahora bien, 

históricamente el espacio que dibuja el mercado con sus rutas y 

ciudades. su tránsito de arrieros, mulas y carretas es cambiante, 

se pueden seguir los intercambios de una firma. una plaza de 

':'C!::c:-::;:o, üaa 1tación o el que ocupa el tráfico de trigo, la sal. 

el azúcar. el 

embargo. este 

aftil o los metales preciosos, etcétera. 

intercambio no se hace en abstracto. 

Sin 

está 

4 Garcia de León. Antonio. "Los oficios <le !a historiü.; 
oonvarsaciunes con Antonio Garcia de León'', El Buscón 13, 1984, p 
74. 
Florescano. Enrique y Alejandra Moreno Toscano, El sector 
exterrno y la organización espacial y regional de México (1521-
1910). Puebla, UAP. 1977. 
De la Pefta. Sergio. "!nterpretación e incógnitas del desarrollo 
regional'', Seminario sobre regiones y desarrollo. México.IIS 
UNAM. 1973. 

'Braudel. Fernand. Civilización material. economia y 
capitalismo. siglos XV-XVIII. Madrid. Alianza Editorial, 1984. 
tomo II, p. 150. 
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determinado por el carácter de la producción en general en un 

momento histórico dado. por la división del trabajo y por las 

relaciones sociales que 

determinantes que impone la 

ésta genere 

naturaleza a 

y 

un 

también por 

cierto grado 

las 

del 

desarrollo de las tuerzas productivas. entre ellas los medios de 

comunicación y de transporte. hay que vencer los obstáculos que 

opone la naturaleza y la geografía a estos circuitos mercantiles. 

La región se encuetra cruzada por todo este complejo sistema 

de relaciones más o menos preponcter~ntc::: unas de otras. su 

dinámica no se encierra en s1misma. trasciende al plano nacional 

e internacional. tampoco se haya delimitada por uno sólo ~e e=tcs 

factorez. ~1 =~mbiu en las relaciones y los elementos que 

componen el sistema de la región reelabora su dinámica. la 

reorganiza en distinta forma o crea una nueva dinámica 

constituyendo una nueva región. 

La región es. por último. un modelo de análisis que va 

construyendo el historiador al desmontar los mecanismos. 

relaciones y dinámica de una realidad compleja. siempre vista a 

diferentes planos. La región es parte de una totalidad histórica 

en cuyo interior se pueden detectar todas las contradicciones que 

en un ámbito particular y concreto genera esa totalidad. 

De la misma manera que no hay un tiemoo y 11n e::;¡:;;:;.;:io 

absolutnco. =~n0 ~rl relación fenómenos específicos de la 

naturaleza o del movimiento general de la materia. no hay un 

concepto de región absoluto. la region se refiere a una realidad 

histórca concreta: la región minera novohispana. el Baj1o 

mexicano de los siglos XVIII y XIX. el Potosi colonial. el 

r·16üiterraneo en la época de Felipe II. etcétera. Descubrir sus 

mecanismos de funcionamiento es lo que nos da la idea de región. 

Las lineas de la geograf1a y del paisaje. 

Para comenzar a dibujar nuestra región de estudio. el primer 

sistema de relaciones que hay que explicar es el de la geografía 

y del paisaje. Aunque este nivel atiende a estructuras de 

ló 



largisima duración como las grandes fracturas del relieve. las 

variaciones del clima y de la vegetación. de los tipos de suelos 

y de las corrientes y almacenamientos naturales de agua. éstas 

estructuras no se centran en cuanto a las determinantes 

geograficas en cuanto tales. sino que estan atentas a cuanto 

concierne a los fdctores humanos. la geografia sólo tiene sentido 

para la historia en cuanto ésta constituye una geografía humana. 

De tal manera. 1 a actividad del hombre. y particularmente 1 a 

actividad económica. es siemcre un continuo proceso de 

intercambio de energia de él mismo con la naturaleza. los 

distintos elementos que componen esta naturaleza juegan un papel 

diferentes. La c..ii!:ii.:.into en conct1ciones histórico-sociales 

relación entre la sociedad y el medio geografico no es una 

relación constante basada en leyes inmutables y duraderas. sino 

en una relación variable. la cual se refleja en la transformación 

incesante de las deµendencias. Para Witold Kula dos son las 

fuerzas que transforman la naturaleza. una proviene de ella misma 

y. otra. la constituyen las fuerzas sociales de producción. 

existiendo entre las mismas una interdependencia dialéctica. La 

acción de las fuerzas naturales se halla limitada o modificada 

por cada modo de producción estando a su vez acelerada o frenada 

la acción de las fuerzas productivas en función del nivel de los 

recursos naturales y de 

geográfico' 

los procesos que operan en el medio 

Dadas estas premisas situémonos entre los 18'55' y 23'10'de 

latitud norte y a los 2'20' y 6'30' longitud oeste de México. 

estas son las coordenadas dond~ RA ubica el escen~ric hi~tórico 

que nos interesa (Mapa 1). Desde una perspectiva geografica el 

estado de Jalisco' se sitúa en la parte noroeste de la mesa o 

Kula. Witold. Problemas y métodos de la historia 
económica. Barcelona. Editorial Península. 1977. p. 521. 

7 La denominación que se de a la región es un tanto 
arbitraria en este momento. se enmarca dentro úe los limites 
políticos del estado de Jalisco debido a la forma en que las 
fuentes del siglo XIX organizan la información. pero bien podría 
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altiplanicie central del territorio de la República Mexicana.con 

su escalón hacia el Pacífico. su margen de tierra baja de costa 

hacia ese lado, y con sus arrugas y accidentes centrale~ . 

La región central de México es un gran espacio geográfico 

que constituye a grandes rasgos una macroregion en simisma. por 

su geogr~fíu cxtrcm~d~mcntc accidentada~ su gran variedad de 

climas y escasa irrigación. esta macroregión puede ser vista como 

una unidad en comparación con la monotonía geográfica y la poca 

variedad de climas de las otras dos macrorregiones que la 

flanquean al norte y al sur' . Para muchos historiadores. al 

iniciarse el porfiriato. México era en realidad un sólo espacio 

geografico que 

poca relación 

comprt:ru.i~ ~11 

entre sí. Lejos de ser una sola estructura 

económica con funcionamiento unitario y orgánico, el país se 

presenta como la sintesis de tres dinámicas macrorregionales 

diversas y poco imbricadas las unas con las otras. resultado de 

referirse a la 
al conjunto de 
algunos autores 
Altos. etcétera. 

Intendencia de Guadalajara para el s'glo XVIII. o 
subregiones geográ.ficas que la componen como 
la dividen: centro. sur. norte. costa y Los 

"Mariano jjarcena ll.t14J.-l899J. ingenien-' 
topógrafo.hidromensor. geógrafo. ensayador y apartador de 
metales.en su ensayo estadístico sobre el estado de Jalisco. hace 
una descripción detallada de las características geográficas. 
climáticas. orográficas. geológicas. hidraúlicas y económicas en 
general del estado. Bárcena. Mariano. Ensayo Estadístico del 
Estado de Jalisco. GuadalaJara. UNED-Gobierno de Jalisco. 1983. 

'Las regiones geográficas pueden ser consideradas de acuerdo 
al sistema de accidentes geográficos que delimiten una unidad 
espacial. Sin embargo. las regiones vistas desde la historia o 
las ciencias sociales. tiene que ver con el escenario geográfico 
pero también con los procesos historico sociales que se dan en 
determinados territorios y cuyas particularidades delimitan sus 
regiones históricas.Sobre las regiones geográficas consultar las 
obras clásicas de Angel Bassols Batalla. Recursos naturales. 
Mexico. Editroial Nuestro Tiempo. 1974: y de Claude Bataillon. 
Las regiones geograficas de México. México. Siglo XXI Editores. 
1979. 
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las particularidades de distintos desarrollos históricos'º. 

Aunque al interior de estas tres macrorregiones se puedan 

identificar 

organizados 

artículos. 

una gran cantidad de subregiones o subsistemas 

en torno a regiones productoras de determinados 

importantes centros urbanos o pequeftos mercados 

locales. además de estos tres paises hay otros muchas provincias 

y comarcas cuyas características las identifican como regiones en 

simismas. 

Para Andrés Melina Enriquez. el más importante analista de 

la sociedad mexicana durante el porfiriato. la región central de 

M~xico crn considt::ra.da como "la zona fundamental de los 

cereales''; es en esta zona donde se produce maiz. trigo y frijol 

élla. ni aún con excepcionales elementos de producción agricola 

tropical. minera e industrial. la población podia crecer; por 

esto. la zona cerealera no sólo proveia de sustento alimenticio a 

las otras regiones. sino también de abundante mano de obra para 

sus actividades económ1cas. Por tales carácteristicas. toda la 

historia mexicana antericr al 3iglo XX. hd sido. para Mol ina 

Enriquez. la lucha por el dominio de esta zona fundamental de los 

cereales". Con esta precisión define el autor a la región 

central de México. la de mayor concentración demográfica de todo 

el territorio. con una rica historia de varios siglos y con 

actividades y flujos sn~i~l~s bien dclimit~ct0~ 4u~ const1tuyen el 

principal escenario de la historia mexicana hasta fines del siglo 

1 ~riederich Katz tiene entre otros. el mérito de haber 
propuesto esta división macrorregional del territorio mexicano 
para el análisis histórico de la segunda mitad del Rialo XIX. Ver 
de K.:..t::~ La s~rvidumbre agraria en México en la época porfiriana. 
México. ERA. 1980. y La guerra secreta en México. México. ERA. 
1982. Para una explicacion del funcionamiento de conjunto de 
estas tres regiones y los procesos que se tejen para dar paso a 
la revolución de 1910. ver a Aguirre. Carlos. "Mercado interno. 
guerra y revolución en México: 1870-1920". Revista Mexicana de 
Sociología. afto LII. núm. 2. abril/junio de 1990. 

"Melina Enriquez. Andrés. Los grandes problemas nacionales 
(1909). México. Ed. Era. 1985. pp. 74-78. 
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XIX. Siendo esta zona la de mas alto desarrollo económico. 

cultural. politico y social. el centro del país se afirma a 

principios del porfiriato como el eje tradicional y como el punto 

Qe partida obligado de los dispares desarrollos de las otras dos 

macrorregiones12
• 

Ubicada en la parte noroeste de esta macrrorregión nos 

interesa estudiar ia parte comprendida entre los limites 

políticos del estado de Jalisco. no porque éste en su totalidad 

conforme una región homogénea sino como una vaga referencia para 

situar nuestro objeto de estudio. Dentrn de ~st~z limitas podemos 

constatar que la zona fundamental cerealera se extiende dentro 

del Estado desde los cantones de Lagos y La Barca hasta el limite 

el el ima 

<:vw:i:o cosi:eras. bordeando 1 a barrera que representa para 

y para el cultivo de los cereales la Sierra Madre 

Occidental y sus derivaciones en el sur del estado. abarcando los 

cantones de Zapotlán. Sayula. parte de Autlán y Mascota y el sur 

del territorio de Nayarit (antiguo séptimo cantón de Jalisco). 

Hacia el norte esta zona encuentra su limite en la barranca q11e 

hd formado el río Santiago y sus afluentes hasta desembocar en el 

oceáno Pacífico <Mapa 2). 

El territorio de Jalisco se presenta como el lug·ar de 

encuentro de grandes conjuntos montaftosos. en él convergen la 

Sierra Madre Occidental y el Sistema Volcánico Transversal. Esta 

zona yu~ üescr1ne un sistema de valles y llanuras ricos en pastos 

y propios para el desarrollo agrícola y ganadero: y montaftas 

escalonadas en su declive hacia el nivel del mar. de suelos de 

calidades y con lagunas continuas con aguas diferentes 

sa 1 obres": presenta cuatro sistemas n grupae principales de· 

montaftas del modo siguiente: uno paralelo a la costa; otro 

'~p cit. Aguirre. Carlos ... p194. 

1~árcena describe detalladamente algunos de los 
las barrancas importantes que se encuentran en el 
Jalisco. Ibid. Earcena. Mariano. pp. 183-188 

val les y 
estado de 
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inmediatamente y casi paralelo al anterior. y el último externo o 

en los limites boreales del estado. entre estos sistemas. hay 

muchos ramales que se relacionan con ellos. o forman grupos 

independientes con nombres que generalmente se refieren a la;.; 

poblaciones inmediatas. El territor10 de Jalisco se halla cruzado 

por varios rios principales que vi~r~en su= aguas ~n el oceano 

Pacifico. a ellos concurren algunos afluentes de importancia. 

formándose as1 varios sistemas hidrológicos. el principal de 

ellos es el que está formado por el rio Lerma-Santiago y la 

Lagunw. de Chctpaia. en algunos trayectos estos sistemas son 

aprovechados en la navegación y en la irrigación de pequeftas 

zonas agrícol;=is 14 (Mapa .1~ 

Al igual que en la mesa central del pais. en Jalisco lo 

accidentado del terreno hace posible que se encuentre una gran 

variedad de climas. 

atuvieramos a la 

aún en distancias bien cortas: 

situación que Jalisco ocupa 

aunque si nos 

en la carta 

terrestre creeríamos que el clima de todo su territorio seria 

notablemente cálido y ardoroso come el correspondiente a la zona 

tórrida. pero la influencia de las altitudes compensa o destruye 

en ciertas partes el efecto de la posición geografic~• (mapas 4 

y 5 l. Sin embargo. la secuencia ciclica de precipitaciones 

establece dos estaciones claramente diferenciadas: una estación 

lluviosa que se P.Yt i~!1d~ ~p:i.~v:,..:.í.1ucu..ldmente entre los meses de 

mayo/junio y los de septiembre/octubre. que ya en el siglo XVIII 
se llamaban lluvias de "temporal" y una estación seca que 

comprende el resto del afio entre noviembre y mayo. interrumpida 

con fecuencia 

pr:::cipitaciones 

en los 

de menor 

meses de diciembre o enero 

cuantia. tanto en cantidad como en 

duración y conocidas tambien con el nombre de "aguas nieves" o 

'~p cit. Bárcena. Mariano. pp. 183-188. 

'~bid, Bárcena. Mariano, pp. 255-351. 
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11 cabaftue1as 11 10
• 

La zona descrita puede considerarse como una región 

eminentemente agrícola y ganadera. en cuanto a que su producción 

esta orientada principalmente hacia este tipo de actividades y se 

realiza en su mayor parte en los numerosos valles. llanura:: y 

pequenos declives d~ gran tertilidad que se extienden por todo el 

territorio de la región. sosteniendo en ellos la mayor parte de 

la poblacion del estado. 

Dicha zona no constituye un s6lo :::it€>ma económico de flujos. 

intercambio y comercialización de sus productos. sino que esta 

organizada entorno a Jos grandes centros urbanos r.lly0s :r.crcad.u,; 

son 11n~~ d:::::::~r-.U.a para 1 os art i cu 1 os producidos en esta. zona. Para 

el caso de la producción y comerciaJi:::ación de cereales podemos 

continuar con la idea de Eric Van Young de un "hinterland" o area 

de abastecimiento en torno a GuadaJajara. en el centro del estado 

hacia el último cuarto del siglo XVIII". y que se mantiene sin 

grandes cambios a lo largo del siglo XIX y principios dei XX. 

debido ct que no cambian gran cosa la estructura productiva. los 

medios de tranporte y las técnicas utilizadas en Ja producción. 

Es en esta zona donde se 1 leva a cabo el mayor flujo e 

intercambio de productos agrícolas cuyos circuitos mercantiles 

abarcan un territorio más ampJ io que el de los r.A>-.,ale::: de 1uayor 

caf!a de azúcar, 

malz. el trigo y el frijol: 

las hortalizas y legumbres 

productos como la 

y otras semillas 

describen trayectorias desde los municipios del canton de Cd. 

Guzmán en el sur de Jalisco y en el cantón de AutJán cercano a la 

costa. hasta Guada 1 ajara. Otros productos elaborados de 

procedencia agrícola como el azúcar. la panocha. los derivados de 

la leche. el vi"no mezcal y el aguardiente de caf!a rebasan 

'~errera Contreras.Ramón. Guadalajara Ganadera. 
regional novohispano.1760-1805. Sevilla. Escuela de 
Hispanoamericanos. 1977. pp. 62-63. 

Estudio 
Estudios 

'~an Young. Eric. La ciudad y el campo en el México del 
siglo XVIII. La economia rural de la región de Guadalajara.1675-
1820. México. F.C.E .. 1989. 
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ampliamente los límite del "hinterland" y aún los del propio 

estado conectándose no sólo con el mercado regicnal sino también 

con un mercado cuyo fin son otros pueblos y otras regiones del 

país (Mapas 6. 7 y 8). 

Dent1··0 de esta ~xtensa zona agrícola y ganadera que va desde 

el límite de los cantones de La Barca y Zapotlán con los estados 

de Guanajuato y Michoacan hasta el sur de Nayarit bordeando los 

sistemas de montaftas que contituyen la Sierra Madre Occidental y 

sus derivaciones costeras. y por el norte se extiende hata la 

barranca del río Santiago, existen pueblos intermedios de una 

pc:bl,:¡c¡U¡-.i wá:::> (J menos numerosa que también son centros de consumo 

a donde van a parar una parte de los productos agrícolas de la 

zona. como Tepic. Mascota. Ameca. Ahualulco. Sayula y Cd. Guzmán. 

Las tierras altas de la parte oriental del estado. 

constituidas por los cantones de Lagos. San Juan y Teocaltiche 

forman parte de otro sistema de flujos e intercambios mercantiles 

cuyos centros de consumo se encuentran en las ciudades 

importantes del Bajío. en San Luis Potosi o incluso en la misma 

ciudad de México. aunque también. por otra parte. su producción 

se orienta a satisfacer la demanda de la población de las 

ciudades de Aguascalientes. Zacatecas y Guadalajara. En cuanto a 

Cluju de proauctos agricolas. esta zona llamada de "Los Altos de 

Jalisco". tiene poca relación con la otra zona económica que 

acabamos de definir y su orientación se vuelca en mayor medida 

hacia la zona central del pais y hacia las poblaciones situadas 

en el norte inmediato. 

El cantón de Colotlán queda prácticamente fuera de nuestra 

zona de referencia. pertenece más bien al norte zacatecano. cuya 

aridez y accidentada geografía comparte con sus zonas vecinas. al 

igual que su actividad minera. sus ciclos de auge. crisis y 

decadencia. La división que hace la historiografía tradicional 

jalisciense en subregiones como norte. sur. centro y costa 

cercana al Pacifico. responde más a un sistema de relaciones 

geográficas que a este complejo sistema económico y social. 
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LA HISTORIA RURAL Y EL CAMPO JALISCIENSE. 

Para abordar la historia rural en Jalisco debemos de ubicar 

en primer lugar a nuescro objeto de estudio dentro de las 

relacio11e~ econom1cas y 

agricultores establecidos 

sociales que 

fuera de 

se 

las 

dan entre 

ciudades, 

los 

pero 

específicamente en lo que concierne a las que se derivan de la 

producción agricola. en rlonrle !~ tier~~ e~ al mediu de producc1ón 

fundamental'º. Los discintos proceso que se dan en esta historia 

rural no pueden ser fragmentados en oeriodos temporales d~ 

aGuerdo a criterios que se tomé\n de los acontecimientos 

políticos. la hiscoria rural tiene su propia dinámica y su propia 

delimitación temporal que corresponden a la duración de sus 

estructuras. instituciones y sistemas económicos y sociales que 

se construyen y áestruyen en un espacio grográf ico determinado, 

en el mediano plazo y en la larga duración''. en este caso en el 

campo jaliscinese desde inicios del periodo colonial hasta las 

primeras cuatro décadas del siglo XX. Cabe advertir. que la 

historia rural jaliscinese no esta desligada de lo que pasa· en el 

campo mexicano durante el mismo lapso de tiempo. sino que en 

términos genera 1 es. ésta es un producto de los oro ceso"' '1'-1.e 

supone la transición hacia el capitalismo en el territorio 

mexicano y la sociedad que se va formando durante este proceso, 

el cual va imponiendo dinámicas especificas a las regiones en 

ciertos periodos de tiempo, para en otros restructurarse de forma 

"Van Young. Eric. "La historia rural de México desde 
Chevalier: historiografía de la hacienda colonial." En Historias. 
núm 12. enero-marzo de 1986,pp. 23-65. 

'Sobre la historia rural mexicana existe una gran cantidad 
de literatura. comentarios sobre ésta se pueden encontrar en el 
artículo sitado de Eric Van Yong, "La historia rural de México 
desde Chevalier ... "; David Brading. Ranchos y Haciendas en el 
Bajío. México. Editorial Grijalbo. 1988; Enrique Semo. Historia 
de la cuestión agraria mexicana. 4 vols. México. Siglo XXI 
Editores: Herbert Nickel. Morfología social de la hacienda 
mexicana. México. F.C.E .. 1988. entre otros autores. 
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distinta de acuerdo a la situación histórica de las regiones y a 

las tendencias que vaya imponiendo el mercado mundial 

particular a cada región. 

en forma 

Delimitando en el tiempo los procesos que se desarrollan en 

el campo mexicano. lcómo podemos establecer las fronteras de los 

siglos y de !Os ciclos seculares de esta dinámica? 

Siguiendo el proceso de formación de los grandes laifundios 

primer gran ciclo de exportacion de 1570-1630 para atender las 

necesidades de la econom1a hispánica urbana. durante 

XVIII se observa en términos generales la consolidación 

grandes latifundios, aunque esta consolidación no estuvo 

de dificultades provenientes de la crisis minera y 

el siglo 

de los 

exenti'\ 

de la 

cont~acción del comercio. lo cual hizo que también muchas de las 

haciendas cay~ran en bancarrota y fueran vendidas o simplemente 

abandonadas por sus propietarios que estaban en bancarrota~ 

Herbert Nickel sostiene que durante los primeros cincuenta 

aftos del siglo XIX el conjunto de las características que 

decir. que los cambios políticos y sociales que trajo consigo la 

revolución de independencia poco afectaron a la principal 

institución productiva en el campo mexicand'. A partir de la 

w La discución al respecto es si el siglo XVII f~e un 
periodo de consolidación de los grandes predios rurales. como 
seftalan Chevalier y una gran cantidad de autores que le 
siguieron. o si fue un periodo de crisis cíclicas impuesto por 
las dificultQde~ en el sector minero y en el comercio como 
sostiene David Br·ading. Ver el estudio clásico de F. Chevalier. 
La formación de los latifundios en México y el trabajo ya citado 
de D. Brading. 

'bp cit. Nickel. Herbert. 
24-25. 

pp.21-23 y Van Young. Eric. pp. 
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segunda mitad del siglo XIX empezamos a observar cambios 

importantes. las haciendas comienzan a perder sus características 

tradicionales. producto del desorrolio industrial y el 

crecimiento de los mercados y de los medios de transporte que 

está experimentando el pais. 

por los mercados. la fuerza 

capital. convirtiéndose asi 

modernas". 

s1J producción se ol·1enta a competir 

de trabajo. la tecnología y por el 

en grandes explotaciones agrícolas 

Ectc proceso de modernizacion de las haciendas hacia las 

primeras décadas del siglo XX aunque se intensificó. fue 

finalmente truncado ;JOr J.¡c:; ~[~·.:r..-:;:::: pvl:!.t:i....:vti e ici.eo1og1cos de la 

revolución cuando la reforma agraria llego a su punto culminante 

hacia fines de la década de los 30 de este siglo. 

Dejando de lado el hecho muy limitado de la larga vida que 

tuvieron las haciendas en el campo mexicano que va desde mediados 

del siglo XVI hasta 1940, la periodización que se establece en 

términos generi'\l.~= o::oncuei-da t'O mucho con las distintas etapas 

del desarrollo de estos latifundios. Eric Van Young nos dice que 

el siglo XVIII se extiende de 1675 a 1820. debido a que durante 

la década de 1750-1760 se inician grandes cambios en el 

desarrollo demográfico. politice y economico que se prolongan 

hasta mediados del si~l0 X!X~. ror au parce Antonio Garcia de 

León nos delimita al siglo XIX entro los a~os de 1790 y 1908. un 

largo siglo que se abre con la fractura del monopolio comercial 

de la ciudad de México. por efecto de las reformas borbónicas y 

el establecimiento de los consulados de Veracruz y Guadalajara. y 

ee cierra con ~1 escallido de la primera revolución agraria del 

siglo XX. la de 1910. Garc1a de León considera de gran 

importancia el carácter y la frecuencia mas o menos regular de 

las crisis agrarias suced1das a lo largo de un período de lenta 

transición y que de hecho marcan. en la actividad económica más 

2~bid. Nickel. Herbert. 

"bp cit. Van Young. Eric. La ciudad y el campo en el México 
del si~lo XVII .. . p. 22. 
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importante. la transformación capitalista del pafs: el tránsito 

de una agricultura de tipo antiguo hacia una agricultura cada vez 

más condicionada por el moderno mercado mundial••. 

Tómese la periodización que se quiera. los parámetros deben 

fijar fronteras flexibles y responder a la dinámica propia de las 

regiones que se estudian. sin olvidar que la correspondencia al 

plano mas general es una mera orientación de las grandes 

tendencias agrfcolas y no una imposición a los procesos 

regionales. 

Las hac i enáas dentro del escenario ru,:c_a). 

Dentro de este gran escenario rural la hacienda ha sido el 

punto clave de las investigaciones. sin embargo, la gran 

variación en la caracter1sticas que la constituyen a lo largo del 

territorio mexicano durante el periodo colonial y el siglo XIX. 

hace imposible establecer un modelo único para definir a este 

tipo de unidades agrosociales. Lo que sugiere este polimorfismo 

de la hacienda es. segun Van Young. que la hacienda mexicana tal 

vez ha sido más bien un efecto que una causa. que su papel 

histórico ha sido más bien una variable dependiente que una 

variable independiente. y que debemos estudiar a la hacienda 

junto con otros elementos del campo y examinemos cuidadosamente 

la economfa y la sociedad rurales como un sistema en el que la 

propiedad rural sólo era una parte importante". El enfoque más 

útil para estudiar la hacienda es considerar a esta como un 

núcleo de relacinn~s i:-uy0 equilibrio estüba Ut::Lt::rrninado ~or e1 

contexto ecológico. social y económico. En términos de las 

variables de capital. mano de obra. tierras mercados, tecnologías 

'tlarcía de León. Antonio. "Las grandes tendencias de la 
producción agraria". En Semo. Enrique. (coord.). Historia de la 
cuestión agraria Méxicana. México. Siglo XXI Editores. 1988, Tomo 
I. p. 14. 

·~p cit. Van Young. 
desde Chevalier". p. 30. 

Eric. "La historia rural de México 

27 



y sanciones sociales. las haciendas desempeftaban ciertas 

funciones económicas en formas diferentes de las utilizadas por 

las unidades de producción más pequenas. o que quedaban fuera del 

alcance de estas últimas. En este sent1do. puede decirse que el 

uso y las relaciones de la mano de obra son la clave para 

entender la evolución de la hacienda clásica. Pero en la región 

de Guadalajara. como en otras partes del centrn de Móxico. habia 

una yuxcapos1ción de estas variables dentro de las haciendas y 

los predios menos desarrollados. que no resultan apropiados los 

criterios rigirl09 p:rc el escanlecimiento de modelos. Por 

ejemplo. en términos de excensión. se yuxtaponen los ranchos más 

grandes y las haciendas medianas y pequenas. 

Por ocra parte. no hay que olvidar que. Junto con la 

hacienda. el rancho es otra de las instituciones importantes que 

se desarrollan en el campo mexicano. que participan con su 

producción agropecuaria en el abastecimiento de los mercados 

regionales e incorporan en la vida rural a un actor social con 

rasgos muy part1culares y una vida casi independiente y libre: el 

ranchero. Aunque es difícil ~a diferenciación entre ranchos y 

haciendas. son determinantes para este caso tomar en cuenta una 

serie de v;,ri,..b!e:: c.;;,;,;v ,;on ia extensión. el capital invertido y 

el estatus social del 

precisar una definición 

propietario. Así como se hace difícil 

exacta de la hacienda. el rancho es un 

término aún más difícil de prec1sar. Dado que las fuentes no dan 

una definición precisa del término. sus muchas :-cfe1-enc:las 

incluían pequenos villorrios u otras concentraciones de población 

rural. pequenas propiedades independientes. y predios rentados 

que podían ser partes orgánicas de propiedades más o menos 

grandes o estar anexadas a tales propiedades. Sin embargo. parece 

determinante que la caracterísitca distintiva del rancho. ya 

fuese propio 

explotación. 

o rentado. era su existencia independiente como una 

basada en lo que podría llamarse la identidad 
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titular. derecho a la tierra o el uso aceptado••. 

La larga duración en el campo. 

Dentro de esta sociedad rural podemos encontrar procesos que 

se suceden con distintos ritmos. rutinas que se repiten casi 

inconscientemente a lo largo de varios siglos y que constituyen 

estructuras de larga duración como las tendencias demográficas. 

la persistencia de las técnicas de producción. la preferencia por 

determinados productos agrícolas para el consumo de la población. 

los ciclos de 11 uvi as. la lentitud y la dificultad de los 

los transportes. 

campesinos. 

la persistencia de ciertas ideas entre 

etcétera. Otros procesos también de una larga 

duración aunque menor que los anteriores. constituyen estructuras 

que se elaboran en un plazo más o menos medio. el cual es medible 

como ¡.>Ut:UtHl l ct c::structuración y temporalmente. 

desestructuración de los mercados regionales. los c:íclos 

económicos. el tiempo en que una determinada oligarquía controla 

una región. la duración de las haciendas. su auge y su 

bancarrota. la tendencia de la producción agrícola. etcétera. y 
··- ___ ... ,_,..l.-,_...: .... __ ,_ ... __ , ...J- , __ 

--t.ir.1..~--- ... ----=-'--.._..,, p._...,.._.._,,, ...... .._.. ,,,...,,.~ ._.._.. ...... .._.. '-'.!. U'"-' J.V;;:J pv.1. ..L<-..&.'-u~ r .;:,1VL..J.UJ.O>J~ 

Ja irrupción de las revoluciones y las revueltas campesinas. y 

las políticas de los gobiernos en turno. entre otros. 

Los elementos de la vida material en el camoo. 

La historia rural jalisciense anterior a 1880 está matizada 

por una gran cantidad de elementos que solo se explican en la 

forma en que se llevó a cabo la conquista y colonización de 

México, pero particularmente en el territorio que correspondió a 

los límites del reino de la Nueva Galicia y más tarde a la 

2~p cit. Van Young, 
México .. pp.119-122. 

Eric. La ciudad y el campo en el 
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intendencia de Guadalajara. El mundo rural de la Nueva Espafta fue 

el producto de la dificil adecuación al territorio de una 

síntesis inacabada de dos formas diferentes en que se organizaban 

los hombres en ol campo y las relaciones que éstos establecían 

con la nat1Jral~=a. dos formQ8 diferentes de ~xistir que tenían al 

momento de su encuentro un gran desnivel en el desarrollo 

histórico global. Por una parte. una agricultura de origen 

medieval -impuesta por los espaftoles- cuyas vertientes 

principales se nutr1an de la tradición agricola de los romanos y 

de los árabes y, por otra. la agricultura desarrollada por las 

pueblc5 ~e~c~m~ric~nas d~o~~ µor lo menos cuatro mil anos antes 

de la llegada de los espaftoles al continente Americano". No fue 

sólo una reedición de la civilizacion europea en el continente, 

sino un híbrido con elementos de ambas civilizaciones que oponían 

una férrea resistencia a desparecer. 

Si tomamos elementos que a nivel de civilización material 

establecieron durante mi les de aftas ambas culturas, nos 

encontramos con productos agrícolas alrededor de los cuales se 

organizaba la vida productiva y social. tanto en Europa con el 

trigo. como en America con el maíz. ambos productos, junto con la 

ganaderia constituyen la síntesis de la colonización europea en 

l' ... -::.O:~i::;:. .:,¡-, t~'.i."i"ú.iuv::r u~ civi 11zac1on material - adernás de la 

plataforma tecnológica~. 

Senala Antonio García de León. que la colonización agrícola 

espaftola 8C caracterizó por un proceso de previa selección y 

simplificación de las técnicas europeas. que desde el siglo XVI 

se impusieron a la producción agrícola y ganadera y a otras 

2~p cit, García de Lean Antonio. pp. 18-19. 
Fran~ois Chevalier explica que el latifundio mexicano en cuanto a 
propiedad encuentra sus bases en el derecho romano. y al igual 
que la técnica utilizada en ellos hay que buscarla entre la de 
los romanos como una persistencia formidable. Chevalier. op cit. 
pp. 5-6. 

"'Braudel. Fernand. Civilización material economía y 
capitalismo. Siglos XV-XVIII. Madrid. Alianza Editorial. 1984. 
Tomo I. Las estructuras de lo cotidiano. 
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actividades básicas como la 

Este conjunto de elementos 

pesca en el territorio 

se impuso a grupos 

densidad demográfica 

novohispano. 

de población 

y composición campesina. con diferente 

étnica, que compartían entre sí una serie de rasgos comunes. los 

rasgos de alta civilizació11 que a fin de cuentas daban un 

carácter propio al área cultural de Mesoaméric~'. Tanto las 

tecnologías agrícolas de Espana como las de Mesoamérica. eran de 

carácter tradicional. productos históricos largamentP madurados. 

cuyos hábitos no fueron fáciles de adaptar o modificar'º. Una 

vez consolidada esta plataforma tecnológica. producto de la 

~Wbüa L:aUiciones. se impuso inamoviblemente en la 

del territorio mexicano durante producción 

siguientes 

agrícola 

siglos. en estas condiciones los cambios en 

los 

la 

producción agrícola solo :~e podía esperar de la reoriencación de 

la producción y de la utilización del suelo: por ejemplo de la 

ganaderla a la agricultura. para satisfacer una creciente demanda 

urbtinct de cereales y productos provenientes del campo. Dado que 

fueron casi inexistentes 

muchos ·de los rasgos de 

los cambios tecnológicos. permanecieron 

esca plataforma tecnológica hasta bien 

entrado el siglo XX. en la actualidad. todavía se encuentra viva 

en la agricultura atrasada y pobre de los grupos campesinos 

m~rgina1~~ ~'' el pa1s. Aunque. por otra parte. en las unidades de 

producción agrícola más importances como las haciendas y ranchos. 

que estaban conectadas con los importante mercados regionales. 

nacionales o externos. las técnicas se empe~aron a modernizar al 

cambiar sustantivamente ios métodos y la oriAnta~i~~ de !~ 

producción. así como la situación de los medios de transporte. a 

2~arcia de León nos explica el complejo mundo de 
policultivo asociado al maiz y al ceremonial y uso profano de las 
plantas entre los pueblos mesoamericanos, una cultura agrícola 
asociada a los centros urbanos y a una organización social 
compleja, orientada a la autosubsistencia de pequeftos grupos 
aldeanos. basada en una economía familiar y en menor medida 
destinada al pago de tributos a las ciudades y al comercio 
regional a muy diversas distancias.Op cit. pp. 20-21. 

·~bid. p.22 
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partir del útlimo cuarto del siglo XIX. cuando la producción en 
en el campo empezó a tener rasgos más capitalistas. 
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I. EL RECUENTO DE LOS HOMBRES. DEMOGRAFIA HISTORICA 

JALISCIENSE. 

Para la historia el hombre es por una parte el elemento 

fundamental de las fuerzas productivas. por otra. es el sujeto de 

la producc1on y de las relaciones sociales que se tejen alrededor 

de ésta y. por ul~imo. es un consumidor. De tal manera. pues. no 

es posible imagínarse la historia economica de cualquier 

entidad -país. región. ciudad. aldea. etcétera- sin orientarse 

sobre el número de los seres humano~'. Sin embargo, no basta el 

simple número para definir a una agrupación humana. ni las 

variaciones do este número para cert1r1car el auge o la 

decadencia de la misma. aunque el signo de estas variaciones no 

deja de ser una constatación importante. El estudio cuantitativo 

del número de los hombres y de las estructuras que este recubre. 

tanto como consecuencia de la evolución interna del grupo cuanto 

como factor de su porvenir. se impone al historiador". 

Uno de los princ1pales signos y el más fácil de observar en 

e 1 tiempo es e 1 número de 1 os serAs h1.1m~.nos. est-e irr:.p 1 i ~.:.. ur,ü. 

determinada relación con la naturaleza y con el espacio 

geográfico. y una forma específica de organización social. aunque 

01 Op cit. Kula. Witold. Problemas y metodos de la historia 
económica ... p. 315. 

'Vilar. Pierre. Crecimiento 
Editorial Ariel. 1983, pp. 38-39. 

y desarrollo. Barcelona. 

33 



esta muy lejos de ser el único elemento que explique este tipo de 

relaciones o el "motor" mas importante del crecimiento económico 

de una sociedad. Sólo la interacción continua de todos los 

elementos de 

explicarnos 

crecimiento constit:uye la 

el crec1mi2nto económico. 

forma mas adecunda de 

De tal manera. si el 

crecimiento demográfico explica en cierto sentido el crecimiento 

~conomicc. tQmbién lo implica. por lo menos a largo plazo3
J. 

Desde la perspectiva de la historia regional el análisis del 

número ae los hombres en 

distribución espacial. en 

el largo plazo 

las relaciones 

implica cambios en la 

de los hombres con la 

naturaleza y en el aprovechamiento de sus recursos. cambios 

importantes en la organización social y productiva. Aunque como 

senala Pierre Vitar. no deJa de ser unct simple constatación del 

movimiento de la sociedad. 

En el caso que nos ocupa nos inte~esa analizar las 

tendencias demográficas en el estado de Jalisco durante el siglo 

XIX. eet~ =~~~~ituy~ un primer momento en la investigación de la 

historia econom1ca regional. El estudio está basado en las 

descripciones geograficas, info~mes cstudlsticos y en los censos 

del Estado de Jalisco, los cuales evolucionan en sus cnncepciones 

estadísiticas perfeccionándose con el transcurso del tiempo. 

Aunque estos informes y censos senalan Ja consolidación de una 

deja de ser muy dudosa su 

a la hora de levantar la 

era estadística en Jalisco. no 

exactitud. por múltiples razones 

informacion; por tal motivo. no nos apegarnos a las cifras y datos 

"'Ibid. 
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como hechos irrefutables. sino como meras tendencias. dado que 

por más inexactos que pudieran ser los informes. al menos 

muestran. en términos generales una noción del estado de la 

reqion en cada uno de sus momentns. Pnr mArtio de estos informes 

era como las adminiscraciones liberaies y conservadoras del siglo 

XIX se guiaban para gobernar y controlar 

contaba la región. 

los recursos con que 

Las investigaciones a un nivel más pequeño como el local o 

municipal darán cuenca de una aproximación más exacca sobre el 

número de los hombres en cada localidad en algunas entrarán en 

contradicción con las cendencias generales. pero esto no implica 

que alguna de las dos sea errónea. sino simplemente que son 

niveles diferentas de la r8ctlidcld i1istórica~ ia observacion de 

estas pequeñas localidades se nutre del material concentrado en 

archivos parroquiales y municipales . pero esa es otra historia. 

En la larga duracion el crecimiento 

de ser una variable casi independiente en 

de los hombres no deja 

el estado de Jalisco 

cuya constancia se muescra en el ritmo de crecimiento y en su 

distribución espacial desde mediados del siglo XVII hasca 

mediados del siglo XX: las zonas frias y altas junto r.on ¡,,,,. 
templadas del noreste y centro de Ja region son tradicionaimente 

las mas pobladas y con ritmos de crecimiento más altos que las 

zonas de tierra caliente. cercanas a la costa que permanentemente 

han registrado una escasa población. la tendencia demográfica de 

la zona costera sólo se logra modificar hasta mediados del siglo 

XX con los proyectos económicos implementados para el desarrollo 
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de esta zona. basado en la producción agr1cola y ganadera. en los 

repartos agrarios y en proyectos turisticos de gran 

envergadura••. 

Haciendo cuentas del oer1odo colonial. 

El tipo de colonización que los espaftoles llevaron a cabo en 

la parte meridional y occidenta 1 de la Nueva Galicia. cst.uvr. 

fuertemente determinado por el tipo de grupos indígenas. su nivel 

cu! tural. el tipo de organización social y su densidad 

demográfica. A diferencia de lo que los espaftoles encontraron en 

el valle de México. en esta parte no había núcleos indígenas muy 

importantes y bien organizados. sino poblaciones menos densas y 

de civilización más rudimentaria. Se habian constituido aquí 

pequeftos estados o señoríos bastante débiles que no opusieron 

resistencia a los conquistadores. De tal manera. la escasa 

población indígena y sus débiles seftorios en el occidente de la 

Nueva Galicia facilitó la conquista por parte de los espaftoles. 

pero estos últimos tuvieron que contentarse con encomiendas 

pobres y escasez de m~nc _..J - - 1-·- - '.\ ... u.o u.u.e. a , 

En las sierras de Nayarit y Bolaftos vivían indios mas 

primitivos. a veces antropofagos y salvajes. que los espaftoles no 

'~odríguez Batista. Maria. "Población y poblamiento de la 
costa de Jalisco". Estudios Sociales. IES-U de G .. No. 6. 
septiembre-diciembre de 1989. pp.5-21. 

30 Chevalier. Francois. "Introducción a la Descripción 
Nueva Galicia de Domingo Lázaro de Arregui". Guadalajara. 
Gobierno de Jalisco. 1981. p.28. 

de la 
UNED-
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reduJeron sin dificultades y sólo después de mucho tiempo. las 

unicas riquezas en esta zona eran algunas minas que fueron 

explotadas entre las primeras de la Nueva Galicia. Las tierras 

agrestes del norte del nuevo reino cotab~n pobladas por indios 

barbaros o chichimecas. tribus muy salvajes. medio nómadas y casi 

irreductibles que lejos de poder utilizarlos los espa~oles 

encontraron en ellos a sus peores enemigos que destruían las 

haciendas o cortaban los caminos. Pronto esa zona rica en 

minerales habría de tener a la ciudad de Zacatecas que seria la 

tercera ciudad más poblada del virreinato. Con excepción de 

Jalisco y unos cuantos valles bien poblados de indios pacíficos. 

los primeros conquistadores encontraron en la Nueva Galicia un 

país menos favorable con sus costas cálidas y sus serranías 

hostiles. o bien sus llanuras sin fin que sólo amparaban a indios 

salvajes. Las primeras regiones ocupadas fueron pues. como era 

natural. las más pobladas del centro y oeste. con una preferencia 

sin embargo por las cercanías del mar. lo que puede explicarse 

por las facilidades de descubrimiento~ 

Tanto las descripciones de la época como estudios 

demográficos act11ñl~5 r~gistran una di~minucién c~t~~tTófica de 

la población indígena durante la segunda mitad del siglo XVI y la 

primera ael siglo XVII 37 (Cuadro ll. Esta caída drástica de la 

'~bid. pp. 38-39. 

'~Lazare de Arregui. Dowingo. Descripción de la Nueva 
Galicia. Guadlajara. UNED Gobierno de Jalisco. 1981. 
-Mota y Escobar, Alonso de la. Descripcion Geográfica de los 
reinos de Nueva Galicia. Nueva Viscaya y Nuevo León (1602-1605). 
Guadalajara, INAH. 1966. 

37 



población puede referirse a varias causas. según apunta Francois 

Chevalier: las epidemias. el desplazamiento de la población 

indígena a los centros mineros y a otras provincias para vivir de 

las "vaquerias. carreterias o la labranza". y sin lugar a dudas 

al terrible levantamiento de los indios Tepehuanes en 1616-18. 

que ~so]ó grandes c~tcn~icnGs de ter1·~1·lu al atacar es~a potente 

tribu desde el largo territorio que ocupaba Colotlan !norte de 

y Santa Barnara (sur de California). Para dominar esta 

situación los espaftoles tuvieron que movilizar todas sus fuerzas 

y debieron utilizar a numerosos indios de paz"º. 

Los descubrimientos de minas en Zacatecas tuvieron un 

profundo efecto sobre la Nueva Galicia. el progreso de es~a zona 

cambio el equllibrio economico de la Nueva Galicia de poniente a 

oriente (Cuadro 2). Las minas de Zacatecas reactivaron la vida· 

económica del país en ge11eral y de la agricultura en particular. 

nacieron ¡-¿.lo t .L vaw1.::n1Lt;;" importantes que 

necesitaban carne y productos agricolas para vivir: y asi 

elevándose enormemente los precios. los espaftoles que no podian 

alcanzar ricas vetas encontraron ventajosa ocupación en las 

estancias de ganado y de labor. Este hecho parece haber influido 

en la creación de las grandes haciendas ganaderas típicas 

entonces de la Nueva Galicia y de la Nueva Vizcaya. Las minas 

crearon ciertas corrientes comerciales de transporte de la plata 

-Cook. Sherburne 
población: México. 
Editares. 1980. 

y W. Borah. 
el Caribe y 

Ensayos sobre historia de 
California. México. Siglo 

"bp cit. Chevalier. F. pp.49-50. 

la 
XXI 
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y del abastecimiento de las minas. de tal manera que las 

comunicaciones se hicieron vitales. creandose importantes centros 

de población a lo largo de estas rutas para defender a los 

caminos de los indi0s ~hichimec~s que atacaban las recuas y 

carretas. y pronto se convirtieron en pequenos centros agrícolas 

y ganaderos como Lagos. Aguascalientes y Jerez entre otros 3~ 

L.:! i:1fluanciü ec1:.n0mica direcr..a de la piata zacatecana no 

tardó en hacerse sentir aún en las lejanas regiones surenas, en 

ias partes ya pobladas de la Nueva Espana y de Nueva Galicia. 

Zacatecas era abastecida por las regiones mas fértiles del sur de 

la Nueva Galicia cercanas a Guadalajara y por otras más 

le ja nas'º. 

La agricultura en la Nuev~ Ga!icia estaba poco extendida. en 

Tepic y Guadalajara se carecia de maiz y de trigo. Pero si la 

agricultura se desarrollaba poco. fuera de algunos lugares y 

haciendas del norte. no pasaba lo mismo con la ganadería. La 

----....1- ---':1<..4l,UU.V ,,:JC ~~~tiLctbct acimiran1emente a las condiciones 

geograticas y humanas de la Nueva Galicia. mientras que por una 

parte faltaba la mano de obra, por la otra el ganado se criaba 

casi solo. unos cuantos hombres bastaban para vigilar y conducir 

a las manadas de ganado a los corrales y a los sitios para 

pastar. o para trasladarlos a los centros de consumo. De tal 

manera. pues. se generalizaron las estancias ganaderas en tanto 

"'Ibid. p. 54-55. 

·~akewell.P.J. Mineria y sociedad en el México colonial. 
Zacatecas (1546-1700). México. F.C.E. 1976. pp. 57-61. 
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que solo habia unas cuantas haciendas de labor. Otras exigencias 

que hacian posible este gran desarrollo de la ganadería era que 

tanto los molinos de minas como los transportes necesitaban 

grandes cantidades de mulas y caballo~'. 

Todo este 1mporcance crecimienco economice impulsado por el 

descubrimiento de las ricas minas de plata de Zacatecas no se 

habria podido llevar a cabo si ant~s no se derrota~· ~e pacifica 

a las tribus rebeldes que se res1stian 

t..:vionicti 

a la 

como 

conquista y a su 

ruerza de trabajo 

principalmente. La paz creo una extensa zona que estuvo libre de 

la hostilidad ind1gena. aunque la resistencia indígena persistió 

en las sierras situadas al 

Norte. pero se mantuvo 

económicamente importantes 

orience y al poniente de la Mesa del 

alejada de las regiones populosas y 

de la provincia que fueron pobladas 

con indios pacificas provenientes del centro del virreinatd'. 

Centr4ndonos un poco mas en lo que puede 

Guadalajara y su recrien. delimit~riñ ~n p~i~e~ 

considerarse como 

fuera la Intendencia de Guadalajara y mas particularmente por la 

ciudad y su zona rural de abastecimiento. accedemos a un 

importante fenomeno demograf1co en el transcurso de la segunda 

mitad del siglo XVIII y las dos primeras décadas del siglo XIX. 

El hecho social mas imporcante en la historia de la región de 

Guadalajara a fines del periodo colonial fue el aumento de la 

•up cit. Cheval1er F. pp. 60-61. 

•up cit. Bakewuell. pp. 57-61. 
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población en el campo y en la capital de Nueva Galicia. El factor 

principal de este crecimiento fue la recuperación de la población 

indigena de su declinación catastrofica en el siglo XVI y XVII. 

el punto más bajo se alcanzó alrededor de 1650. y en ese punco se 

inició una elevacion que continuo hasta principios dei siglo XIX. 

Pero la población total de la región crecio aún mas de prisa. de 

modo que para los últimos decenios de la época colonial los que 

no eran indios constituían cerca de la mitad del total. La región 

experimentó un ascenso d~mogr~fico q1;e s11pAró el ínaicc medio de 

crecimiento de todo el virreinato. Durante este periodo hay una 

supremacía de Guadalajara con respecto a la de Zacatecas en el 

indice demográfico. el fuerte ritmo de crecimiento lo impone en 

realidad la intendencia de Guadalajara. logrando duplicar su 

poblacion en el plazo de dos decadas y media. Esta tendencia 

general de la region se reflejo en el importante crecimiento que 

experimentó la ciudad de Guadalajara' 3 !Cuadros 2.3 y 4). 

El cambio demográfico se relac1onaba en formas importantes y 

complejas con los cambios ocurridos en la estructura económica. 

el asombroso proceso de recuperacion demografica y económica de 

la región estuvo respaldado por un firme y continuado crecimiento 

de los sectores agr1co1a e lndus~riai-artesanai y. 

consiguientemente. tambien con el sector comercial del 

territorid'. 

0 Op cit. Van Young. E. La ciudad y el campo en el México 
del siglo XVIII ... pp. 40-41. 

« Op cit. Serrera Contreras. Ramón Ma. Guadal ajara 
Ganadera ... pp. 9-16. 
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Serrera Contreras partiendo de la información del el censo de 

José Menendez Valdés (1791-1793). nos proporciona una 

distribución comarcal y étnica de la población de la Intendencia 

de Guadalajara (Mapa 9). Advierte que claramente se puede 

apreciar que la mayor concentración de los habitantes de la 

Intendencia se localiza en los distritos altos del interior. es 

decir. en 

oriental de 

dividir a la 

las jurisdicciones 

la regj.ón <Mapa 

int0ndcnr.i., rl,=. 

templadas y frias del se et o!"" 

9) . De ta 1 manera que se puede 

más o menos convencionales: uno que comprende la franja costera 

de "tierra caliente" y la zona templada-cal ida. de escasa 

concentración demográfica: y el 

del sur y los orientales. 

otro que comprende los distritos 

con clima mas frío. menos 

precipitaciones anuales y mayor númeru de habitantes. Para 

Serrera resulta decisivo tener en cuenta este factor de la 

distribucion comarcal de la población a la hora de comprender las 

diferentes pautas de posesión de la tierra en los rii~tin~o~ 

sectores de la region: solo sabiendo el número de u.lmas que 

poblaban. por ejemplo. los distritos de Nayarit y Sentispac es 

posible justificar el predominio del latifundismo en la franja 

custera de ia región. mientras que. por el contrario. la tierra 

se encuentra más dividida en el interior del valle del Santiago y 

en las jurisdicciones orientales. De tal manera. pues. 

demográfica en los distritos más poblados es un 

la presion 

factor 

i nf 1 uye para que exista una mayor división de la tierra en 

que 

la 

zona meridional y oriental. de tierras medias y altas. de clima 
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templado y templ~do fr10. Ello resulta lógico si se considera que 

a igualdad de superficie. hay mas personas que tienen que vivir 

de la producción del campo. Frente a la 5.000 o 1.800 habitantes 

que tenian los pari:.idos de Tepic y Sent1spac. los de Sayula y la 

Barca i:.en1an 47.000 y 33.000 habitani:.es respectivament~•. 

Serrera advierte que la distribución de la población en 

estas comarcas explica en alguna p~rte las c~r~ctar1sticas de 1a 

producción agricola y ganadera en la región. siendo más 

importa.nt~ l.1 ~1-·:•di...!~~i~:-: .,,..._. ga.uauu vacuno en las zonas costeras 

de tierra caliente con menos población pero con grandes 

latifundios. mientras que las zonas altas y templadas. con una 

mayor densidad demográfica. el latifundismo convivia con otras 

pautas intermedias de posesion de la tierra y donde predominaba 

la cria de caballos. mulas y borregos junto con el cultivo de 

cereales. En !a zona central de la Intendencia coexistían 

escandalosamente ambas características según la altura y 

caracterizada por una importante producción agrícola y ganadera. 

debido a su fertilidad y a su cercanía con el mayor centro de 

consumo de la región, la ciudad de Guadalajara••. 

Dentro de esta macrorregión considerada asi por Serrara 

Contreras y que abarca los limites de la Intendencia. su zona 

'~bid. Serrera Contreras. pp. 30-31. 
Menéndez Valdés, José. Descripción y censo general de la 
Intendencia de Guadalajara 1789-1793. Guadalajara. UNED Gobierno 
de Jalisco. 1980. 

·~bld. pp. 383-384. 
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central es considerada por Eric Van Young como una región en si 

misma y que está constituida por las relaciones de intercambio 

que se realizan entre el mercado urbano mas importante de la 

Intendencia y su zona rural de abastecimiento. Para Van Young, 

Guadalajara y su entorno rural se integro como una región durante 

el siglo XVIII por el crecimiento de su mercado urbano. y con él 

la expansión de la agric1J]ttJr~ ~nmAr~iRl1zada p~ra ~l ~basto de 

ese mercado. El crecimiento de ia ciudad de GuadalaJara es un 

toda la Intendecia. acompaftado por un fuerte crecimiento de la 

producción agricola. de la indust,1a artesanal y del comercio. En 

la zona central de la Intendencia. Van Young advierte un cambio 

importante en el sistema agricola. estimulado por el crecimiento 

de la pobJacion. aunque dicho cambio no parece haber pro~ocado 

ninguna inovación particular en la tecnologia agricola. sino por 

el contrario. más bien parece haber inducido una involución en la 

aaricultura. una canalizacion rlF! ln!=; rPr.11r~ns hr.r.i~ +irnc:::" r:l'? 

cultivo menos productivos pero m4s rentables. 

Por otra parte. seftala Van Young. que el problema principal 

para la restructuracion de la agricultura no era técnico sino 

distributivo. Es decir. una gran fuerza de trabajo dependiente y 

un creciente centro urbano deb1an surgir de una población en su 

mayor parte campesina. que a principios del siglo XVIII estaba 

imperfectamente integrada a la economía regional. El crecimiento 

demografico. canalizado por ciertos factores económicos e 

institucionales. era la pr1ncipal fuerza motriz del cambio 
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ocurrido en la economía rural. pero ello no ocurrió en forma 

simple y desde luego no por un mejoramiento tecnológico. A fines 

del siglo XVIII. esta área estaba claramente dominada por la gran 

haciendct y sosten1a una complicada estructura social y económica 

que incluia al centro urbano. una población indígena densa pero 

distribuida de manera desigual~ un arupo nt1mPr0s0 ~e~o en g1·~n 

medida dependiente de pequenos terratenientes e inquilinos y los 

grandes predjos rurales. F' l 

agrario que advierte Van Young. consiste en una transformación de 

una economía extensiva con escasa utilización de mano de obra. 

mercados 

inversión 

pequeftos. predominantemente ganadera 

de capital que subsistio hasta 1760 

y con 

en esta 

baja 

zona 

central de la lntendencia de Guadalajara. a un regimen en el cual 

la tierra fue aumentando continuamente de valor. haciéndose un 

uso más intensivo de ésta v de la mano de obra. orientada a la 

producción de 

demanda de un 

necesitaba que 

cereales y de carne para nh.=.~t~(."".?!'" le. c¡-ecit:i1L~ 

mercado urbano en 

las inversiones de 

expansión para el 

capital en el campo 

creciendo cada vez en mayor proporcio~•. 

cual se 

fueran 

Los ~incipales beneficiarios de este importante crecimiento 

económico fueron los ricos hacendados y comerciantes que 

controlaban la economía. la administración pública y la vida 

social y política de la reg1on constituyendo una oligarquia local 

que se entrelazaba por diversos lazos familiares. económicos y 

politices en perjuicio de los pueblos y comunidades indígenas. 

•up cit. Van Young. Eric. pp. 19-22. 
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pequenos propietarios agr1colas. jornaleros. arendatarios. 

artesanos. etcétera. los cuales se encontraban entre varios 

factores que Jos oprimían y los impulsaban a Ja pobreza y al 

desempleo: oor un lado. su cr~c1ente aumento demografico y la 

expans1on de los grand~s lat1fundios que les limitaba el acceso a 

la tierra y el espacio dentro de sus comunidades y pueblos. y por 

otro lado. la creciente comercialización de la actividad agraria, 

el aumento en el valor de la tierra 

proletarización de la fuersa de trabajo rural. los impulsaba cada 

vez mas a buscar empleo en las haciendas. ranchos y en los 

centros urbanos mas importantes. Todos estos factores explican de 

alguna manera las causas que provocaron la participación masiva 

de los trabajadores rurales en la revolución de independencia y 

el incremento del bandolerismo a principios del siglo XIX en la 

region4ª. 

Luti homores v las cosas en el siglo XIX~ 

En Jalisco del siglo XIX se mantiene en términos generales 

una tendencia hacia el crer1mie~to de la población~ tendencia que 

•"-Lindeley. Richard B. Las haciendas y el desarrollo 
económico. Guadalajara. Mexico. en la época de la Independencia. 
México. F.C. E. 1987. 
-Taylor. William B. "Bandolerismo e insurrección. Agitación rural 
en el centro de Jalisco. 1790-1816". 
-Van Young. Eric. "Hacia la insurreccion: orígenes agrarios de la 
rebelión de Hidalgo en la reg1on de Guada!ajara" 
Los dos art1culos anteriores en Katz. Fiederich (comp.JRevuelta. 
rebelio y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al 
:nglo XX. Mexico. Editorial ERA. 1990. tomo I. pp. 164-222. 
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se venian observando desde mediados del siglo XVIII por efecto de 

la recuperación en el crecimiento de la población indlgena de la 

catástrofe sufrida hacia mediados del siglo XVI 1Gráf icas l y 2). 

Sin embargo. esta tRndenc1~ se ve in~errumpida durante la segunda 

década del siglo XIX debido una caida drastica en el crecimiento 

de la población en el estado de Jalisco. a causa del periodo de 

luchas sociales. de crisis agricolas. aumento del bandidaje 

constantes epidemias que se abre con la revolución 

independencia. Las dos décadas posteriores al triunfo de 

y de 

de 

la 

independencia se caracterizan por una gran inestabilidad 

económica y politica que reflejan las consecuencias del derrumbe 

del estado colonial. lo cual no hizo sino fortalecer y consolidar 

un proceso que ya ~e venia observando desde mediados del siglo 

XVIII. este era la formacion de regiones que se organizaban en 

torno a centros urbanos importantes y que orientaban su 

producción a satisfacer la demanda de esos mercados locales. 

En el centro del estado la actividad economica se organizaba 

en torno a la ciudad de Guadalajara. que como se ha dicho. 

abarcaba una extensa zona rural que le proporcionaba el 

abastecimiento para aiimenr.~r ~ c- 1 • ¡:::cblüciVü. En ei sur de ld 

entidad. Sayula y Zapotlán atraian a otra basta zona agricofa: en 

la zonas altas y frias la ciudad de Lagos y San Juan de los Lagos 

inf luian sobre una importante zona agricola y mantenian un 

intenso intercambio con Aguascaliences. León, Jerez y Zacatecas. 

Las poblaciones que colindaban con el Bajio. como La Barca, se 

orientaban tanto a Guadalajara COTT'.•~ a Celaya o u Irapu<>.to, en 
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tanto que en la región costera el puerto de San Bias y fepic 

constituían una importante región de comercialización de 

productos tanto del interior del estado como de los que venían 

del mar. 

Estas pequeñas comarcas en ei occidente de México se 

entrelazan por medio de redes mercantiles que atraviesan la 

región con productos manufactur~dos. lujo o productos 

importados desde el puerto de San Blas o del centro de México, o 

proauciaos en los centros industriales-artesanales de las 

ciudades importantes dentro de la region. Estas redes de 

intercambio son sostenidas por los grandes comerciantes, 

comisionistas. arrieros y almacenistas que tienen su centro en la 

ciudad de Guadalajara y que se extienden a las principales 

poblaciones del occidente de México. 

El proceso de consolidacion de estas pequeñas regiones se 

refleja en la concentración de la población y del crecimiento 

--.-.-·---..................... .... -.> 1...auLuua l t:~ tuci.::s 

importantes y en la organ1zacion de un entorno rural bajo su 

influencia que les sirve de zona de abastecimiento para alimentar 

a su población principalmente de productos agricolas. 

Hacia 1822 la población del estado de Jalisco sigue siendo 

eminentemente rural y la vida productiva y social sigue dominada 

por la hacienda cuyas características y funcionamiento se adecúan 

a las condiciones geograficas. a la disponibilidad de los 

recursos, esencialmente de tierras. capitales. aguas y mano de 

obra. pero también a la cercania de los mercados regionales más 
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importantes. La hacienda tendrá ciertas características 

distintivas de acuerdo a Ja comarca donde se sitúe. Por otra 

parte. el número de los ranchos tambien dará cierta especificidad 

a las comarcas donde un gran numero de éstos convive con las 

haciendas en el plano pr0ductivo y comercial como es el caso del 

centro y el oriente de Jalisco. 

Victoriano Roa r~a1s~ra pa~~ este ~no que la población del 

estado de Jalisco asciende a 656.810 habitantes y se encuentra 

n.ist!'"'i!.:-i.:..!d=. :::a 7 cunt.v11t::!:::i. 27 aepartamentos. 318 pueblos. 387 

haciendas y 2.334 ranchos. teniendo una extensión sembrada de 

64.562 fanegas. La mayor parte de la población se concentra en 

los cantones de Guadalajara. con el 18.15% de la población total 

de 1 estado; Lagos con e 1 17%; La Barca con el 14. 64% y Sa.yul a con 

el 15.81%. En tanto que el cantón de Tepic sólo concentra el 

10.1% de la población y Etzatlan el 11.6%; los cantones de Autlán 

y Colotlán apenas concentran el 12% de la población total del 

estado .. (Mapa 10 l. 

Durante la primera mitad del siglo XIX las estadísticas 

demográficas se pueden observar en los censos de acuerdo a una 

división política por cantones y departamentos o distritos. 

Longinos Banda. que nos muestra el movimiento de la población 

durante este periodo. nos advierte de la situación de las cifras 

demográficas. dice que no sabe hasta que punto pueden merecer 

crédito una parte de ellas. 1,, distribución de la población 

·~oa. Victoriano. Estadística del Estado Libre de Jalisco. 
Guadalajara. UNED Gobierno de Jalisco. 1981. 
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calculada en estas diversas 4pocas. no ha llegado completa a su 

conocimiento. pero a pesar de todo nos presenta la información 

relativa a varias de ellas•~ Esto aunado a las diferentes 

formas y condiciones en que se presentan las estadísticas 

poblacionales y los continuos camb1os ~n la administración 

publica. nos hace imposible hacer una progresión lineal del 

movimiento de la poblacion en términos confiables. Las fuentes en 

este runro ae Longinos Banda son tan confiables o dudosas como 

todas Las que se refieren a una epoca todavia preestadistica. Sin 

embargo. sus fuentes son las mas sólidas a las que se pueden 

tener acceso durante este periodo. 

A partir de 1840 el ritmo de crecimiento de la población se 

recupera para no alterarse sino hasta 1910. Este crecimiento 

demogrifico se produce u pesa1- de qu~ subsiten ios problemas no 

resueltos de fines del periodo colonial: la presión sobre la 

tierra y sobre los recursos naturales. la presion contra las 

propiedades. haciendc:s y ranchos. la amenaza contra las 

comunidades por parte de los grandes predios y de los gobiernos 

liberales. el progreso de la aparceria y del arrendamiento. la 

expansión de la agricultura comercial y de Ulld. mayor 

proletarización de la fuerza de trabajo en el campo". 

Durante la primera mitad del siglo XIX. el crecimiento 

demográfico y el desarrollo de la agricultura comercial siguieron 

·~anda. Longinos. Estadistica de Jalisco 
Guadalajara. UNED Gobierno de Jalisco. 1983. 

( 1854-1863). 

'Meyer. Jean. Esperando a Lazada. Zamora. El Colegio de 
Michoacán. 1984. p.30. 
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aumentando la presion sobre la tierra. especialmente en la región 

de Guadalajara. Los Altos y Nayarit. Los pueblos en estas 

regiones habfan visto su población multiplicarse de forma 

aceleratlct y en estas condiciones la expans1on de la hacienda 

cerealera y ganadera significó una presion para dichos pueblos y 

una ofensiva en contra de su economia tradicional y de la 

propiedad de sus tierras. Debido a estas causas y relacionada con 

los conflictos sociales y políticos locales y n~cionales del 

momento. los pueblos de la ribera de Chapala tuvieron dos oleadas 

de rebeldía. una de 1811 a 1816 que se confundió con la lucha 

revolucionaria de Miguel Hidalgo: y la otra de 1855 a 1857. ambas 

con características locales y Estas tendencias 

regionales pueden explicar en gran medida el caracter del 

movimiento agrario encabezado por Manuel Lozada de los pueblos 

indfgenas de Nayarit de 1857 a 1873, afectado radicalmente por 

los acontecimientos políticos y militares que estaban sucediendo 

a nivel nacional. A pesar de escas importantes olas de revueltas 

y rebeliones agrarias. el problema de la tierra queda irresuelto. 

al menos desde el punto de vista de los campesinos sin tierras. 

puc~ pcr pürte de los hac~t)~ctdo~ no se habia podido reso1ver de 

mejor manera con la amortizacion y la privatización de las 

tierras comunales y eclesiasticas. proceso que, por otra parte. 

ya había tenido varios intentos y reglamentaciones para llevarse 

·~obre estas rebeliones ver a los trabajos de autores ya 
citados como Van Young. Jean Meyer. William Taylor y por otra 
parte a Mario Aldana Renden en su libro La rebelion agraria de 
Manuel Lozada. 1873. México, SEP-F.C.E .• 1983. 
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a cabo desde el gobierno colonial y que los 1 ibera les retoman 

para que las tierras y los capitales puedan circular 

libremente03
• 

Durante el último cuarto del siglo XIX hay un sal to 

importante. se rompe el equilibrio tradicional entre las 

subregiones. el desarrollo de las comunicaciones y del transporte 

vuelca el peso dei desarrollo economice y de la concentreción 

demográfica hacia Guadalajara como el centro urbano de una 

AXtensa r~crión. 

importantes en las distintas comarcas. crece con el lo la 

influencia económica de Guadalajara sobre una extensa zona rural 

q'..le trasciende los limites de su tradicional zona de 

abastecimiento. y de los limites de la region. tendiendo hilos 

conectantes y flujos comerciales con otras regiones del pais. 

sobre todo orientada hacia el centro y al norte de México. 

~1adalajara absorbe e incorpora en su lógica a zonas y ciudades 

que antes se mantenian más o menos independientes y autónnmftR d• 

su influencia. 

Las migraciones describen c1rculos concéntricos alrededor de 

Guadalajara. de mayor a menor dependiendo de la distancia y de 

lati facilidades o.e comunicación'4
• La mayor parte de los 

03-Beato.Guillermo. "Jalisco. Economia y estructura social 
en el siglo XIX". En Cerutti. Mario (coord. l. El siglo XIX en 
México, Claves Latinoamericanas. 1985, pp.149-199. 
---Knowlton.Robert. Los bienes del clero y la reforma mexicana. 
1956-1910. México. F.C.E. 1985. 

·~ook. Sherburne y W. Borah. Ensayos sobre historia de la 
poblacion: México, el Caribe y California. México, Siglo XXI 
Editores. 1980 
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inmigrantes en el centro del estado provienen del interior del 

mismo y en menor medida de los estados de Aguascalientes, 

Guanajuato. Zacatecas y Michoacan. incluso del estado de México 

hay una cantidad cons1derable de personas que se vienen a recid1r 

a GuadalaJara. Por otra parte. los cantones de Lagos y La Barca 

tienen afluencia de inmigrantes tanto del interior del estado de 

Jalisco como de los estados qiJP ~o!indan con 3US limites 

políticos. En general los movimientos migratorios se relacionan 

estaao y con los estados 

colindantes. dibujando ciertos polos de atracción cuyos centros 

son las cabeceras cantonales. pero el de mayor atracción sigue 

siendo el de la ciudad de Guadalajara. La dinámica regional 

impone una gran movilidad de la población que transita de sus 

lugares de origen a las ciudades de mayor atracción. En los casos 

extremos. la solución a la falta de trabajo y de tierras la van a 

buscar los trabajadores del campo en otros estados de la 

república o en los Estados UnidoR T0d0 elle e~ un ~-~rlejo de1 

importante crecimiento económico y demografico que está 

experimentando la región durante la última cuarta parte del siglo 

XIX. este proceso solo se vera interrumpido por el estallido de 

la revolucion de 1910. 

Durante el último cuarto del siglo XIX y hasta 1921, el 

estado de Jalisco presentaba el porcentaje más alto con respecto 

a la poblacion total del pais. seguido por Guanajuato. Puebla. 

Oaxaca. Veracruz. Michoacan. Querétaro y el estado de México. 

Este porcentaje ascend1a alrededor del 8.76 % en 1895 y se 
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mantiene hasta 1930 en 7.58 %. a part1r de este ano comienza a 

decaer hasta llegar al 6.54 % en 1980. Si el porcentaje es el 

más alto. en cambio. Ja densidad de la poblacion de 1895 a 1930 

se encue~ra por debaJo de d1~z entidades federativas q11e rebasan 

ampliamente la concentración poblacional del estado de Jalisco. 

sobre todo las que estan situadas en el centro del país. Sin 

embargo. ia dens1aad de la población aumenta 

paulatinamente de 14.4 hab/km2 en 1895 a 17.58 hab/km2 en 1940. A 

part1r de este ano la densidad de la población en el estado da un 

salto cuantitativo hasta llegar a 54.08 hab/km2 en 198~'. 

Para el ano de 1885. Mariano Bárcena registra una población 

de 1150.727 habitantes en todo el estado de Jalisco distribuida 

en 12 cu.ntones. 32 departamentos. 90 municipios 123 comisarias. 

16 ciudades. 29 villas 179 pueblos, 64 congregaciones. 3:)9 

haciendas y 3.550 ranchos'•. La concentracion de la poblacion se 

mantiene casi sin alteracion para cada una de las comarcas. esto 

!o demuc=tr~ - 1 p0rcc1tLaj~ que ~1ene cada cantón con respecto al 

total de la población del estado. Por ejemplo, el cantón de 

Guadalajara concentra del 18 al 19 por ciento de la población 

total a lo largo del periodo. seguido por los cantones de Laqos y 

Teocaltiche que sumados registran en porcentaje de alrededor del 

15 al 17% durante el mismo lapso: La Barca sostiene el 14% y 

entre Sayula y Zapotlán concentran alrededor de otro 18%. La 

"INEGI. Estad:isticas Historicas de México. SEP-INAH. 1985. 
Tomo I. pp.46-47. 

,. Op cit. Bárcena Mariano. Ensayo estadisticodel Estado de 
Jalisco ... 
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creación de nuevos cantones desprendidos de otros ya etablecidos. 

hace disminuir los porcentajes de cada uno. es por eso que se 

observan ca1das muy drásticas en algunos cantones. Pero. sin 

embargo.se puede observar facilmente las que tendt:ncias 
demográficas se mantienen a lo largo del 

siglo XIX (Cuadro 51. 
esto es. que 

las comarcas que tradicionalmente se mostraron con 

una mayor dcn~idQd tl~ pob1ac1on siguen manteniendo su mismo 

nivel. como son las del centro. noreste y sur del estado de 

Jali~co. en tanto que ias zonas de la costa se presentan como las 

de menor densidad de poblacion durante este siglo (Mapa 11). 

A nivel local y municipal Jo que observamos en general es el 

·. mismo crecimien~o demográfico. 
en algunos casos es un lento 

crecimiento. a veces imperceptible. y 8Jl un otros una disminucion 

: significativa. 
0ebido a que se refuerza el crecimiento de los 

grandes centros urbanos sostenido por un importante crecimiento 

económico y el desarrollo de la industria manufacturera. 
el auge 

de ln" 
lo que provoca. la 

migración de las zonas rurales a estos centros urbanos o la 

migración hacia otros estados colindantes o, incluso. hacia el 
norte del país los Estados Unidos y a 

hr.-=-r~v- ..... c:.o ---------· como en gran 
parte motivado por la presion sobre 

la tierra por parte de los 

trabajadores agrícolas. y los campesinos que se ven despojados de 

sus tierras o no tienen acceso a ellas. En otros casos. la misma 

actividad industrial y comercial de las ciudades motiva a los 
grandes y medianos propietarios del 

campo a residir en las 
ciudades donde se pueden relacionar con 

los grandes comerciantes 
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y empresarios para diversificar sus inversiones o sus relaciones 

políticas y familiares. Este proceso es fortalecido por la 

construcción de la v1a férrea y otros medios de comunicación que 

benefician a las zonas mas cercanas por donde pasan sus líneas y 

a sus poblaciones. en Aspecia! a la ciudad de Guadalajar·d. Otros 

factor que consolida este proceso es la atracción de Guadalajara 

como centro comercial e industrial a los capitalistas 

extranjeros, quienes buscan invertir ventajosamente sus 

capitales. en donde la inexistencia de empresas industriales les 

deja el campo libre de compecencia para construir y desarrollar 

sus industrias" (Mapas 12 y 13). 

Durante este periodo y hasta el término de la revolución en 

1940. la población en el estado de Jalisco sigue dependiendo en 

su mayor p~rtc de la activl~ctd agr1cola. Esto no quiere decir que 

en las ciudades y poblaciones grandes sus habitantes no se hayan 

dedicado a una diversidad de actividades artesanales e 

industriales. a los servicios y al comercio. Para mencionar 

a1gunos datos sobre esta sicuacion diremos que hacia el año de 

1838 solamente 15 poblaciones pasaban de los 4000 habitantes, sin 

afirmar que solo ese dato sea suf icience para caracterizar una 

poblacion .urbana, pero al menos yn es un !ndi~e de 

concentracion en determinadas poblaciones importantes al interior 

del estado. Estas 15 poblaciones concentraban en 1838 al 21.3% de 

la población total del estado. sin considerar al cantón de Tepic 

º~ldana Rendón. Mario. Desarrollo economico de Jalisco 
1821-1840. Guadalajara, U. de G., 1979. pp. 51-78. 
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que posteriormente se separó del mismo. Hacia 1858 estas mismas 

poblaciones concentran ya al 24.72% de la poblacion del estado. 

segun los datos que nos proporciona Longinos Banda para una gran 

cantidad de ~oblaciones en el eséado'". Durante la segunda mitad 

del s1gio :ux. la poblacion de los 24 centros urbanos más 

poblaaas se incrementan en 1.07% como promedio anual. en tanto 

qu~ du~~nte e! mi=mc periodo lQ población total del esttldo tiene 

una tasa de crecimiento anual del 1.15%. El censo de población de 

1910 que en el estaao de Jalisco hay 24 poblaciones que rebasan 

los 4000 habitantes que representan el 23.69% de la población 

total del estado. 

A pesar del crecimiento de estas poblaciones. la mayor parte 

de la población en Jalisco sigue viviendo 9rincipalmente en el 

campo en poblaciones menores a los 4000 habitantes. 

Antonio Penafiel registra para 1895 que en el estado de 

Jalisco hay 9. 539 agricultores; 1.996 administradores y 

diversidad de formas de explotación de la fuerza de trabajo que 

hay en el campo jalisciense. muchas de las cuales están lejos de 

entrar en la categoria de servidumbre agraria. ni se puede partir 

de aqui para señalar que las condiciones de trabajo en el campo 

fueran predomtnantemente de servidumbre. tampoco que privaran en 

este condiciones de miseria y de explotación extrema. El número 

de jornaleros asalariados. estaci=nales y eventuales. medieros y 

'" Op c i t . Banda. Longinos. Estadistica de Jalisco. pp. 116-
129. 
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aparceros. pequeños propietarios. así como los miembros de 

comunidades indígenas y pueblos que laboran sus tierras. no se 

observan en estas cifra~•. 

A fines del siglo XIX y la primera decada del XX. los 

centros urbanos industriales y la migración hacia otras regiones 

del pafs. fueron una v~Ivula de e~cape para la solución de los 

problemas en el campo jalisciense. durante la década de 1910-

1920. la cobI~ci0n ~c~al del estado disminuyo en 1.39% en tan~o 

que en las poblaciones mas grandes aumentó en 7.37% durante ei 

mismo periodo. Otro factor que atenua las contradicciones en el 

medio rural es la gran división de la propiedad rústica en las 

zonas más densamente pobladas. en tanto qua la movilidad entre 

los grandes predios fue otro complejo factor que flexibilizaba la 

estructu1·a de la propiedad en el estado de Jalisco. En términos 

muy generales. podemos encontrar entre estos factores 

demográficos y la crran P~ta~ilid~u social y económica que 

prevaleció durante el porfiriato. una parte de la explicación de 

la poca atracción que en el movimiento revolucionario de 1910-

1917 tuvieron los jaliscienses. 

·~ario Aldana toma sin ninguna reserva las cifras de 
Antonio Pertafiel y concluye de éstas que en el campo Jalisciense 
predominaba una servidumbre extrema dado que el estado de Jalisco 
era el que más "peones" tenia. Aldana. Mario. El campo 
jalisciense durante el porfiriato. Guadalajara. U. de G .. 1986. 
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II. LA HISTORIA RURAL EN EL REINO DE NUEVA GALICIA 

La formación de los latifundios y la dinárnic_a económica 

regional 

El típn d~ ~0lonización que los espaholes llevaron a cabo en 

la parte meridional y occidental de la Nueva Galicia, una zona 

que dalimiLoha lct iron~era entre la civilización mesoamericana y 

las tribus nómadas y seminómadas del norte y noroeste del 

territorio descubierto por los espaftoles. estuvo fuertemente 

determinado por el tipo de grupos indfgenas, su nivel cultural. 

el tjpo de organización social y su densidad dcmográficú. A 

diferencia de lo que habfa en el valle de México'~ en esta 

parte no había núcleos indfgenas muy importantes y bien 

organizados, sino poblaciones menos densas y de civilización más 

rudimentario;, rl'? t~! :-::~:::::~.'.:. que: uu opusieron resistencia a los 

conquistadores. pero. por lo mismo. éstos últimos se tuvieron que 

contentar con encomiendas pobres y sufrir la escasez de mano d~ 

obra61
• En las sierras de Nayarit y Bolaftos vivían indios más 

primitivos, a veces antropófagos y salvajes, que los espaftoles no 

redujeron sin dificultades. Las tierras agrestes del norte del 

'º Gibson. Charles, Los Aztecas bajo el dominio espaftol. 
1519-1810. México. Siglo XXI editores. 1981. Estudio que se ha 
vuelto un libro clásico imprescindible para el estudio del centro 
de México. 

" Op cit. Chevalier, Francois. "Introducción 
Descripción de la Nueva Galiscia de D. L4zaro de Arregui". 

a la 
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nuevo reino estaban pobladas por indios bárbaros o chichimecas. 

tribus muy salvajes. medio nómadas y casi irreductibles que lejos 

de poder utilizarlos los espaftoles encontraron en ellos a sus 

peores enemigos que destruían las haciendas o cortaban los 

cami nos6 ~. Por estas caracteristicas la colon1zacion 11 evada. a 

cabo por los espaftoles en los territorios del nuevo reino fue una 

reproducción más fiel del mundo espaftol. con pocos ingr~dientes 

i nd:ígcnu.s. tanto e11 ~ l Cdmµo. como en ias ciudades y en los 

reales mineros. 

Lle este mundo rural Domingo Lázaro de Arreguí nos hace una 

excelente descripción de la adaptación de las nuevas ténicas de 

cultivo espaftolas a la vida cotidiana de los indígenas: "En lo 

que com11nmente se ocupan los indios -escribe el autor- es en 

hacer sementeras de maíz. frijol y algodón, según el temperamento 

y uso de la tierra. En tierras frias o templadas o donde han 

visto arar con bueyes siembran arando como nosostros. 

maíz a matas, más de una pasada una de otra. Y en 

y siembran 

las tierras 

pueaen meter arados. o si 

los meten no pueden trabajar con bueyes sino antes que salga el 

sol por las maftanas y después de puesto por la tarde porque se 

ahogan. siembran los indios como sus antepasados en rocas 

limpiando los montes de los árboles y zarzales que tienen. y en 

aquel espacio que queda limpio hacen hoyos con unas cosas a 

manera de palos de hierro aunque de diferente hechura. y en los 

hoyos van poniendo maíz de cuatro en cuatro granos. Y de ese modo 

·~bid. pp. 38-39. 
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se da muy bien el maíz de las aguas. y el de verano o de húmedo 

no se siembra de la misma manera. sino que se siembra en las 

riberas de los ríos o tierras húmedas. y se siembran por fin de 

noviembre. Y de este modo siembran también el algodón. que lo 

siembran por agosto,,., . 

La introducción. desde el siglo XVI. de la ganadería y su 

expansión juega un papel importante en la colonización del norte 

de la Nueva Espaf'ía. al mismo tiempo que causan desequilibrios que 

afectan a la población indigena porque limitan el acceso de estos 

a la tierJ-~ ~~!tiv~bl~. aaemas de que la cría de ganados estaba 

vedada para esta población. Con las grandes migraciones de Jos 

rebaf\os. los vaqueros y los "sef\ores de ganados" se vieron 

obligados a penetrar en esos inmensos espacios. dominios 

peligrosos de los indios nómadas De la multiplicación de los 

rebaftos nacieron las migraciones periódicas en los sitios en que 

la falta de agua o el exceso de animales hacían insuficientes los 

pastos en la temporada de secas. Una ruta de esas migraciones 

llevaba a más de /.nn mi! .:.·v111<Js ae Ja región de Querétaro. 

recorriendo cada afta 300 o 400 kilómetros en el mes de septiembre 

hasta la ribera del lago de Chapala en bu~ca de pastos frescos. 

para volver a sus estancias en el mes de mayo04
• 

Aunque la agricultura en la Nueva Galicia estaba poco 

extendida durante Jos siglos XVI y XVII. y, por ejemplo. en Tepic 

º'bp cit. Lázaro de Arregui. D. Descripción de la Nueva 
Galicia. pp. 94-95. 

'tlp cit. Che val i er. F .. 
latifundisos en México ... p.140. 

La formación de los grandes 
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y Guadalajara se carec1a de maíz y trigo: en cambio. la ganadería 

se prestaba admirablemente a las condiciones geográficas y 

humanas de Nueva Galicia. mientras que por un lado faltaba la 

mano de obra. por la otra el ganado se criaba casi sólo. unos 

cuantos hombres bastaban para vigilar y conducir a los rebaftos a 

los corrales y a los sitios para pastar. Otras exigencias que 

hacían posible este gran desarrollo de la ganadería era que tonto 

los molinos de minas como los transportes necesitaban grandes 

cantidades de mulas y caballos". 

La actividad minera de Zacatecas reactivaron la vida 

económica del país y de la agricultura en particular. nacieron 

nuevas poblaciones relativamente importantes que necesitaba11 

carne y productos agrícolas para vivir: y así elevándose 

enormemente los precios. los espaftoles que no podían alcanzar 

ricas vetas encontraron ventajosa ocupación en las estancias de 

ganado y de labor. Este hecho parece haber influido en la 

creación de las grandes haciendas ganaderas típicas entonces rlP 

la Nueva Galicia y de la Nueva Vizcaya. Las minas crearon ciertas 

corrientes comerciales de transporte de la plata y del 

abastecimiento de las minas. de tal manera que las comunicaciones 

se hiciernn vitales~ cre~ndo~e importantes centros de población 

a lo largo de estas rutas para defender a los caminos de los 

indios chichimecas que atacaban las recuas y carretas, y pronto 

se convirtieron en pequeftos centros agrícolas y ganaderos como 

6 'bp cit. Chevalier F. "Introducción a la Descripsción de 
Domingo Lázaro de Arregui .... pp. 60-61. 
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Lagos. Aguascal1entes y Jerez entre otros". La influencia 

económica directa de la plata zacatecana no tardó en hacerse 

sentir aún en las lejanas regiones surenas. en las partes ya 

pobladas de la Nueva Espana y la Nueva Galicia. Zacatecas era 

abastecida por las regiones m4s fértiles del sur de la Nueva 

Galicia cercanas a Guadalajara y por otras m6s lejanas". 

Sin embargo. d~l mi:::~o :r.odc que lü pro.sperida.U. rn.int:ra afecto 

a la agricultura. igual sucedió con su decadencia. lo cual se 

u1au.i.L"':;Lu en ei Nori:e. en el J:JaJ1o y en la Nueva Galicia hacia el 

siglo XVIII. De hecho. la pobreza y la multiplicación tardía de 

los labradores eran paralelas a la decadencia de las grandes 

minas, que no ofrecían a los espa~oles las mismas posibilidades 

de ganancia que antes y que. abandonadas en parte. no absorbían 

ya con la misma facilidad la producción agrícola de las regiones 

vecinas60
• Incluso. la crisis minera y la contracción del 

comercio general hizo que también las haciendas cayeran en Ja 

v :::i.iw1-1it:::mt:11te a.bandonaaas por 

sus propietarios que cambien estaban en quiebra'~ 

La formación de los latifundios en Nueva Galicia reproduce 

el patrón que se siguió en casi todo el territorio conquistado y 

"'Ibi 1. p. 54-55 

·~akewell. P.J .. Minería y sociedad en el México Colonial. 
Zacatecas (1546-1700). México, F.C.E .. 1976. pp. 57-61. 

"'bp cit. Chevalier. F. 
latifundios en México ... p.96 

·~p cit. Brading. David. 
p.44. 

La formación de los grandes 

Haciendas y ranchos en el Bajío ... 
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colonizado por los espaftoles durante los siglos XVI y XVII; los 

principales acaparadores son en primer lugar los funcionarios y 

encomenderos. que sólo en ql caso de algunos ricos encomenderos. 

descendientes de los conquistadores. lograron prosperar por haber 

formado alian=as matriman1ales ventajosas y por mantener 

relaciones importantes en los más altos círculos del gobierno 

virreinal a distintos niveles. Sin embargo. no todos los que 

recibieron tierras 0r·iyir1ctlmente supieron hacerlas producir. 

muchos de los primeros propietarios !as vendieron inmediatamente 

~º~ obandonaron. En genBral !os nuevos dueftos del suelo eran 

personajes de orígenes muy diversos. encomenderos. 

conquistadores. burócratas. mineros comerciantes. etcétera. que 

hablan amasado sus fortunas tanto del goce de sus influencias 

como de sus negociosº. 

Francois Chevalier nos da una explicación detallada de como 

los miembros de la Audiencia de la Nueva Galicia amasaron grandes 

fortunas y se adueftaron de grandes terrenos mediante la cesión y 

ias tierras a sus parientes y 

allegados. A tal grado. menciona el autor. que en el occidente de 

México no existe. sin duda. una sola de las viejas familias de 

hacendados que no cuente entre sus ascendiente a algunos ·altos 

funcionarios de Guadalajara. Dedicados a la ganadería y a la 

agricultura. estos prominentes funcionarios no dejaron de lado la 

especulación con los terrenos. de tal manera que a mediados del 

7 ° Chevalier menciona el caso de Ameca donde una serie de 
conquistadores y vecinos de Guadalajara recibieron seis mercedes 
de caballerías o estancias entre 1561 y 1612. !bid pp.183-186 
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~iglo XVII. las tierras del Nuevo Reino de Galicia estaban 

prácticamente repartidas u ocupadas por completo. aunque no 

siempre explotadas. desde luegd'. 

La formación de un gran predio rural fue la aglomeración de 

muchos donativoz pequenos ~~ tierras indiv1duales. muchos de los 

cuales databan del siglo XVI. Este proceso se habia completado en 

gran medida a mediados de este siglo. y había adquirido el sello 

de aprobación de la Corona española con las composiciones de 

fineR del siglo XVII y principios del XVIII. Las autorid~ñAs 

españolas otorgaron durante el siglo XVI abundantes mercedes 

singulares. de ordinario para sitios de ganado mayor o menor con 

caballerias agregados. o bien algunos grupos de mercedes. La 

mayor parte de los donativos iniciales fue autorizada por la 

Audiencia de Compostela (hasta 1560) y Guadalajara después de esa 

fecha. pero algunos de ellos datan del período anterior al de las 

Audiencias. Había. también. varios grupos de propiedades formados 

y redondeados durante los siglos XVI y XVII en enormes predios 

compuestos. cada uno de los cuales comprendía varias haciendas 

nibid, pp.193-209. 
Richard B. Lindley. nos muetra el desarrollo de cuatro empresas 
familiares de miembrcz de lQ oliga,·4uict novogallega que tiene sus 
orígenes en los miembros de la Audiencia y de los conquistadores: 
estas son las de los Villaseñor.los Parres Baranda. los Portillo 
y los del Río-Pacheco. Y que a fines del siglo XVII y primera 
mitad del siglo XIX todavía siguen ocupando un lugar prominente 
entre las ricas familias de terratenientes de la región. Lindley. 
R .. Las haciendas y el desarrollo económico. Guadalajara. México. 
en la época de la independencia. México. F.C.E .. 1987. pp. 91-
125. La historia de la familia Cañedo se encuentra en la 
genealogía histórica y social que escribió de sus a~tepasados 
Jorge Palomino y Cañedo. La casa y mayorazgo de Cañedo de Nueva 
Galicia. 2vols. México. Editorial Athenea. 1947. 
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discretas. identificables, que en muchos casos eran ellos mismos 

pequeftos principados. Estos predios obedecían a las mismas leyes 

de formación que los mas pequefíos: se construían mediante la 

aglomeración paciente de numer0sas parcelas singulares. en su 

mayor parte tempranas merced~s c0loni~les. La direrencia se 

encontraba principalmente en el proceso de aglomeración. y en el 

hecho de que. aunque estaban en posesión de un propietario o una 

far:iiliu.. ~:::ilds propiedades enormes se diferenciaban en predios 

agrupados por la geografía y la propiedad común. Casi todos estos 

predios se fragmentaron antes de 1700. Aunque estaban sujetas a 

las mismas presiones económicas que otros predios. estas 

haciendas compuestas eran tan escasas que sus historias son sui 

generis y cada una merce una atención especial". 

La formación de las pequehas propiedades llamadas ranchos. 

es el otro proceso que nos interesa resaltar para el caso de la 

Nueva Galicia. éstos aparecen a fines del siglo XVII y se 

multiplican en el XVIII. David Brading seftala que en la región de 

Jalisco y en San José de Gracia. el proceso de 

formación de los ranchos esta precedido por un fuerte 

endeudamiento de los terratenientes, lo cual provocó que las 

grandes haciendas se dividieran. 

exite el hecho de que un grupo próspero de rancheros tuviera los 

medios suficientes para comprar la tierra en que se dividían las 

haciendas del lugar. Caso contrario sucedió en la región del 

7 Dp cit. Van Young. 
pp. 311-325. 

Eric. La ciudad y el campo en México ... 
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Bajio, en donde los ranchos se formaron inicialmente en las 

vecindades otrogadas por los cabildos". De tal manera. la 

formación de la pequeffa propiedad en la región alteffa está 

condicionada por algunos factores de tipo histórico y social. 

como la escasa población indígena de esta zona al momentn de la 

colonización. lo cual propició que hubiera muy pocos encomenderos 

y encomiendas. y que se estableciera una población 

mayoritariamente criolla en donde los rasgos indígenas no 

tierras de esta zona no fueran muy ricas y no atrajeran a grandes 

labradores o capitalistas como en ciertas zonas del Bajío, la 

única actividad que se desarrolló fue la ganadería con sus 

hombres de a caballo. de tal manera que la población rural que 

arraigó aquí fue homogéneamente criolla y mestiza: una sociedad 

igualitaria de rancheros. de grupos familiares, principalmente 

ganaderos. casi sin peones. Con el crecimiento de la población y 

la crisis de la minería y de las qrandes estancias. los qanaderos 

se convirtieron en agricultures reorientando su actividad a 

producir cereales y criar ganado en pequeffas cantidades•. 

Apartir de la segunda mitad del siglo XVIII. la parte 

occidental de la Nueva Galicia se estructura como un complejo 

económico regional cuyo centro es la ciudad de Guadalajara. muy 

7bp cit. Brading, 
Bajfo ... pp. 257-259. 

David. Haciendas y ranchos en el 

''t:heva 1 ier. Franco is. "La formación de 1 a pequeffa propiedad 
en Los Altos de Jalisco". En Encuentro. El Colegio de Jalisco. 
vol I. núm. l. octubre-diciembre de 1983. pp. 27-34. 
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ligado al Bajio y puerta de entrada al PacJf1co-norte. en el 

centro de esta región se articula un sistema de relaciones de 

intercambio dinámico entre la capital de Nueva Galicia y su 

entorno rural que le abastece de cereales y carne para una 

crei-:i.ente su pa:cte inúlyena. en los 

alrededores del lago de Chapala y en la sierra de Nayari~'. El 

hecho social mas importante en la historia de este complejo 

regional a fines del siglo XVIII y principios del XIX. fue el 

considerable aumento de la población en el campo y en la ciudad 

de Guadalajara. debido principalmente a la recuperación de la 

población indígena de su declinacion catastrófica entre los 

siglos XVI y XVII. Este cambio demográfico se relacionaba en 

formas importantes y complejas con los cambios ocurridos en la 

estructura económicct de ia reg1on: un firme y continuado 

c~ecimiento de los sectores agrícola e industrial-artesanal y. 

consiguientemente. también con el sector comercial del 

terri toric76
• 

Para Ramón Ma. Serrera Contrcras. durante el siglo XVIII la 

región de Guadalajara desempeñaba un papel de primerisimo orden 

en los mercados ganaderos de vacuno virreinal: Junto con los 

7~p cit, Van Yoyng, Eric. La ciudad y el campo en México 
del siglo XVII ... pp. 19-22. y Garcia de Léon Antonio, "Las 
grandes tendencias de la producción agr1cola" ... pp. 31-32. 

76 Op c i t . Serrera Con treras . Ramón. Guadal aj ara 
Ganadera ... pp. 9-31. Van Young. Eric. La ciudad y el campo en 
México ... pp. 19-22. Y Lindley. Richard. Las haciendas y el 
desarrollo económico. Guadalajara. México ... pp. 23-26. 

Menéndez Valdés. José. Descripción y Censo General de la 
Intendencia de Guadalajara. 1789-1793. Guadalajara. UNED-Gobierno 
de Jalisco. 1980. 
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i:erritorios nortei'!os constituian el grupo de regiones 

abastecedoras de ganado mayor para el consumo del interior de 

Nueva Espana. siguiendo la tradición instaurada desde los 

primeros a~os del per1odo colon1al. Sus principales mercados lo 

constitufan las ciudades de Mexico y Puebla hasta donde los 

transportaban en grandes rebaflos las cuadri 11 as de vaqueros77
• 

Serrera se apega a la tesis de Chevalier. de que antes de 

finalizar el siglo XVI el ganado ya tend:fa ,, di.5~!1i!~'-!!::- ....... nueva 

Espafta. dando lugar al proceso de estabilización de la estancia 

mexicana y de la aparición de nuevas formas mixtas de producción 

dentro del complejo régimen económico de la hacienda. Un consumo 

descontrolado de carne por parte de la población blanca e 

indigena y un abuso desmedido en la practica de matar reses para 

obtener sebo y, sobre todo. cueros. puso fin a esa etapa dorada 

de la ganaderia. Sin embargo. a pesar de la persistente crisis en 

la que se encontraba la ganaderia. el autor sostiene quA 1~ 

región de Guadalajü•a seguia siendo una de las principales zonas 

produatoras de Nueva Espafta en la segunda mitad del siglo 

XVIII". 

'Serrera afirma que posiblemente los efectos del ritmo de 
crecimiento de las exportaciones no se observe automáticamente en 
la economia del Virreinato y de Guadalajara debido al aumento de 
la demanda interna por el crecimiento demográfico que 
experimentaba la región. pero que. por otra lado sucedia que. 
gran parte de la producción ganadera estaba orientado a 
satisfacer la demanda interna y a la vez ya se observaba en la 
producción de gando una marcada tendencia a disminuir en gran 
parte de la Nueva Espafta. Op cit. pp.86-87. 

7".rbid. pp. 75-91 
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En su estudio sobre la ganadería. Serrera nos propone una 

subregionalización o una diferenciación comarcal por zonas 

naturales y ganaderas del complejo regional de Guadalajara. las 

cuales estaban determinadas por el clima. la altitud, la 

precip1cac1on pluv1al. las caracterisiticas del paisaje natural 

así como de las caraccerísticas fis1cas de aclimatación de las 

discintas especies de ganados que se producían en la región. 

Desde el punto de vista regional y demográfico, el autor nos 

propone tres granrl~s zonas o de especialización de la producción 

ganadera: la primera de ellas es la franja integrada por las 

jurisdicciones costeras de "tierra caliente". más baja, más 

cálida. 

poblada. 

con mayor índice de precipitaciones anuales, menos 

de estructura especialmente latifundista y en la que 

predominaban las estancias de ganado vacuno. gran parte de las 

cuales tenía su origen en los primeros repartos del siglo XVI. 

Por el contrario. en el sector oriental de la región, a más 

altura -Los Altos de Jalisco-, más frío. de relieve más 

accidentado. más árido en los distritos del norte. con menor 

volumen anual de lluvias. en el que se 

de la población del territorio. y 

encontraba la mayor parte 

en donde convivía el 

laLifurn.li>:m10 con otras pautas incermect1as cte posesión cie la 

tierra, predominaban la cría de caballos, mulas y borregos y el 

cultivo de cereales. En el centro de la región. coexistían ambas 

características según la altura y la ubicación, la cuenca alta 

del valle del Santiago era la más fértil y en ella se alcanzaban 

los mayores rendimientos agrícolas y ganaderos de la provincia 
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dentro do:• un •1:3<.¡uema mixto de producción que prevalecía en el 

mayor num~ro d~ propiedades existentes en esta zona. Frente a 

e:3to, la •:ur,nr;" b·lJc1 y l·~s distritos centrales del norte ofrecían 

m ... ,y,-:·r ;u~1ti··:-: :1 1Jn r'10"Hnen de producción centrado en un escaso 

Aunqu~ Serre1·a r1os describe los flujos de exportación de 

ganado de !~ reg1cn de Guctd~laj~r~ hacia 108 merca~o~ in~ernos de 

la Nueva Espana y también su d1scribución interna en la región. 

no hay una 

explicación de los merc~doo loc"loc. La causa la debemos buscar 

en el tipo de fuentes que ut1J1~a Serrera. pues éstas reflejan 

los flujos al e:-:ter1or. pero n<..1 los flu.ios internos. pcr tal 

motivo. Eric Van Ycung cct!1ric'-1 ·:1 ·~ste t1·abajo como un estudio 

sectorial que aisla a una comploJa red de relaciones en una 

economía agraria dadaºº. 

En este aspecto. Van Vn~~ng :c=~i=~0 qu~ durante el siglo 

XVIII Guadal ajara y en1torno rural, se integraron 

progresivamente en un sistema económico regional que dependía de 

la ciudad como un mercado de productos agrícolas y una fuente de 

crédito"'. El crecimiento de la población urbana impulsó la 

·~bid. pp. 383-384. 

º'bp cit. 
ló-17. 

Van Young. La ciudad y el campo en México ... pp. 

·~a región agrícola que 
Guadalajara, abarca un área de 
l<i 1 ómetros. 1 imitada al sur por 
la barranca del río Santiago. al 

nos propone el autor para 
forma oval de unos 100 a 200 
el lago de Chapala. al norte por 
este por Tepatitlán y Atotonilco 
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comercialización de la agr1cultura en los alrededores de la 

ciudad y atrajo a todos los grupos de la sociedad rural hacia una 

red de relaciones en mediadas por una economía 

comercial 8~ Sin embargc. m~s ~l!<l de :a =ona de abastecimiento 

dibujada por Van Young. l·:t ClUddd de Guadalajara recibía 

productos tropicales. algodón, ganado. tinturas y productos de 

centro de Jalisco. sino ~odo el ~err1:~r10 h~sta la costa del 

::.1i,_iu::iu !1cty un lmpor~~nte 1nt~rc~mbio comercial entre 

la intendencia de Guadalajara y el territorio do Nueva Espafia. 

registrado por José F. Abascal y Souz~3 . 

Las principales caracter1sticas distintivas del áreu de 

abasto de Guadalajara '=ran su gran cerc.:in1a. .'1 la ~111rl.,d. c-on. 

cierto grado de unidad f isiograf ica y por tdl motivo de fácil 

acceso. de modo que los productores allf establecidos disfrutab~n 

un contacto mucho mayor y de frecuencia mas r"gu 1 ar con "' l 

respecto a los productores que se situaban fuera de esta drea de 

competencia para acceder al mercado urbano. Fuera do lli:tt:Ot3 

márgenes. las actividades económicas gravitaban hacia otros 

y al oeste por Ameca. Ibid. p. 17. 

0 ".Ibid. p.15. 

º'Abascal y Souza. Jose F. "Provincia de Guadalajara. Estado 
que demuestra los frutos y efectos de agricultura. industria y 
comercio que han producido veinte y nueve partidos que comprende 
esta pr 'incia en el afio de 1803 ... "En Florescano. Enrique e 
Is abe 1 G i 1 (recop. ) . Descri pe iones económicas regiona 1 es de Nueva 
Espal'la. Provincias del centro. sudeste y sur. 1776-1827. México. 
SEP. 1976. 
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centros como Lagos. Aguascalientes, El Bajío. Valladolid y 

Sayula. Esto no quiere decir que no cambiaran las cosas en 

períodos de crisis. ni que estas regiones estuvieran totalmente 

desarticuludu.s en tiempos norma.ies. sino simplemente que la 

influencia económica directa tendia a concentrarse dentro de la 

región antes definida". 

La regionalización basada en este esquema de la dinamica de 

los mercados locales. está determinada por el tamaño de la 

demanda urbana 

ciudad. por un 

y los precios de los productos agrícolas en 

lado, y por los costos de producción y 

la 

del 

transporte. las distancias de las zonas productoras a la capital 

regional y su fácil acceso. por otro. Dadas estas variables. los 

márgenes de la región se podrían extender en periodos de crisis y 

de escasez, dando lugar a que las zonas productoras situadas 

fuera de la región consideraran costeable enviar sus productos al 

centro urbano de mayor importancia. Considerando que los medios 

de transporte y de comunicacion y la situación de los caminos no 

se modificó en gran medida sino hasta fines del siglo XIX. con la 

introducción del ferrocarril y del telégrafo, y que la técnica 

utilizad~ en l~~ unidildes µz·oductivas rurales tampoco cambió 

considerablemente. podemos suponer que esta estructura permaneció 

casi sin alteración hasta 1880 en la región de Guadalajara. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII. esta zona central 

de la intendencia de Guadalajara sufre un cambio importante en el 

•• Op cit. Van Young. Eric. La ciudad y el campo ... p. 2ó. 

73 



sistema agrícola. estimulado por el crecimiento de la población. 

en el campo y. principalmente. en la ciudad; sin embargo. dicho 

cambio no parece haber provocado ninguna innovación particular en 

la tecnología agr1cola. s1no por el contrario. asegura Van Young. 

que este cambio mas bien parece haber inducido una involución en 

la agricuitura. una canalización de recursos hacia tipos de 

De Lal mctnera, el 

cambio no era técnico sino distributivo. Es decir. una gran 

t~04~ü de L~aUaju ciepenciien~e y un crec1ente centro urbano debían 

surgir de una población en su mayor parte campesina. que a 

principios del siglo XVIII estaba imperfectamente integrada a la 

economía a regional. El crecimiento demografico. canalizado por 

ciertos factores económicos e institucionales. era l-3. principal 

fuerza motriz del cambio ocurrido en la economía rural. pero ello 

no ocurrió de una forma simple y desde luego no por un 

mejoramiento tecnológico. A fines del siglo XVIII. en esta area 

dominaba 

estructura social y económica que inclu1a al centro urbano. una 

población indigena densa pero distribuida de manera desigual. un 

grupo numeroso pero en gran medida dependiente de pequeños 

terratenientes e inquilinos y los grandes predios rurales. El 

cambio sustancial en el régimen agrario que advierte Van Young. 

consiste en una transformación de una economía extensiva con 

escasa utilización de mano de obra. mercados pequeños. 

predominantemente ganadera y con baja inversión de capital que 

subsistió hasta 1760 en esta zona central de la intendencia de 
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Guadalajara. a un reg1men en el cua. la tierra fue aumentando 

continuamente de valor. haciendose un ~so mas intensivo de ésta y 

de la mano de obra. orientada a la producción de cereales y de 

carne para abastecer la creciente demanca de un mercado urbano en 

exp~nsión para el cual se necesitaba que las inversiones de 

capital en el campo fueran crec:endo cada vez en mayor 

proporción"'. 

AcrricuJtura v élit~~ req_ic:;alc:-::. 

Los principales beneficiarios de este importante crecimiento 

económico fueron los ricos hacendados y comerciante que 

controlaban la econom1a. la administracion pública y la vida 

social y política de la región. constituyendo una oligarquía 

local que se integraba por diversos lazos familiares. económicos 

y polfticos. Muchas de estas empresas familiares eran todavía 

descendientes de los primeros capitanes de la conquist-,. o de !:::::: 

miembros de la burocracia colonial de los primeros años de la 

colonización en la Nueva Galicia. las empresas de familias ricas 

abarcan distintas actividades tanto en la agricultura. la 

el cumercio como en la incipiente industria. en los 

·~p cit. Van Young. Eric. La ciudad y el campo en 
México ... pp. 19-22. Aqui Van Young entra en discución con Serrara 
Contreras. oues este ultimo señala aue durante la última mitad 
del siglo XVIII en la intendencia d~ Guadalajara. la ganaderfa 
constítuia el principal producto de exportación hacia el centro 
de la Nueva España. lo que puede seguirse sosteniendo para las 
zonas de la costa, del sur y de los Altos. pero no para el centro 
de la intendencia. 
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cabildos municipales como en el gobierno de la intendenciaº'. 

Otras familias de terratenientes ten1an su origen en una segunda 

oleada de inmigrantes españoles que se dedicaban a buscar grandes 

fortunas en América por todas las vias. desde lazos familiares. 

esfu~rzos. trabajo, etcétera. En Ja región de Guadalajara es la 

progresiva decadencia de la producción minera Jo que obliga a los 

mineros de medianos recursos a invertir sus cap~tQles en la 

tierra. por mayor seguridad. y para emprender con el las 

actividades compl"?mentari.1:=> ""· 011 = c.:.~::.r:...:.:..-i:::::i tareas. 

Serrara Contreras nos explica los rasgos que definen a 

estos dos grupos de familias de terratenientes ganaderas: en el 

seno de la aristocracia terrateniente. destaca en primer lugar su 

cerrado sistema de emparentamiento; el entronque con otras 

familias ganaderas: la conciencia de tamilia y de dinastía; el 

sentido patriarcal del jefe de las mismas; la propiedad de 

inmensas extensiones de tierra: la imitación de las normas 

sociales y de prestigio de 

mayorazgos l ; el régimen de doble residencia. en la capital y en 

sus haciendas; la influencia en los medios eclesiásticos y 

administrativos de la región: las familias numerosas; el sentido 

de privilegios económicos y sociales; el 

desempeño de cargos honorificas. el campo y la hacienda como base 

•• Serrera Contreras nos describe la historia genealógica de 
tres conquistadores: Juan Fernández de Hijar. Alfonso de Avales y 
Alvaro Bracan1onte. cuyos descendientes entraban en el siglo XIX 
convertidos en un frondoso árbol dinástico cuyas ramificaciones 
alcanzaban a otras importantes familias de la sociedad 
novohispana de fines del periodo colonial. Op cit. pp. 123-126. 
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de control y de dom1n10: la v1nculacion hereditaria a la 

primogenitura: la concepc1on gerárquica de la sociedad y de la 

convivencia. la protección a instituciones y asociaciones pías. 

etcétera. 

El segundo grupo. que constituye un terrateniente de nuevo 

cuno. por el contrario. participa y asimila la mayoría de los 

rasgos apuntados. pero aporta nuevos patrones de vJda, 

condicionadas en muchas ocasiones por su situación de advenedizo 

adquisición de tierras. acapara mas puestos administrativos 

claves en la región y en su capital. especialmente en el cabildo. 

transmite hereditariamente sus cargos. controla las instituciones 

relacionadas con las activ1dades económicas como Ja aduana. la 

alhondiga. el consulado. las diputaciones comerciales. etcétera: 

este grupo tiene una mayor iniciativa y capacidad de empresa para 

crear fuentes de riqueza: suma habilidad para emparentar con los 

antiguos troncos y. en la mayoría de los casos. también cnn ntr~q 

familias advenedi~as ya triunfantes: imita las puutus sociules de 

la vieja aristocracia terrateniente. y tiene una conciencia de 

ayuda mutua y defensa de intereses de grupo. construye relaciones 

de compadrazgo para reforzar su red de influencia política y 

económica y desempena simultáneamente actividades agropecuarias y 

mercantiles. etcétera". 

En suma. a fines del periodo colonial. 

º'Op cit. 
ganadera ... pp. 

Serrera 
166-167. 

Contreraras. Ramón 

la economía y el 

Ma. Guadal ajara 
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gobierno de la región de Guadalajara estaba dominados por una 

oligarquia. una élite de familias que concentraban en sus manos 

la riqueza. el prestigio y e! poder politice. Este control del 

poder político y de la rique::::a se fincó ~n un patrón ue 

relaciones de parentesco y ~n el manejo del crédito. lo cual 

permit:ia a 

suoerar.::1. 

esta élite. que evadiera. y en medida considerable 

ia sociedad. 

espaftola colonial entre la Iglesia y el Estado, la agricultura y 

t:11L.r·':! crioi1os y peninsulares. Los matrimonios 

entre criollos y peninsulares. y la mezcla de intereses 

agrícolas, ganaderos. comerciales, manufactureros y mineros en 

empresas familiares unidas por lazos de parentesco y de crédito 

eran estrategias para la super\'ivencia social que p'?'rmit:fa a la 

élite orientar en su provecho el impulso decisivo de la dinámica 

colonial. En este sentido. la empresa familiar con su capacidad 

para incorporar al colonizador y al colonizado en una sola unidad 

de trabaio. dahn 

local semiautónoma, aparte de la ciudad de México o de Espana. 

aunque nunca divorciada de ellos por completo. 

La oligarquía local fue muy permeable para incorporar en 

el la por los mismos mecanismos familiares y socioculturales. a 

una importante cantidad de ricos comerciantes que a principios 

del siglo XIX llegaron a la ciudad de Guadalajara desde diversas 

partes del mundo. llevando consigo el más poderosos de los 

instrumentos de cambio en una sociedad regional basada en el 

crédito: la sólida moneda británica. Estos nuevos comerciantes 
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compraron algunas haciendas y ciertas operaciones mercantiles de 

las familias locales. dedicaron nuevas áreas al cultivo. 

alentaron las corporaciones industriales y cambiaron los términos 

y la ¿scala de las operacionAs d'= pr~-::tarno de dineroºº. Puede 

decirse que la forma en que se relacionaba la élite de familias 

terratenientes en la región. ia forma en que controlaba la 

economla. la adm1nis~racion p1ibiiGR. ~1 ~r~ditc. el comercio y la 

µolitica. consticuye una estructura que persiste sin grandes 

nasta mediados del 

siglo XIX. y aún puede extenderse hasta el estallido 

revolucionario de 1910. 

La hacienda a fines del oeriodo colonial. 

A tines del periodo colonial en la región de Guadalajara. la 

hacienda seguia siendo considerada como la institución más 

importante y visible en eJ r~m~0. !e ~u~! d~mi~~bri a los factores 

de la producción y proveí.:i a la ciudad de la mayor parte de sus 

alimentos básicos. Aunque distaba mucho de ser una institución 

inamovible y sólida. por el contrario. muchas de ellas estaban 

continuamente expuestas a las ventas por endeudamiento y quiebra. 

por falta de mercados y de insumos para su producción. por la 

poca rentabilidad. por los desmembramientos en los procesos 

hereditarios o por la incapacidad de sus dueftos para llevar los 

·~p cit. Lindley. Richard. Las haciendas y el desarrollo 
económico. Guadalajara ... pp.15-16. 

79 



negocios de la hacienda. et:cetera. 

Aunque algun~s carjter1s~1scas de las haciendas podían 

compartirse y contundirse c0n otr~s instituciones rurales. las 

haciendas ~r-:tn lnconi~~dibles como un núcleo de rcl~cione~ 

sociales cuyo equ1!1br:o escabd ,ieterminado por el contexto 

ecológico. social .,.. er.:onom1co. En termines de las principales 

variables de caplt~I m~~o de 0br·a. tierra. mercados. tecnologia 

y sanciones sociales. las haciendas desempeñaban ciertas 

fun~innes es8ncm1ca~ en terma diferente de las utili=adas por las 

unidades mas pequenas. o que quedaban fuera del alcance de estas 

últimas••. Por ejemplo. en cuanto a la extensión de los 

terrenos. el tamano de algunas haciendas medianas y pequeñas se 

podian confundir con los ranchos más grandes. sin embargo. el 

tamaño del predio no era el único factor determinante en la 

~siganacion de la unidad a una cat:egoria o la otra. las haciendas 

tendian a ser grandes. en 

loa ranchos tendí~n ~ se~ 

de las otr~s v~riables 

términos de superficie. mientras que 

=~= p~4u~iics. ue igual modo. la mayoría 

d1ter1an en alguna medida entre los 

diversos tipos de 

(parcelas de granos) 

propiedades••. Los ranchos y las labores 

est:aban ligados al sistema de crédito r•.1ral 

el capital de trabajo que recibian de la 

raviadores). Las pequeñas propiedades de 

mediante dotaciones y 

ciudad o la provincia 

diversas designaciones (ranchos. labores. sitios) empleaban mano 

de obra asalariada. aunque en general no tenían gran número de 

ºbp cit. Van Young. Eric. La ciudad y el campo ... p. 122. 

"'rbid. 
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trabajadores residentes. De igual modo. las propi"'dades de todos 

los tamaftos y tipos de organización. desde las tierras comunales 

indíQPn~s hasta las grandes haciendas. podian producir trigo. 

de los pueblos pare un mercudo. y~ !u~so el 

provincianos n ~! de GuadalaJara. La tecnolog1a empleada por las 

unidades de producción pequertas y grandes era aproximadamente la 

misma. Pero allí donde se invertía mas capical. y la oroducción 

se ligaba a un mercado más amplio. se usaba una cantidad mayor de 

la tecnología disponible. en part.2cular ~1 :-!:::gen. E:::; tas 

relaciones entre las haciendas de la region de Guadalajara y los 

predios menores con los que convivía en el campo se mantuvieron 

sin grandes alteraciones a lo largo del 

del XX. 

siglo XIX y principios 

Si algo discinguia a las haciendas de la región con respecto 

a las demás unidades productivas rurales. eran su fuerza de 

trabajo residente. las aspiraciones sociales de sus propietarios. 

y la tendencia de los mismos al absentismo. La accesibilirl'1d de 

ia mano de obra y las formas de come se reclutaba y mantenía era 

uno de los factores necesarios para el desarrollo de la economía 

de la hacienda. mientras que el otro era el crédito del mercado 

urbano. Dichos f;ict0res ci-c.¡; ii1ecesarios pero no suficientes. sin 

un uso eficience y bastante generoso del capital y mano de obra, 

la disponibilidad de la tierra. el desarrollo de un mercado 

urbano y una tecnolog1a apropiada. no se habrían producido jamás 

los cambios de la organizacion economica que sucedieron en la 

91Ibid. 
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región de Guadalajara a fines del siglc ZVIlI. Y en este proceso. 

la hacienda tue la unidad de produccion que resultó mds 

profundamente afect."l.da". 

Para Van Young. los pr<;dios enfeudados. la primogenitura y 

le= títulos de uobie::a 8r.=n c.:er¡:,a.ment:e :mportant:.~ en el sistema. 

colonial de tenencia de la tierra. pero no dominaban en modo 

alguno la situacion ni siquiera en el siglo XVIII. en el apogeo 

de la aristocracia mexicana. Por el =ontrar1c. había una gran 

movilidad social a fines dRl p~r1odo colonial 

hacia afuera de la elite mucho mayor de lo que antes se había 

pensado. fortunas de todos tamaños se acumulaban y se disipaban. 

y los latifundios que constituían una parte importante de la 

mayoría de las fortunas se perdían para individuos y familias con 

mucha frecuencia. La estabilidad y la permanencia de ciertas 

familias de la aristocracia terrateniente y de sus fortunas en la 

región eran mas bien e~cepciones que la regla general. En su 

estudio sobre las transferencias reali=adas de tierras durante el 

siglo XVIII. para el area de Guadalajara. Van Young revela la 

inestabilidad endémica de la propiedad española de la tierra". 

La forma mas comun de transferencia de la tierra de una 

·~bid. Van Young hace referencia a la utilidad de los 
estudios sobre haciendas como empresas. pero señala que es en el 
contexto regional en donde mejor se ha estudiado a esta 
institución. Los estudios empresariales sobre la hacienda han 
contribuido a crear la nocion de que la hacienda era estable. 
aunque no inmutable. que en todos íos tiempos y lugares tenian un 
caracter patriarcal. que pertenecia a las mismas familias por 
generaciones o aun por siglos. pp. 24-26. 

"'Ibid. pp.124-129. 
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persona a otra era la compra-venta. sin embargo. tanto los 

mayorazgos como las transmiciones hereditarias_ eran otras formas 

utilizadas para transmitir la pr0piedad entre los miembros de una 

misma familia por '1ar1as generaciones. Los mds estables de esos 

predios rurales. en terminos de propiedad. eran los que se 

encontraban bien situados y administrados para proveer un ingreso 

consisten~e. rlP modo qu~ no inc~~rieran en deudas. Pero lo mds 

común. era que los dueños de tales propiedades debían tener 

tatub.i.~11 cap11:.a1 externas con el fin de 

sostener los fuertes gastos de operación y la pesada inversión 

periódica que se requer1a para el éxito de la agricultura 

comercial. Por tal motivo. los propietarios de los predios se 

ligaban con frecuencia a ias fortunas comerciales. con su 

cor.siguiente relación con el mercado urbano". Los aspectos 

institucionales basicos de la propiedcd (venta. herencia. 

enfeudamiento. arreglo crediticios. procedimientos de quiebra) no 

continuaron durante el siglo XIX y principios del XX. hasta la 

desaparición de las haciendas en México. si acaso podría verse un 

cambio en la desaparicion de los mayorazgos durante la primera 

mitad del XIX. pero las formas de transmición más generalizadas 

como la compra-venta y las herencias se mantuvieron como las 

principales intituciones legales para este proceso'°. Por otra 

.,bid. pp. 146-147. 

·~os libros notariales de finales del siglo XIX y durante 
el periodo revolucionario de 1910 a 1930. siguieron dando cuenta 
de estos patrones. 
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part•::!'. !<::> que cambio fundamencalmente fueron las dimensiones 

eC"onom1cas: el valor ae Jos predios i·urales, los modos de Ja 

produccion agricola y el ambiente económico general. La creciente 

est.abilidad de la prop1edud de la hacienda después de 1760 

sugiere qi1e la agricultura comerc1al se había vuelto m~s rentable 

que antes. de modo que atraia mas capital que en Ja primera mitad 

del siglo XVIII. el acceso al capital era un factor vital para el 

•3:.;ico o el fracaso de le> agricultura a gran escala••. Aunque el 

compor~amiento de los factores externos a esta institu~i~n podr!~ 

imponerle consecuencias de suma importancia en 

crisis económica o de auge. de disturbios 

estabilidad politica. etcétera. 

cada ciclo 

sociales o 

de 

de 

Van Young señala que la epoca de oro de las haciendas en la 

region de Guadalajara no fue el siglo XVIII sino el XVII. Los 

cambios ocurridos en la naturaleza de la producción agrfcola 

pusieron mas tierras bajo la explotación ganadera y agrícola 

durante el siglo XVIII. en respuesta a la creciente damanda 

urbana de alimentos. Sin emabrgo. la hacienda en la region no se 

expandió de forma agresiva, por lo menos en términos de la 

adquisición efectiva de tierras. Ademas. las aldeas indígenas se 

las arrArylaban CQn f~CCUCnCiü pai-Q u~fender SUS t1tU!OS legales~ 

incluso en el caso de tierras de las que no posefan titulas 

formales. Uno de los aspectos mas notables de los grandes predios 

rurales que rodeaban la ciudad de Guadalajara y dominaban su 

economía regional en el siglo XVIII fue su estabilidad en 

"'!bid. p.157. 
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term1nos de tierra que ocupaban. La mayor1a de las haciendas. ya 

fuesen grandes e pequenas. tenian en 1800 o 1820 prácticamente el 

mismo tama110 que en 1700. La estabilidad del tamano de la 

hacienda des~ac~ sobre ~oda en con~ras~e con la frecuencia con la 

que camb1a~a de m~no8 ,a prop1~dad de los predios rurales. 

incluso a t1nes del s:glo XVIII. En la mayoria de los casos. 

tales cambios de propietarios no afectaban el tamafto dt:l 

pr-edio'i'. 

Las formas de su1ec1ón v exo!otación de la mano de obra en 

las haciendas de la reaión de Guadalajara. 

Siguiendo los planteamientos que sostiene Charles Gibson 

para las haciendas situadas en el valle de México. en el sentido 

de que la secuencia de las instituciones de la mano de obra 

agricola -encomienda. l-epart imi en to y empleo privado- puede 

entenderse como un ajuste progresivo ante la contr~~~iór. dG l el 

c:a1 ~el ae mano de obra. Van Young plantea que la misma puede ser 

válida para el área de Guadalajara. en donde los tres sistemas 

parecen haber coexistido alrededor de 1600. Para este afto la 

encomienda tendia a declinar ~u importancia como proveedor de 

mano de obra y de alimentos. en tanto que el repartimiento estaba 

cobrando una importancia cada vez mayor, y al mismo tiempo el 

trabajo asalariado libre se establecía y esperaba la desaparición 

·~p cit. Van Young. Eric. La ciudad y el campo en 
México ... pp.306-307. 
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del repart imi en to'º. 

El repartimiento. 

El sistema de repar~1miento del ~~abajo asalariado forzado 

de los indios aparece muy temprano en ia Nueva Galicia. hacia 

1550 en referencia a J .=t c-0nstY-UC(;ión de ;noflusterios. y hacia 1685 

esta :nstitución ya tend1a a desaparecer. para 1730 el 

no existia como un medio 

importante de reclutamiento de mano de obra en el area de 

Guadaicjara. Los contingent~s del repartimiento provenían en su 

mayor ?arte de los pueblos indigenas cercanos a las haciendas a 

las qus se asignaban. que raramente dist~ban 40 

l<ilómetros desde sus pueblos de origen. al menos en el área de 

Guadaia;!ara. dado que ia mayor parte de estas haciendas 

produc~~ras de granos se asentaban al sur y al oeste de la 

ciudad. los 

trabajadores indigenas. La gran mayor1a de los repartimientos se 

destina=an a Ja cosecha de trigo y en menor medida a las cosechas 

de mai::. a la siembra de caña de azúcar y a la minería. Sin 

embargc. por lo regular. los recursos normales de mano de obra 

1 ibre ::isponible en la localidad bastaban para todas las 

operac:.ones agr1colas. e:(cepto para la cosecha del trigo. Las 

necesi~ades ordinarias de la actividad agrícola se satisfacían 

median't-? una combinacion de peones residentes y asalariados, 

•e::.:iid. p. 148. 
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empledos de manera temporal. En el caso de los productores de 

trigo para el mercado urbano se presentaba la dificultad de 

movilizar un nnmero suficientemente grande de trabajadores libres 

asalaridos para ei 

esr:a deficiencia. 

levantamiento de la cosecha. de modo que 

S1n 0mbargo. 

de trabajadores para 

con la recuperac1on 

cubrir 

de la 

poblacion indigena durante la primera mitad del siglo XVIII, 

aumentó la disponibilidad de mano de 

Nueva Galicia. de tal manera. qua sólo 

obra en el centro de la 

veían en la ~ecesidad de solicitar repartimientos a las 

autoridades coloniales. Durante ia segunda mitad del silgo XVIII 

el sitema de repartimientos prácticamente cayó en desuso y fue 

sustituido por el mercado de mano de obra libre. 

Les salarios pagados a los trabajadores del repartimiento 

permanecieren constantes durante todo el 

éstos constaban de dos reales diarios. 

periodo de 1670 a 1750. 

idealmente en efectivo, 

además de su ración de alimentos y los gastos del viaje; a veces 

debían traer sus propios bueyes y herramientas de trabajo, en 

cuyo caso también 

repartimiento fue 

se les pagaba una renta 

oficialmente abolido en 

por estos bienes. El 

la Nueva España en 

1633. :;in ewbu1-g0. el sisr:ema sobrevivió en diversas formas hasta 

principios del siglo XVIII. En Guadalajara el uso continuo del 

repartimiento proveyó por la fuerza de mano de obra necesaria 

para la economia monetaria española hasta los primeros años del 
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mismo siglo''. 

La mano de obra asalariada. 

La mano de obra rural libre del campo de Guadalajara comen:;::ó 

a generalizarse a fines del siglo XVIII. durante este tiempo la 

mayor parte del trabaio de t~ h~ci~nd~ cr~ reali~ado por 

trabajadores residentes. ayudados en las estaciones mas a~areadas 

A fines del periodo colonial toda la estructura económica. 

rural y urbana. estaba unida por complejos arreglos crediticios. 

no sólo por la crónica escasez de efectivo. sino también a causa 

de la naturaleza ciclica del comercio y de la agricultura. F. 1 

sistema laboral no era una excepcion. el otorgamiento de crédito 

a los trabajadores de las haciendas. o el peonaje por deudas. 

tenia varias funciones. entre ellas: la atracción de una fuerza 

de trabajo permanente escasa 

estabilidad de Ja fuerza de trabajo rural; la tienda de raya era 

un medio para la distribución de manufacturas y otros bienes aun 

en las áreas más remotas del campo: y la nivelación de los 

salarios de acuerdo al ciclo de ingreso agrícola en una economia 

escasa de efectivo. La deuda no servia sólo como un medio de 

control social y económico ejercido sobre la fuerza de trabajo 

por los terratenientes. sino que además proveia ciertos 

·~bid. pp. 249-256. 
-Gonzalez Navarro. Moises. Repartimiento de indios en Nueva 
Galicia. México, INAH. 1953. PP. 11-17. 
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benef1c1os muy reales para los propios trabajadores'~. 

Los c~mbios ocurridos en la economia rural del area de 

Guadalajara durante el siglo XVIII. demandaban cada vez una mayor 

cantidad de mano de obra y requerfan a la vez cambios 

concomitantes en las formas de reclutamiento y remuneración de 

los trabajador~s. 

agricultura mixta 

Hacia el interior de las haciendas de 

una mayor división y 

especializacion del trabajo. a diferencia de los anteriores 

oredin~ ~~~i~~dc~ c~clu~ivdmen~e a 1a produccion ganadera. Dentro 

del personal administrativo y ejecutivo de la hacienda se incluia 

a los administradores. mayordomos. sobresalientes y caporales: 

los especialistas en el ganado y los transportes eran los 

vaqueros. sabaneros. manaderos. rancheros. pñstores, ahijadores. 

guardas. aviadores de recua. arrieros y cargadores. por nombrar 

sólo algunos: y los trabajadores agricolas incluian a los 

gañanes. 

otros 1º1
• 

peones. laborios. labradores. regadores. segadores y 

Dada la escase~ de mano de obra en Guadalajara hasta bien 

entrado el siglo XVIII. los trabajadores rurales se encontraban 

en una posición ventajosa que les permitía exigir sustanciales 

adelantos de crédito. ya sea en efectivo o en mercancias. 16 cual 

reflejaba no una debilidad sino una privilegiada posición en el 

mercado de mano de obra libre. De igual manera. los pueblos 

•~ Op cit. Van Young. Eric. La ciudad y el campo ... pp. 256-
257. 

101 Ibid. pp. 256-259. 
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indlgenas aprovechaban la situación para asegurar su acceso a la 

tierra a cambio de mano de obra. Sin embargo. para fines del 

siglo. el importante crecimiento demogrOfico experimentado en la 

región. habia cambiado suscancialmente esta relación en favor de 

los compradores de la mano de obra agricola. Una poblacion rural 

creciente en los pueblos indigenas. como en otras partes. viendo 

.J..-:cc::;o tic!'"ra tu·~'c que 

participar en un mercado donde la mano de obra ya no era la 

mercancía escasa de otros tiempos. Los crac~Jaaores rurales se 

vieron empujados a competi~ enLre si por los empleos en las 

haciendas de tal manera que presionaron para que los salarios 

reales se vinieran abajo y con ellos el nivel de endeudamiento y 

su nivel de vida en términos generales1 º:l. 

Aunque el papel del credito en el endeudamiento de una 

fuerza de trabajo residence para la hacienda, y el papel de la 

deuda para mantenerla alli. disminuyeron durante el siglo XVIII. 

' r - ~ ... - - - - - -·. ~ -t:bl.t::i J..O'llVUtl::1UV o-=:yu..Lu. -··-= _ ..... ..: ---l -
CA..LA::l'-J.CJ,.....,,_V 

- - ·-- 1 ,;..-..n ....... ._._ 
t.JU.J. <..l. ..kVVV • t--'._..A '-' 

era tan importante para asegurar un abasto y sosteniemienco de la 

mano de obra rural. este problema fue superado en gran medida por 

la presión demográfica en el campdº'. 

'º'Van Young duda mucho de la imagen tradicional de la tienda 
de raya, dado que los precios variaban ampliamente y que muchas 
teindas no existian en el vacio comercial. habia comerciantes 
itinerante y pequenos comerciante en los pueblos provinciales. de 
tal manera que aunque la tienda de raya tenía ciertas ventajas. 
por la proximidad y los créditos que otorgaba, también tenía que 
competir con el comercio provincial al menudeo. Ibid pp. 261-270. 

103 Ibid. p. 271. 
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Durante 

conseguir la 

todo el siglo XIX la forma más generalizada para 

fuerza de trabajo en el campo jalisciense fue el 

pago de salarios a los peones permanentes y a los eventuales. una 

par~e en rorma de dinero. otra mediante vales o cualquier 

tienda de raya de 

otro 

la sustituto del dinero canjeable sólo en la 

haciendas. y otra parte importante en forma de raciones de maíz y 

de frijol. Como señala Van Young. el peonaJe por deuda. aunque 

subsistía como un~ 

éste no tenia el peso que tuvo en ocras regiones de México como 

un medio generalizado para el control y la sujeción de la fuerza 

de trabajo, dado el crecimiento demográfico y la comercialización 

de la agricultura en la región de Guadalajara. Otros métodos para 

sujetar a la fuerza de trabajo mayormente empleados en esta 

región fueron la medieria y la aparcería. la cual consistía en 

una especie de renta en especie de la tierra, el terrateniente 

prestaba la tierra al mediero para que este la trabainr~ 

pro~ios medios de trabajo o con los que le rentara el mismo 

terrateniente con el acuerdo de que se repartirían la cosecha por 

la mitad o en las proporciones en que se hubiera pactado el 

contratu verbal o escrito. La mediaría fue una respuesta a la 

falta de capital para invertir en tierras de mala calidad. debido 

a esto el terrateniente se evitaba los riesgos y los altos costos 

de explotar este tipo de tierras. lo cual lo dejaba en manos de 

los medieros. y 

trabajo excedente 

por otra parte. 

de los pueblos 

aseguraba que la 

vecinos estuviera 

fuerza de 

disponible 

para la temporada del año en que las faenas del campo exigían una 
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mayor cantidad de trabajadores. 

Los otros medios por los cuales era factible conseguir mano 

de obra asalariada para las haciendas. se las daba la pres1on 

ejercida sobre los pueblos y comunidades por el crecimiento 

demográfico; en las rancher1as y en las comunidades este 

crecimiento demográfico va haciendo que una cantidad mayor de sus 

habitantes esté continuamente en dificultades par consPauir un 

pedazo de tierra para producir sus medios de subsistencia. 

'""'1 .... 1 .;,.....::i.r-.ñ.-..1 ...... .... 
--- -:;:t ...... ._._ ....... ..... 

........ ..; --·~-......... ~ ........... ..... - ---'''-""-.1.U. C.iüd.üdiS.5 0 i.ia~.i.a 

haciendas para contratarse por un salario. incluso. las parcelas 

que llegan a obtener los pequenos propietarios. en ia mayor parte 

de los casos son insutieciente para sostener a una familia 

extensa la mayor parte del año. con lo cual se ven también 

obligados a salir por algunas temporadas para ~onseguir otro 

trabajo donde lo encuentren y asi completar sus ingresos. 

La comunidad indiae_na. otro actor imnortantA rl~ntrn rl~l 

escenario rural. 

Al igual que la hacienda no fue una institución inmutable en 

el campo mexicano. la comunidad indígena tampoco estuvo exenta de 

esta situación, por el contrario. durante todo el periodo 

colonial, pero más radicalmente durante el siglo XIX y la primera 

parte del XX. estuvo fuertemente afectada por las crisis 

demográficas y por las epidemias. por las tensiones económicas. 

políticas y sociales de su entorno. que debilitaban los factores 
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que tendian a mantenerla lntegrada. semetiendola a un continuo 

proceso de d1ferenc1ac1on social. empobrec1n1iento. integración a 

una econom1a mas comercializada. a la restricción de su espacio. 

de sus ~ierras y ce su au~onom1a. a la proletar1zacion ascendente 

de sus m1embr0s y a 13 m:gr~c10n 11ac1a otras regiones y ciudades 

donde se encon~r~ban sus ruences de trabajo: pero tambien por los 

fut-rLt:-s lOS proyect.os liberales por parcelar e 

individuali=ar la propiedud terr1~or1al de estas comunidades. La 

forma en que se incrus~aban las ccmun:dades y pueblos indigenas 

~r. la sociedad colonial y los eiec~os de su desarrollo y de sus 

crisis implicaban fuertes traumas y con~licLos al in~erior de las 

comunidades que en cier~cs per1odc2 se convirt.ie:r-on en re 1.1uelt.as 

todo al mamenco de la conqu1s~a y al final de periodo colonial. 

para ser una const.an~e duran~e cedo el siglo XIX en el pa1s y que 

termina con la revolucion social y agraria de 1910-1940. Aunque 

~u µr·incipai carac~er1s~1ca a 10 largo de su historia era la 

fuerte resistencia que las comunidades oponian a los continuos 

embates por hac~rlo~ cambiar e in~egra~los a la :;ocicdu.d colonial 

y mestiza o por desaparecerlos 104
. 

Friederich Katz afirma que ia característica exclusiva de 

los levantamientos rurales en Mexico son sus cercanos vi~culos 

con las revoluciones nacionales. Los levantamientos rurales ya 

1 ~John Womack en su excelente libro nos explica como los 
pueblos del estado de Morelos hicieron una revolucion porque no 
querían cambiar. Womack J. Zapata y la revolución mexicana. 
México, Siglo XXI Editores. 1982. 

93 



eran endemicos durante la época de dominio azteca sobre la mayor 

parte del pais. aunque su caracter quedaba en ocasiones 

oscurecido por el hecho de que la mayoria de las revueltas 

rurales estaban dirigidas por la trad1c1onul clase super1or de 

los pueblos sometidos. que sufrian tanto el dominio azteca como 

los campesinos. }\.unque. también. hay casos en que los 

levantamientos estaban encabezados por campesinos. Las revueltas 

rurales parecen haber aparecido con m~s frecuencia e intensidad 

en Mexico d~rante el t1cmpc de les a~~cca~ 

entre 1810 y 1934 que en otras partes del continente americano. 

La época colonial parece una excepción en cuanto a la cantidad. 

magnitud y la importancia de las sublevaciones rurales. Aunque si 

se produjeron levantamientos rurales. estos se centraron en la 

periferia d~ la Nueva Esoana. en las 4reas centrales del país se 

mantuvieron mucho m4s estables y tranquilas que nunca o después 

del periodo coloniaf" 

Las rebeliones y revueltas rurales no se centran en una sola 

región ni fueron obra principalmente de un grupo social en el 

campo. Las comunidades de pueblos. mayoritariamente constituidos 

por indios. parecen haberse situado en el centro de la mayoria de 

las revueltas locales y regionales. En tanto que los principales 

centros de las revueltas nacionales en que participaron los 

habitantes del campo fueron aquellas regiones en que la 

'ººKatz. Friederich. "Las revueltas rurales en Mex1co". En 
Katz. F. (comp.). Revuelta. rebelion y revolucion. La lucha rural 
en México del siglo XVI al siglo XX. Mexico. Ed. ERA. 1990. tomo 
I. p. 10. 
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importancia relativa de las ccmun1~ades aldeanas y de los indios 

era con frecuencia escasa. Los lnd:os que s1 participaron solían 

proceder de los sectores mas as1miiaaos de la poblacion indigena. 

Por otra parce. las causas 1e !as ~ene11ones campesinas varian 

considerablemence ~l ~spaci0. En la época 

prehispanica. as1 como durante ~i domin~o colonial espartal. los 

impuestos. 1 os t.ributos y ia.s ~1Jest.iones de au~onomia local y 

reliai6n solian des~mpA~~r 1_1n pap~l pr1ncipal como motivos de los 

alzamientos. En los siglos XIX y XX. ~anto la tierra como los 

derechos de aguas cobraron una importancia mucho mayor. Sin 

embargo. hay continuidades y d1sconcinuidades en la historia de 

las revueltas rurales en Mi:§xico. puede decir que los 

habitantes del campo obtuvieron por lo menos a corto plazo. mucho 

más con sus l~vantamientos de lo que generalmente se supon¿º 6 
• 

En general y hasca fines del siglo XVII. la administración 

colonial española logre conquis~ar y dominar México mucho más 

eficazmente que los aztecas y llevaron su dominio hasta el 

extremo norte y el extremo sur 

sólo se pudo lograr gracias 

de 

a 

México. Esta expansión española 

ia debilidad de la potencial 

res1s-cenc1a india en conLra de Espctfict debido µri11l.:i1-'ctl11H:::uLt:: a la. 

gran catástrofe demográfica sufrida por los indígenas durante los 

siglos XVI y XVII. una vez que la población india empezó a 

aumentar. en el siglo XVIII. ei número de revueltas también 

aumento. De cualquier manera que haya sido. el hecho fue que la 

administracion españoia logro algo que los aztecas no pudieron 

'
06 Ibid. 
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conseguir. tener cierta leg1~imidad ante los ojos de las cl.!}.se 

inferiores de la sociedad ai proporcionarles cierr.a pror.eccion 

frente a la nobleza y sus propios funcionarios. Al mismo tiempo. 

hasta rines del siglo XVIII. los espalioles nunca tuvieron que 

hacer trente al tipo da opos1c1on de clase alta que sufrieron los 

a=tecas por parte de la nobleza de los pueblos sometidos. En 

algun03 -----"'----U.;:JpCl..-\..V-' 

las revueltas de los siglos XIX y XX en sus tendencias seculares. 

revueltas de amplios alcances 9n aonae los campesinos aiiados a 

los cas1ques regionales impugnan ia ieg1timidad del dominio de 

los grupos que controlan el centro del país. al igual que se 

oponen a la expropiación de las tierras y exigencias de tributo o 

al pago excesivo de impuesr.os'". 

Pueblos v comunidades en la Nueva Galicia. 

españoles se enconr.raron en los r.errir.or1os que JCupaban los 

llmites del Reyno de la Nueva Galicia un desarrollo muy limitado 

de los pueblos indígenas que habitaban esos terrenos. escasa 

población organizada en débiles señoríos en las zona centro-

occidental. en estos pueblos los españoles no encontraron 

resistencia alguna a la colonización y se incorporaron facilmente 

a la sociedad española. sin embargo, la poca población que 

e:<istia hizo pracr.icamente imposible el desarrollo de las 

'"Ibid. pp.79-93. 

96 



encomiendas y las que existieron fueron muy pobres. En tanto que 

conforme se avanzaba hacia el norte se encontraban con tribus más 

salvajes y menos civilizadas. nómadas dificilmente reductibles al 

control y aj domini0 e!:3paiíol que µor el L"'-'!llr'<.11· iu ofrt::.n.;ii.=ron unct 

tenctz y larga resistencia a la colonización 108
• 

La cr1s1s demográfica que sufrieron los indigenas de la 

mayor parte del pais a fines del s1gic XVI y la primera mitad del 

XVII. afecr.o considerablemenr.e a los oueblos situados en los 

territorios de la Nueva Galicia, para agravar aún mas la escasez 

de población en estos territorios. Tanto Domingo Lazaro de 

Arregui como Mota y Escobar describen la reducción demográfica y 

la despoblación de los terrir.orios. asi como la gran movilidad de 

la fuerza de trabajo indigena que se traslada a trabajar a las 

minas. a las vaquerias y.a las haciendas. De tal manera que las 

regiones despobladas fueron siendo invadidas por ganados y con 

ellos trajeron las instituciones y los actores de un mundo 

espaiiol: las grandes esr.ancias. los seiiores de ganados y los 

vaqueros. La ganaderia era la única actividad que podía 

desarrollarse ante los obstáculos que representaban la extrema 

varieU.ati U.t: lus clirna.s y 

campo 109
• 

10• Op cit. Bakewuell, P.J. Minería y sociedad en México 
colonial.. pp. 57-61. 

'"Op cir.. Lázaro de Arregui. Domingo. Descr1pcion de la 
nueva Galicia ... pp. 50-54. 
-Cook. Sheburne y W. Borah. Ensayos sobre historia de la 
población: México el Caribe y California. México. Siglo XXI 
Editores. 1980. tomo I. 
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La preocupante dism1nuc1ón de la población indígena presionó 

a las autoridades coloniales para que lesgislaran en favor de la 

conservación de las comunidades indigenas en contra de los 

excesos de la nobleza española concesionaria de las encomiendas 

o;n la Nueva Espafta y se organizara un sistema de repartimientos 

controlado directamente por estas autoridades. como ya explicamos 

siguiendo a Van Young en su.s apreciaciones al respecto. Durnn~e 

el siglo XVIII obser·;amos una nocable recuperación de la 

población 

sistema de repartimiento for~ado de la mano de obra en la region 

centro occidental de la Nueva Galic1a. y aparece una nueva forma 

de explotación de 

asalariado 1 igado 

la fuerza de trabajo rural: el trabajo libre y 

a un sistema de créditos y deudas con el 

objetivo de mantener a la fuerza de trabajo en las haciendas. en 

un primer momento. pero que fue paulatinamente abandonado a fines 

del período colonial. debido precisamente al exceso de la oferta 

de mano de obra y al continuo proceso de expulsión de campAsinns 

de las comunidades por la 

las tierras comunales. 

El primer problema 

presión dem0g~~fica que existia sobre 

que se 

ind1gena era el de su acceso a la 

le planteaba a la comunidad 

propiedad y dominio directo de 

tierras adecuadas en donde pudiera desarrollar sus actividades 

agricolas y ganaderas. Ramón Ma. Serrera Contreras sostiene que 

durante la segunda mitad del siglo XVII y el XVIII. los pueblos 

indios de la Intendencia de Guadalajara lograron ampliar sus 

fundos legales. aunque las adjudicaciones siguieron beneficiando 
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especialmente a los particulares. sólo el 5. 6 % de las 

adJudicac1ones totales de tierras fueron otorgadas a los pueblos 

indios, en tanto que e! 94.4 % estuvieron destinadas a los 

particulares. De acuerdo a es~os porcentajes a los pueblo y 

comunidades se les habia otorgado 29.75 sitios de ganado mayor, 2 

sitios de ganado menor y 299.5 caballerias. lo cual se traduce en 

69.602 hectáreas. que comparadas con las otorgadas a particulares 

como el marques de R1vacacho que ascendieron a 80.0000 hectareas 

en Charcas. de la recibida por los herederos de Felipe Cayetano 

Medina de 44 sitios de ganado mayor en Aguascalientes y Sierra de 

Pinos, resulta insignificante la cant1dad de tierras las que le 

tocaron a las comunidadesno. 

La.s ccmunidad indigena como 

persona jur1dica. La peticion de ellas se hacia a nombre "del 

común de los naturales del pueblo". De 1761 a 1780 las 

composiciones son mas frecuentes y regulares que en los años que 

le siguen. debido a que hay una mayor prosperidad econom1ca. pero 

sobre todo porque la crisis demográfica dejo más tierras libres y 

disponibles para ser d1stribuidas. Aunque sobre el común de los 

naturales recaia el dominio directo, el dominio útil o usufructo 

se repartia entre los componentes de la comunidad en beneficio 

personal o familiar. muchas veces hereditario. Sin embargo. por 

regla general . se reservaba una parte del fundo para ser 

"ºSerrera Contreras anal iza los registros de mercedes v 
composiciones de tierras consignadas en las cuentas de la Caj~ 
Real de Guadalajara durante el periodo comprendido entre 1761 y 
1800. Op cit. Serrera Contreras. Guadalajara Ganadera ... pp.326-
331. 
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trabajada corporativamente por toda la colectividad con objeto de 

acumular fondos comunitarios que permitieran hacer frente a 

necesidades perentorias de cualquier indole (hambres. epidemias. 

tributos. cuotas eclesiast1cas. obras publ1cus. etcetera). La.s 

tierr.:is comunales pod1un ser de tres clases " en razon de sus 

destino" que se les asignaba: aJ aprovechamiento individual. b) 

subvención de gastos publicos. y C) uso comunitario. estas 

últimas casi sin cuitivar y ut.ili=e.Cas pcr ~i-.rl1.c: 

grupo para pastorear sus rebaftos. recoger lefta. etcétera 111
• Los 

fundos del pueblo eran ei espacio t.err1't.or1al d:>ncie los miembros 

de las comunidades ind1genas desarrollaban sus acéividades 

agricolas. ganaderas y artesanales en muy pequena escala. la 

mayor de las veces insuf ic :nte para satisfac~r las necesidades 

de att"Cc.iconsumo de la misma comunidad. debido en gran part.e a que 

las tierras eran poco adecuadas para la actividad agricola o para 

la actividad ganadera y a que no contaban con los medios 

suficientes para hacerlas productivas. En esta situación. lo m~s 

común era que los componentes de la comunidad prefirieran 

contribuir con dinero para los fondos de comunidad en vez de 

cultivar las peque~as ~uL·ciones de tierra que les tocaban. De tal 

manera que lo normal era que los terrenos del fundo legal fueran 

arrendados en su mayor parte a algunos sujetos particulares de la 

jurisdiccion para que utilizaran sus pastos y aguajes. Sin 

embargo. el período colonial no estuvo exento de pleitos y 

litigios entre las comunidades y los particulares. los indios no 

"' Ibid. pp. 332-334. 
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eran a men11do nada pasivos en la defensa de su derecho ~ las 

tierras ocupadas por los espi'J.tioles. 

dispur.aban mediante las instancias 

los pleitos y lítig1os se 

legales y sólo en muy raros 

casos ! legan a convert1!""'se en hechos v1olentosuz. 

En la zona 

del periodo colonial se experimen~aron camb1os ~n la prod11cc1on y 

en la economia. el crecimienr.o demográfico provoca cambios en las 

actividades productivas en el campo. la actividad ganadera que 

ocupaba grandes extensiones de tierra dio paso a la agricultura 

que usaba la mano de obra de forma inr.ensiva en extensiones 

menores de tierra. Los indios se reciraron del mercado como 

vendedores de productos (sobre codo de maizl y retornaron a la 

economia en una posición desventajosa como vendedores de mano de 

obi-u.. Aumentó la cc·rup-=-t-=11•-' i ct de las ac~iv1dades ~conomicas 

intersticiales intensivas en mano de obra. en el campo y en los 

alrededores de Guadalajara. El crecimiento de la fuerza de 

trabajo disponible, combinado cor. el crec1miento de la demanda 

urbana, permitió la expansión del sistema de producción agricola 

de la hacienda. pero al mismo tiempo indujo una declinación de 

los salarica rc~lo~ y los niveles de vidd en las areas rurales 

más dependientes del trabajo asalariado. Por otra pRr~P. la 

presión creciente en el campo aumentó la vulnerabilidad de la 

población rural ante 

posible que haya 

los efectos del hambre y la enfermedad. y es 

provocado una reduccion de la tasa de 

crecimiento demograr1co en los ult1mos años del período colonial. 

112 ibid. pp. 334-346. 
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Debido a esta situacion. los indios V81an r0stringido su acceso a 

la tierra durante el siglo XVIII en ~s~a zona de la intendencia. 

La declinación y el resurg1m1ento de la población indigena 

tu~-.:ieron di:oa ~r~ctos drama~1cos y visibles en ~l campo: la 

ocupación de las tierras abandonadas de los pueblos extintos por 

los terratenientes espafíoies. y el resurgimiento de aldeas 

antiguas y la formación de nuevc.s a.2enr.am1enT:os airededor de los 

más antiguos. Esta situación generaba gr~n ~onili~t0 dentro de 1~ 

soci.;,dad ind:igena y encre los indios y hacendados. Las aldeas 

indigenas pel.;,aban con otras no solo por la tierra. sino también 

por la jurisdicción policica y la posicion fiscal. A lo largo del 

tiempo. por supuesto. la proliferación de los asentamientos 

indigenas y sus reclamaciones de acceso a la tierra y autonomía 

politica concribuyeron cambien a la compecenc1a económica entre 

indios y hacendados''°. 

Durante la catastrófica declinacion de la poblacion indig.;,na 

del siglo XVI, desaparecieron comunidades indigenas enteras, 

algunas de las que subsistieron se consolidaron en núcleos más 

grandes baJo las medidas reales de congregacion promulgada a 

fin-=-s de! siglc-. e!::tc '.:~c:f.:1 dejado µur ias comunidaaes indígenas 

fue llenado por la hacienda ganadera con su actividad ganadera. 

no sin que los pueblos indios presentaran fuerce resistencia a la 

ocupación de sus tierras. Por otro lado. no todas las comunidades 

indigenas experimentaban la misma clase de presion sobre sus 

1130p cit. Vw.n Young. Er1c. La ciudad y el campo en 
México ... pp 285-286. 
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recursos. en el mismo grado. o en ia misma época. La tierra era 

mas valiosa en ciertas areas a causa de las posibil:dades de la 

agricultura comercial. y por otra parte la población indigena era 

m~s dens~ al pr1nc1pi0 y crec:a ma= de ~r1s~ en algunas áreas qu~ 

en otrcis. Los conflictos gen~r~aos por es~as tendencias y por la 

expansión de la hacienda no adoptan un patron homogéneo en toda 

la intendencia de Guadalajara. pues los efectos de las presiones 

inciden de manera diferente en cada pueblo o región. Por 

ejemplo. las aldeas indígenas de la ribera norte de Chapala y del 

área de Jocotepec y Zacoalco parecen haber experimentado la 

presión más temprana e intensa sobre sus tierras comunales a 

causa del crecimiento demográfico. La escasez de la tierra en los 

puebloti ue los margenes de !os lagos se complicaba por el hecho 

de que el propio lago de Chapala. y otras extensiones de agua más 

pequeñas 

Zacoalcol 

al norte y 

a 

al oeste (los lagos de Caj1 titlán y 

tend1an reducir o a1..tmentar su tamafto con las 

variaciones estacionales de las lluvias. Al oriente de la ciudad. 

los pueblos indígenas como Matatlán. Tacotlán y Cuquio. habian 

perdido en g;-an n1euiua su identidaa ind:igena a fines del siglo 

XVIII y se habian ~nnv~rtido ~" ccmun1dadc= de r~nchoros~ en 

donde la aridez del terreno y una menor densidad demográfica. 

permi t ian que 1 a escasez de tierras no fuera tan marcada114 
• 

Eric Van Young sostiene que el crecimiento demográfico de la 

población rural estaba impulsando un proceso de diferenciación 

social y económica dentro de la sociedad indígena: la solidaridad 

114 Ibid. pp. 293-296. 
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de muchas comunidades indias estaba 8Xp~rimentando tensiones a 

fines del siglo XVII. Estas diferenciacíon soc1oeconomica 

agravaba la escasez de tierra en el campo y las dos siéuac1ones 

se reforzaban de manera r~c1proca. .i:\.d~mas. otras variables 

agudizaban este proceso. Por una parte. la creciente mezcizacion 

de la poblacion rural de la región de GuadalaJara en g~n~ral. y 

d~ n1ctf11~.t'i:t ~~f.>"=Ciai en ciertas a.reas. nace que resulte engu.nosa la 

diferenciación vaga a Ja ''sociedad aldeana'' en vista de los 

cambios étnicos y culturales que est3ban oc11rriendo. El proceso 

de aculturación de la sociedad colonial funcionaba en contra de 

la tradicion indígena y ü favor de la tendencia homogenizante de 

la cuitura espanola. En consecuencia. ciertos elementos étnicos 

marginales de la sociertart inigen~ influian de manera inevitable 

sobre la discribucion de la riqueza y el poder y complicaba 

bastante la estructura cradicionai. En segundo lugar. a medida 

que avanzaba la comerciali=acion de la argicuitura durance el 

_,: - . -
O..LW J. 1J .r'\11.:....L.J., ttc.:..UJ.o..l Uil d.UHlt:IlLU concomi t:.a.nl:e ci.e ia aemanaa ae 

asalariados rur:;les. Las hacien<ias ligadas al mercado urbano 

requerfan cada vez mas traba1adores permanenLes, provenientes en 

alguna medida de la poblacion aldeana. ~sto produjo una conmocion 

en la sociedad aldeana que se hacia cada vez mas evidente en la 

última cuarca parte del siglo y reforzaba el efecto divisivo de 

los otros faccores que operaban en el campo. La población 

indigena. aprisionada enére su propio crecimiento y la necesidad 

de tierras por parce de la econom1a de la hacienda. se vela 

presionada tanto desde adentro como desde afuera de la comunidad 
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indígena'". 

Las rebeliones acrrarias en la región de Guadalajara a fines 

del oeriodo colon~~l 

Aunque ei bandolerismo no era nuevo en Nueva Galicia a fines 

de la -?poc.3. ccl::.n:ial. como protesl:a social y actividad delictiva. 

sólo se hizo endemico a parc1r de la decada de 1780. después de 

ict gran nambruna y la epidemia de 1785. El ascenso dei 

bandolerismo y la insurgencia durante la epoca de independencia 

er el centro de Jalisco fue resulcado de cambios sustanciales en 

las condiciones materiales de la región en el siglo XVIII. La 

guerra de independencia S8 con~tituyo a.qui en un~ insurrecc1on 

1 imitada. centr.3.ndo!:'.e en varia.:: de las antiguas comunidades 

11 indias 11 mas pi-esperas. con apoyo 1mporcance de las gavillas de 

bandoleros y de unos pocos criollos pero. excepto durante el 

JIV fue un levantamiento general por la 

independencia nacional o la revo!ucion social. En la mayoría de 

las comunidades que quedaron atrapados por la explosión política 

a partir de septiembre de 1810. se trato de un conflicto lnr~l 

alimentado por agravios locales. 

El centro de Jalisco y las poblaciones que proporcionaron un 

importante apoyo local a la insurgencia contra los espaftoles y el 

gobierno espaftol a parcir de 1810 compartían las circunstancias 

propias de la insurrección campesina: pueblos libres y dotados de 

m Ibid. pp. 298-305. 
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tierras. situados cerca de un centro •irbano en rápida expansión. 

en un escenario rural en que se es~aba produciendo un crecimiento 

demográfico, una agricultura comercial y una reciente expansión 

de ia econom1a de mercado con rasgos capitalis~as y que sufrlan 

un repen~1no desequilibr1~ en sus pa~rones sociales normales. Al 

sumarse. es~os hechos acentuaban la escasez de t1erra de los 

campesinos y la nueva diferenc1acion social y economica dentro de 

los p1.t~hios: . --.......... .:::;. 

vinculos comunicarios que habian frenado Ja movilidad: requerian 

ajustes en las rormas tradicionales de vivir y de ganarse la 

vida, y volvian a Jos campesinos mas receptivos ante nuevos tipos 

de acci6n política. 

Después de la explosion política de septiembre de 1810. el 

bandolerismo aumentó y a veces se confundió con los movimiencos 

políticos y sociales. pero no conscituyó el corazon de ia 

insurreccion. Las grandes bandas de ladrones coneccados. aunaue 

no estrechamente. con los movimien~os de independencia y et 

bandolerismo social se presentaron con mayor frecuencia. a partir 

de 1810. en la jurisdicción de Tepatitlán. en los Altos donde 

la tiu~i~Uctd rurai se componia principalmente de rancheros. 

grandes propietarios y agricultores. y donde las principales 

actividades económicas eran la cria de ganado y el comercio. Las 

insurrecciones tenían su centro en los pueblos "indios" 

transicionales de la región sur de Guadalajara. 

Los pueblos del centro de Jalisco no habían alcanzado un 

estadio de crisis econom1ca tan agudo que pudiera explicar 
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definitivamente el torbellino que se desató en 1810-1816. Había 

un nucleo de resent1míento en los pueblos. sentimientos de 

inJusticia y una identidad revanchist.a encorvada en los 

hosri~alAs indios. Virgen de la Inmaculada Concepción. el 

retiro de los franciscanos de las parroquias. la lucha por el 

control de las propiedades de las cofradias. los prolongados 

litigios por tierras que resultaron negativos para los indios del 

distrito de Zacoalco. y cambies en la admin1stracion colonial de 

esta region a finales dei siglo XVIII que contribuyeron a ia 

inquietud pol1tica y al debilitamiento de los v1nculos de lealtad 

hacia el Estado y la Iglesia coloniales. Sin embargo. no todos 

los pueblos importantes con mayoría india del centro de Jalisco 

se sumaron ct lct gue11·a de ir1~8p~nd~J1cid. ~11 algunos pu~blos de la 

ribera del lago de Chapala tomaron parte individuos y grupos. más 

que comunidades enteras: el apoyo local a Torres procedía de los 

pueblos. pero no fue una acción colectiva de pueblos enteros"• 

Por otrñ parte. los pueblos de la región sur de Jalisco 

también sufrieron los efectos de un acelerado crecimiento 

demográfico. vinculado a un desarrollo importante del comercio y 

de las actividades artesanales e industriales que fueron 

cambiando el panorama social de la región. Bajo la dirección y la 

influencia de dirigentes como Gordiano Guzmán, muchos habitantes 

de los pueblos del sur de Jalisco se ven envueltos en las 

116Taylor. William B. "Bandolerismo e insurrección: agitación 
rural en e 1 centro de Ja 1 isco. 1790-1816. 
-Van Young. Er1c. "Hacia la insurrección: origenes de 1.:, rebelion 
de Hidalgo en la región de Guadalajara".Los dos artículos en 
Katz. Friederich. op cit. pp. 164-222. 
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rebel1ones que se conectabdn con los mov1mientos revolucionarios 

de las zonas de "t1erra caliento: en los estados de Michoacán y 

Guerrero. durante la segunda ola revolucionaria del movimiento 

indpendent 1sta117 . 

1170lveda. Jaime. Gordiano Guzman. Un cacique del siglo XIX. 
México. SEP-INAH. 1980. 
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III. LA CUESTION AGRARIA E:N JALISCO DURANTE EL SIGLO XIX. 

La vida de ~ar~e de los habitantes del campo 

jalisciense se v:o a:·=ct.ada '?n muy poca medida por los 

aconteciemientos poi i ¡:, l c.:>s y sociales provocados por la 

p1·ofundv,; i.::amLios 

Pconómicos y sociales ocurridos en la región a partir de finales 

dei siglo xv11i ar~c~aron arasticamen~e el nivel de vida y las 

formas tradicionales d~ VJ.VlY- la mayor parte de las 

campesinos. algunos de ios cuales se vieron empujados 

convertirse en bandido;:; o se aventuraron en algunas revueltas 

locales de corta duracion pero de gran trascendencia. de tal 

manera. el comun de los campes1nos siguieron viviendo sujetos a 

las tormas tradic1ona~es y co~idianas de existencia: viejas 

estructurus construidils a io largos de los trescientos años 

que 

impulsaban la moaern1zac1on ae la sociedad colonial. La erosión 

de dicha sociedad vendr1a en gran medida de los cambios 

impulsados desde la dinámica interna pero también vinculados al 

derrumbe del imperio colonia! español Y a lct expansión del 

capitalismo europeo principalmente británico y su influencia en 

los nuevos estados nacionales en los que se descompuso el antiguo 

territorio colonial en América. 
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El s1alo XIX ~p 81 ~~moa m0:~1cano. 

El s1ql•:> XIX la predominancia 

oriencada bds1camence a 

se enmarca e1 a~c1d 1~ntddo y l~r1t·: tr~ns1tc d0 una agricultura de 

tipo ant1gu0 hac1a una agr1cuitura cada ve= mas condic1onada por 

el mcd~.:.·nu rr11;:;:1·cctdo mun.d J. a 1 . En suma. lo que está en el fondo de 

este proceso. es la ~~anstormac1on del pa1s en una sociedu.d 

cap1tal1st.a 

agricultura. 

dependient:-? y 

cuyos efec-::os 

p"?r1:er1cc.. Esta transicion de la 

de mcaern1zacion no apareceran sino 

hasta fines del siglo XIX. !'ue acompaftada por ia sucesión lenta 

de diversos PSpaciOE' en constanr.e "3Xpansion. 

restructurac1on y r~mbi0 por ~~a ~~~n2~crm~ciun paulatina de las 

la pr::iduccion: desde el autoconsumo y la intenciones de 

sacisfacción de necesidades básicas (a veces fuera del marco 

estri~tamente agricola. como seria el cuso de las regiones 

le t o-:ldcion ae la agr1cultura con la ar~esania). 

hasta una agricultura relacionada con la manufaccura y la pequefta 

industria. o de plano orientada hacia los mercados exte1·iores y 

la mayor o menor incegracion de los marcos regionales entre si. 

dependiendo del curso de las comunicaciones y de su transiormcion 

(desde las rutas de origen colonial hasta los efec~os multiples 

de la implancacion de las redes de ferrocarriles). En todo caso 

cada oriencacion dió su sello caraccer1stico a las regiones con 

lo que los paisajes agr1colas se fueron modificando con mayor 
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a1nam1smo ~e lo que 

datos. Es~o incidir4 a 

generalmen~~ s~ pudiera entrever en los 

su turno ~n unu permanen~e recomposición 

de los ma.rr:os r~g1onal~s. los que parecen por último 

estab1l1zarse bastan~e bajo el mocie!o porr1r1sta de nación y 

progr~so. Por d~baJo de es~e ~esarr0llo de contradicciones y 

suces1vas l 3. 03.C~lVidad agricoia. parece 

subsist1r tcao un marco cultura~ que tr~sc1ende io estrictumente 

eccncmic0: J11a civ1i1~ctcion rura1 espec1r1ca. producr.o en última 

inst..:incia de la tus1.:in :ndoc·":·lcn1al. Esr.e mundo rurai esta 

compuesto mayoritarimente por un sinnumero de elementos impuestos 

por la colonizació11 espaMcla lY mas concretamente castellana y 

andaluza). y en él se expresaran todas las tendencias y 

articulaciones. los avances y los retroc8sos: los empujes 

c1clicos que van riPsri~ un aug~ del mc~c~ntilismo. y un periodo de 

prosperidad econom1ca general -~ agricola en particular- que 

car·::icteri zo a la segunda ~icad dei siglo XVII. hasta la 

dominacion desigual y compleJa de relaciones sociales de 

pr0ctu~~i0J1 y ~~ ~~L1·ucturas JUr1a1cas cr~cientemente capi~alistas 

y burguesas. Este mundo rural dei siglo XIX. marcado por ritmos 

desiguales en su acontecer cotidiano. aparece con ~us constantes 

m4s conocidas: la gran 

arrendada y sujeta a 

complejo mundo social; 

propiedad agraria. la pequefta propiedad 

la primera; la comunidad indígena y su 

la contradicción heterogenea entre 

actividad agr1cola autoconsuntiva y la orientada al mercado: 

la 

el 

conflicto entre la agricultura en general y la ganaderia en 

constante expansion: la compleJa y contradictoria conformación de 
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las redes mercantiles y de transporce, etcetera. Sus contornos 

diversos -y los universos sociales implicitos a cada una de tas 

constantes- conformaran el escenario principal de una sociedad 

que era ~m1nentemen~e agy-opecuar1a.. compuesta 

cr1 ·'i.<10rr:is 

d" grandes 

medianos d.-= g.:!n..'.ldc .. 

campesinos l 1bres y sujetos. comr=rc13.ntes y arr1eros; 

contradicc:·~nes basicas de~erminaran ei curso fundamencal de los 

evenL0~ 11ist0ricos mas s1gn1ricat1vos y vis1bles. de los momentos 

coyuntural •:s. de las id¿ntidades reg:onales y etn1cas y de la 

amplia red de las grandes tendenciQs seculares cuyo ri~mo estara 

moviendo e! desarrollo a mayor lentitud y profundidad. como el 

Ultimo y mayor engranaJe de l~ h1stcr1~ 10 • Los tiempos f 1nales 

del siglo XIX, en de la colonia prefiguran ya lo fundamental 

e i los se puerien intuir a grandes ~~sgos dos cdrctcter1sit1cas a 

menudo con~~apues~as: primero. un crec~mjenr.o notable del mercado 

interno y 

segundo . 

la 

ia 

tran3formacion capi~alis~n de la agricultura; y 

conformacion de regiones incegradas cultural y 

.5ü(;ial1.m::11L~ lo cuai 1as pon1a a la cabe:;:a dei proceso nacional. y 

que se habian convertido en el cora=on economico de la Nueva 

Espafta. En suma. preval~cia una agr1cui~ura de tipo anciguo. con 

técnicas rudimentarias qt1e exigían escasa inversion de cap1r~l y 

abundante mano de obra y qu2 manten1a estancados los rend1m1encos 

de la tierra. El auge de fines del siglo XVIII se habla 

desvanecido en un nuevo concexto de cr:sis que afectaba tambien 

mayor parte de la producc1on al comercio internacional, la 

"ºOp cit, Garcia de Leon. Antonio. pp. 14-15. 
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consumo de las masas rurales. y en 

real1uaa sola 11na pequeMa propor~1cn entraba ~n el mercado. Poco 

poc::.. en una ~ecupBrac1on pr0longada que durar1a ciento 

c1ncuenr:..::i ·:tri os mas -:·' -~n !a que la guerra de independencia 

caus~r:a ~i~ccos pr0tund:s1m0s- una economia capitalista inmadura 

tascci~d~ primera a! algodon y los ~ext1les. ~ la ca~a de azúcar. 

empezo a sobreponer al prjnriri0 m" csp~cio~ muy 

r8auc1aos a ~sa econom1a ~radic:onal vigorosa: y no sería s1no 

has~a mediados dei lento 

crec1m1ent:i de t~r:;ov2aria. el mejoramiento de los 

C·::iminos, la la agricultura la exportación. el 

sistema bancario secular:.::ado y a11~ ei auge tardio de !a m1nerla1 

se colocarian por enc:ma de esta ag~icultura d~ tipo antig1.10. el 

engranaje mas ampl:o y l~nto de t0do este proceso de transición. 

El !at1it1ndio. ~l mo11opo~10. los d1e~mos y las alcabalas eran los 

principales c<osI.aculos para 21 desarrollo de la agricultura y los 

que a veces lograban cortar el tlagu.""' 0.."2'!!s-.:!.d.:.'' 1-1.C""l iÍUJO 

comercial. En gran medida la lucha. armu.du 

encaminada al rompimiento de estas trabas. 

adm1nistr.oción colonial'". 

iniciada en 1810 iba 

personificadas por la 

L.:t::: ¡-¿,p.,,, cus lones de 1 a guerra de independencia en 1 a 

agricultura fueron inmediatas y de largo plazo. Las zonas 

agricolas mas prosperas y densas -como el Bajio. Michoacan. 

Puebla. Morelos y OaAaca- sufrieron daftos casi irreversibles. En 

el sector agr1cola or1entado al mercado. los efectos a largo 

'"Op cit. Garc1a de Leon. Antonio. pp. 43-60. 
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plazo ruer0n mucno ma2 pr 1
') iundos. en t<3nto que la produce ion 

la camun1dad agraria fueron menos agrico~u. de 

·3.tect:adus. :ncluso sr-:- :::r-:..).l~c1eron. -=n el atraso. los rasgos de 

E2~3 enorme d1v~rsidad de un 

2obr~ !~ compieJ1dad de la revolucion de 

1910-1920. ,;,as apareci::ra.n en regiones 

geoec'=1nom1 c.::.s bien c.0 l :mi ~adu.s y en permanenc 1 as ·1 argamenl:e 

~oao que ver con la agricultur~ y su 

desarrollo (j1v~rso: pobl~c1ones rurales muy diteren~es entre s1 

por sus ~rad1c1ones. y sobre todo por las caracter1sticas de su 

densidad. hicieron nace~ y desarrollar toda una gama áe 

producciones agr1colas que solo 9ueden ~nt~ndarse y explicarse en 

su marco regional. Solo has~a ~l port1riato con la introducc1on 

del terrocarr1l. el auge indust~ial y minero. y los progresos de 

la comunicacion l:elegrQf1ca.. todas ia regiones quedar1an 

integr:idas a L~rr1cor1al. cohesionadas por 

una locrica de lo n~c1ona~. En este sencido. el porfiriato fue una 

tase de gran desarrollo cecnico. industr1al y agricola y solo la 

iáeologia legitimadora construida alrededor del reparto Aarario 

=111peho en par~e los ~rogresos soc1ales. económicos y políticos 

que caracterizaron a la sociedad porfir1ana. Sin embargo~ tue 

durante este mismo periodo aue se desarrolló en el campo mexicano 

y con todus sus consecuencias la evoluc1on particular que 

acompana a ia <:1paric1on del ca pi ::al en la agricultura"º. 

•~ Op c1t. Garc1a de Loen. Antonio. pp. 61-74. 
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.;_¡ 1n1c1arse el portiriato . 

México era ~n real1aad un solo ~spacio geograiico que comprende 

tr~z pa:ses d:st1ntos ~on poca rclacion entre si. 

Lejos de ser con ~uncionam1ento 

unitario y orgQn1c~. ~~esenl:a como la sintes1s de 

lmbricadas las 

unas con las particularidades de 

Aunque al incer1or de escas 

tres macror~eg1one2 :denc1i:car una gran cant1dad de 

subregiones o subs1s1:-=ma.3 reg:iones 

produccoras de determ1nado2 ar~1culos. importantes centros 

urbanos o peque nos mercados i •:-ii:-·:= les . .:i.dema.s ae estos tres paises 

hay otros muchas prov1nc1as y comarcas cuyas caracteristicas las 

iden t:i ti can como regJ. 1:in-=s en s1mismas. Dada la diversidad 

especifica ae la base gecq~~tica-natural del pais que se expresa 

a su vez como 1.'!:·.:!. de desarrollo económico 

demogr~fico. de compo~1~:on rac~al. de previo progreso histórico 

y de distinto tipo de ac"..1vidad econom1ca. creando. en pinceladas 

muy generales. las d1ierenc!as en~re ei nortA ~! centro y el sur 

ael territorio nacional. Un nor:e esencialmente ganadero y 

minero. que para entonces se enconcraba aún muy poco poblado. 

aislado y mal comunicado con ei res~o del pa1s; que v:iv1a al 

acecho de las repet1das incursiones de los apaches y que poseia 

una dinamica debii aunqL1e aut·~ncrna. Esta =ona se caracter1zabd 
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entonces por ser un terr1~orio poco integrado. no colonizado ni 

dominado organ1camente por ~l poblam1~n~o y la obra humanos y. en 

consecuenc1a. trat:a de un e-spac10 t:odav1a virgen, 

~ompl8tament~ abier~o a la conquista 

ef~r~t1va d~ lc~ propio~ ma~:.:~n0s. 21 ~ur- d~i pais era una zona 

con muchn ~~~d1c10n y v1dQ hi3tor1c~. p~ro también de una baJa 

dens1daa. 

€1 nor~e. 

d~mogr~t1ca y que padec1a. tal 

1a taita de somun1cac1cnes con 

vD- en mayor medida que 

ot:ras ~onas del pais. 

el sur era una macr0rregi0n predominantemente indigena. de 

econom1as iocales muy cerradas. de formas y figuras sociales muy 

atrasadas que contluyen en una dinamica especifica ya establecida 

desde hace mucho tiempo: con un el ima hostil. de vegetacion 

~xuberan~e. con zonas montartosas y una menor variedad de recursGs 

economices 1nmed1atos. hac1an de es~a region un espacio que lejos 

de invitar a la col·:>ni::ac1on. parec1a mas bien repeler la 

penetracion y el dominio humano. 

Con la mayor concentrQción demografica de todo el 

territorio. una rica historia de varios siglos y con actividades 

y fiujos sociaies bien ael1m1tados. el centro del pais constituye 

el 

zona del 

social. 

mas alto desarrollo econom1co. cultural. polit1co y 

como 

los 

esta region hacia principios del porf iriato se afirma 

el eje tradicional y como 

inc1p1entes y dispares 

el punto de partida 

desarrollos de las 

obligado de 

otras dos 
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ma.crorre111 ones122 . .i\ndr"S>s Mo i ina e 1 mas 

import:ante analista de la sociedad mexicana durante el 

porfiriat:o. la reg1on cenera! de Mexico era cons1derada como º'la 

:::ona. :undarnenr.a l de lo.:;; cere.:ti-?s": a..::- en esta zona donde se 

poblac1on del pa1s. Lejos de élia. n1 aun con excepcionales 

elementos de producc10n agricoia t~op1cal. minera e industrial. 

la población podia cr8cer: por esto. la ~ona cerealera no sólo 

prove1a de sust:ent:o al1ment:icio a 

ta.mbien de abundance mano de obra para sus actividades 

economicas. Por tales caracter1sticas. toda la historia mexicana 

anterior al siglo XX. ha sido. para Malina Enriquez. la lucha por 

el dominio de esta zona fundamental de los cereales'". 

Dada.s estas grandes pinceladas regionales con dinamicas 

regionales divergent:es se inicia el regimen porfirista, cuya obra 

en lo que toca a la formo.cien del mercado nacional. puede 

resumirse en dos grandes lineas de evolución. Por un lado. una 

vez tt>rminado el est:ancamienco de la economia de la prjmera mitad 

del siglo XIX. el régimen de D1az va creando progresivamente las 

condiciones para el libre desarrollo de las tres dinamicas 

macrorregíon~l~s ~!~did~~; 6. l perm1t:1r el fortalecimiento y 

desarrollo. diferencial y peculiar. de cada una de las tres 

economías en Juego. el porfiriato hace viable. para cada una de 

1"Ibid. Aguirre. Carlos. pp. 194-195. 

'"Melina Enriquez. 
119091. México, Ed. Era. 

Andres. Los grandes problemas nacionales 
1985. pp. 74-78. 
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~l las. alcanzar la mas ·3!ta estruc~uracion posible de sus 

respec~l'/Os mercados r19g1onales 2n1ciando, con aicances y 

posibilidades muy desiguaies. la con.formQción de sus respec"t.ivos 

submer=~a~s de t·J~r~a tie ~~~naJo. de mercanc1as y dinerarios. Por 

o~r1) Laaa. y en escdi~ ~ambi~n muy ~ons1derable. el portiriai:o 

los pr1mer~s puentes de unidad entre escas 

la imporcance 

nac¡cnal. el gobierno de Porfirio ~1a= Grea de hBcho la unidad 

¿spac1ai ef'2ct1·.ra y o:.-g.~n:c3. de Ni:::-::¡ e o. creando as1 una de las 

pr~condiciones basicas de s~ u~~~r1or unidad economica. Porque al 

tender la impres1onance red de viGs terr~as a lo largo y ancho de 

todo e1 territorio nacional. ~l regimen porfiriano establece los 

lü~os estructurales de vincuJacion geográfica del centro con el 

nort.e y con el sur. marcando. en el sentido mas literal. los 

caminos posibles de su variada y muitiple interconexión. de su 

abierto e indet.erminadv intercambio general. Esta obra de gran 

trascendencia. se complementa. adecuadamente con las importantes 

cons~rucción y perfeccionamiento de los puercos 

mar1'C.imoR. tBl~yrcfo. con el crec1miento de 

la red telefonica. con el avance hacia un agil sistema de correos 

y con la abolicion del sistema de alcabalas locales internas. 

procesos todos que aceleran Ja unificacion terricorial efecciva 

de los discincos grupos sociales asencados dencro de las 

fronteras del país. El desarroiio des1gual y la dificil 

int:egración de estas tres din.::imicas regionales por multiples 
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hilos ~n ~i plano nac1onal. pl,"Jntean una compi.<:"Ja red de procesos 

contrad1ct0r1os y d8~equ1libr1os scciales. economicos y políticos 

que eon gr,3n medida. ios diferentes proceso 

suc'2'r:t.en duran1=.·? Ja decada de 1910-1920. 

Duran~~ el po1·f1r1ato a~ "/l'/e un pr0c~so fundamental y de grandes 

alcances e impi1caciones par~ ia h1st0r1a nacional: durante estas 

tres decadas de desdrrollo 5.2'22t.lffiOS a la reubicación o 

desplazamJ~~~o del 

desarrollo general del epoca pasa del cenero 

hacia ei nor~e. cuai se ai1an~a como el nuevo cen"C:ro 

hegemonico del progr·eso historico. como la punta de lanza del 

avance ulterior. ci re=:ago de las otras dos 

macrorregiones12 '° . 

El camoo 1al1sc1ense ~n ei sialo XIX. 

Durant:e el siglo XIX en Jo que se conformo como el estado de 

Jai isco se mantienen en t:erminos generales las tendencias 

demograficas heredadas del siglo XVIII. excepto por una leve 

~r~cimiento debido al perfodo de luchas 

sociales. de cr1s1s agr1colas. aument.o del bandidaje .y de 

constantes epidemias que se abre con la revolución de 

independencid" . Las cinco decadas posteriores al triunfo de la 

'"Ib1d. pp. 204. 

'"Para un ancil1s1s detallado de los efectos del cólera en 
GuadalaJara dur3ncc el aho de 1833 vease a: OJiver. Lilia, Un 
verano morca!. Analisis demogrcifico y social de un epidemia de 
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!-evo l u.e 1 on r..le caracterizaron por una gran 

inestabilidad econcmica y pol1~1ca que reflejan las consecuencias 

dei tj1.=-l est.a.ac· ,-;o l 0:·n1al y las d1f1cul~ades para 

consolidar un est~do 

consol1aar un proceso qu~ ya s~ '/~nia observando en el terricor10 

qu·~ ocupaba la. intendencia d~ Guadalajara desde mediados del 

siglo XVI!!: c3~0 ~t·a la rormacion de pequ8~as r~giones que se 

organizaban en torno a sen~rcs urbanos importantes y qtJe 

c~1~i1Laban su produccion a sat12f~cer La demanda de esos mercados 

locales. 

En el c:entr0 del esr.u.ao la ac"T:1v1daa economica se organizaba 

en tor-no a i"'! ciudad de Gttadaiajara que. como se ha dicho. 

abarcaba una ex~ensa zona ru~~! d~ Qb~~tecim1enr.o para alimentar 

a su población. la cual se int.eg::--aba pc•r un cont.inu0 y dinámico 

flujo de pr0ductos del campo a la ciudad. de mano de obra y 

capi ta. les as1 como de relaciones de poder y de infiuencia tanto 

economi rA.~. ~::li~:ico.;;:, 1....:1._otno ram1i1ares a nivel de la oligarqu1a 

local. En~• sur ae Ja entidad. Zapotlan disputaba el control de 

los hilos integradores de s11 regicn inmedidtd a Sayula. ciudad 

que durante la mayor parte del per1odo colon1~! habla ~ido ~l 

centro de la actividad comerc1al y polit1ca de Ja region. estas 

dos ciudades atralan a una vasta zona agr1cola cuyos centros eran 

sus mercados urbanos'ª. En ias zonas altas y trias las ciudades 

cólera: Guadalajar.'.l, 1833. Guadalajara. UNED-Gobierno de Jalisco. 
1986. 

Op cit. Olveua. Ja1me. Gordiano Guzmán ... pp. 15-61. 
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de Lagos y San Juan 1ntlu1an sobr~ una import~nte zona agr1cola y 

manten1an un intenso 1n~ercamb10 con Aguascalientes. Leen. Jerez 

y Zactec.:ts. Las pobldc!ones situaaas alrededor de Colotl4n y 

nort.e zacat~cano con quien 

compar-::.1a ia comer~1al1zac1on de algunos productos 

agr1colas. per0 sobre todo. los c1clos de auge y cris1s de su 

que c~~i~d~b~n c0n el Eajio. 

como La Barca. se orientaba ~~n~o a GuadalaJara como a Celaya o a 

Tepic constituian una importante reg:on a traves de la cual se 

comerciaban productos tanto del in~erior del estado como de los 

que venjan del mar por la via legal o por el contrabando. esta. 

=ona desde antes de la llegada de los espatioles hab1~ 8stado 

poblada por una gran cant1dad de indios casi nomadas y renuentes 

a incorporarse a la civil1zacion. Aun zonas tan aisladas debido a 

su accidencada geografia y a la exuberancia de su vegetación y a 

su riguroso el im.=i 

la costa. no astaban LoLalmen~e desl1gaaas de estos circuitos 

comer e i a i es 1 ~7 • 

Estas pequenas comarcas en el occidente de México se 

entrelazan por medio de redes mercantiles que atraviesan la 

region con productos manufacturados. de luJo o importados desde 

'"Ver: Gil. Carlos B. Mascota. 1867-1972. Guadalajara. 
Gobierno del Estado UNED. 1988. La poblacion de Mascota a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX despliega una influencia 
economica y politica sobre la zona de la costa del Pacifico a la 
sierra. con escasa poblacion. las haciendas y ranchos destinan su 
produccion al mercado local de Mascota. aunque no deja de tener 
debiles contactos con las otras zonas del estado de Jalisco. 
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el Puerto a0 ~an 5las 0 de! c2ntr0 de Mexjco, o producidos en los 

cent:r')s 1ndustr1al~s-urt~sanales de las ciudades importantes 

dentro de la r~g1ón. Dichas r~des de intercambio son sos~enidas 

por l·:J~ gr3.nc.8s som1?rs-i.J.nt.·2s. r::cmision1stas. arr1eros y 

la ciudad de Guadalajara y 

que se ~:".:r:.J.ende a las pr2nc1pal8s poblaciones de las distintas 

comarcas del occidente mexicano. 

El 

.r-etl~ja 

proc~so de consolidac1on de estas pequenus regiones se 

~n la concen~rac10n de ~a ~~bl~~ion y ~~l crec1m1ento 

demograi1co 2e sus c~ntros ,~rbanos o cabeceras cantonales mas 

importances / en la organ1=ac1on d~ un en~orno rural bajo su 

influencia que les sirve de zona de abastecimiento para alimentar 

a su pob!acion pr1ncipalmence de produccos agr1colas y ganaderos. 

~entro ae este marco y durante todo el siglo XIX y las tres 

primeras decadas de! XX. la mayor parce de la población en el 

escado sigue teniendo en el campo su principal forma de vida. A 

lo largo de es~e periodo. el 

la hacienda cuyas caracter1sticas y funcionamiento se adecuan a 

las condiciones geograticas. a la disponibilidad de recursos. 

~senc1illmet1te de tierras. agua. capitales y mano de obra. pero 

tambien a la rPrcani~ de lúti mercados regionales más importantes. 

Con la hacienda subsiste todo el mundo social que la sostiene: el 

terratenience con sus múlcipies asuntos y negocios tanto en el 

campo como en la ciudad. los peones estacionarios y temporales. 

med1eros y arrendatarios. pero tamb1en los acreedores y los 

bandidos. ias gavillas y íos revolucionarios. Jos pueblos y las 
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comuniaades. los comerc:antes. arrieros y rancheros son parte de 

ese mundo que 1~ da •11da al es~c~nario rural jalisciense durante 

poco mas de un s1gl·~. 

Dadas las carac~er1scicas y tendencias observadas a fines 

d'Ol periodo coion1a.l. pueae aec1rse que las principales 

instituciones en el campo jal1sc:~nse sufrieron pocos cambios en 

su estructura esencia! aurante 1a pr1mera mit~d del siglo XIX. Si 

bien la actividad econom1cil fue arectada reduciendose por la 

inestabiiidad poiit:ca y soc1al que privaba en el estado: en 

algunas partes se arec~·~ las ruLas comerciales para beneficiarse 

otras por los acon~ec1m¡en~os 

por ejemplo la apertura del 

pol1~icos en otras latitudes, como 

pue~to de San Blas como principal 

pucr~o de ~n~rcd~ccic~ de mc~c~~cr:~~. ~lgur¡~s ~ufricron 

destrosos de la actividad re'1oiucionar1a y ia impos1ción de 

poi1t1cas arancelarias espec1aies. en tanto que otras se 

beneficiaron con ias pol1ticas de concencrac1on de la población y 

el crec1m1ento de la acc1vidad industrial en los principales 

centros urbanos de la region. A pesar de los innumerables 

decretos y ccntradecretos para !""egula.r la actividad eccnomica y 

la propiedad rural. 

sustancialmente. 

ei escenario rurai en Jalisco no se modifico 

Si bien es cierto que la actividad revolucionaria y los 

continuos asaltos de las gavillas de bandidos pudo afectar a 

algunas haciendas en el campo jalisciense y con ello propiciar la 

ruina de sus due~os. tambien es cierto que la 

seguia concent..réindose en familias 

tierra y la riqueza 

ricas que podían 
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reconstru1r sus prop1ed~des y su c~p1tal o de acrecentar 

mismos en bu.2e a la opor~unidad de baJo~· precios y ~ndeudam1ent0 

en que se encontraban algunas haciend~s. 

que podr1an constru1rs~ y destr·~~~3e fortunas tam1!1ares con mas 

o menos frecuenc1a durante el periodo de estabilidad colon1al. 

~ste ienómeno puede aparee~~ son más intensidad en un periodo de 

con't.inua i!'1estabilidad p·• i 1t1 r::: acc~ómicu y ae una gran 

incertidumbre. por lo demas. Sin ~mbargc. puede asegurarse que el 

sociales que se establec1an en su interior y la tecnolog1a t~Ue 

utilizaban no se modifico ~n gran medida. de aqu1 que s1 tampoco 

se modificaron los medios de transporte. no pueda esperarse que 

cambiaran les alcances de las haciendas mas all6 de sus mcrc~dos 

locales. 

Los ranchos como empresas familiares orientadas para 

producir en su mayor parte para el autoconsumo. tampoco sufrieron 

bien pudiera esp~rarse que s~ v0lv1eran mas autosuficientes y que 

su relacion con los mercados locales solo tuera ocasional. sin 

embargo. esto situacion varia enormemente de acuerdo a la region 

ae que estemos habiando. 

Por su parte. las comunidades ind1genas y pueblos mesti=os 

si podrian esperar al menos que su desintegracion y su 

incorporac1on al mercado laboral se etectura con mayor rapide=. 

dados los embates qUe se real i ::anan por 1 os bandos de lo 

124 



ol1garqu1d local que poder pr.)lít1co. las 

tendencias c!el crec1m1ento d~ la agricultura comerc1a1 la 

escase= de ti~rras. la e:<pansion de las haciendas y ld demanda de 

los granaes centros urbanos. An~a es~cs factores que ace!er~ban 

el proceso de d1ter~nciacion =oc¡a! y econom1ca dentro de los 

pueblo::::. 

v1nculos 

que contribuian a un mayor deb111tamiento de los 

comunitarios y que alteraban ~normente los patrones 

t1-a~iciona1es de vida de los m1~mbros de las comunidades. ~a 

respuesta ind1gena se pr~sen~o de ~uy diversas 1naneras de ~~:_i~~~~ 

al grado de incorporac1on a la ~conom1a comercial. al avance ae 

la diterenciacion social incerna. a ia cercan1a a 103 cent.ros 

urbanos de mayor importancia. a la pres1on demograt1ca sobri:: su 

espacio territorial y a la suma de agravios acumulados en contra 

de lo~ hacc~~~dos y ~e las autoridades locales en defansa de sus 

tierras. de su autonom1a o del excesivo cobro de impues~os. 

A partir de 1840 el ritmo de crecimiento de la poblacion se 

recupera para no alterarse sino hasta 1910. Este crecimiento 

a~111ugrar1co se produce 

resueltos a fines del 

a pesar de que subs1sten los problemas no 

periodo colonial: !a presion sobre ia 

tierra y sobre los r~cursos naturales. la presion contra las 

propiedades. haciendas la amena=a contra las 

comunidades por parée de los grandes predios y de los gobiernos 

liberales. e! progreso de la aparcer1a y del arrendamiento. la 

e:<pansión de la agricultura comercia! y de una. mayor 

proletarización en el campo. 

En Jalisco las leyes. .i 1)S decretos . las ordenes y 



r~soluc1ones r~ier·1dos a 

origen desde los pr~mer0s a~oe col0n1aies. Dur~n~e 1,:i primera 

mitad del siglo XIX los l~yes promulgados por las 

au~or1dades ~uviaron cerno 

las t ieri-as d-:: las c~munidaces. los 

decretos y con~radecretos mues~ran !J~~ gr~n contus1on. opos1cicn 

y dificultades para -""~ ..... -.... ,.. -- .... --··-· 

individual:=acion o repar~~ de comunüles s1gu10 1.in 

no fue solo el -=:c:;i-: = :i...:.rc 1ori por par1::.e de los 

terratenientes como g~ne1-almen~~ s~ ~:ensa. De ~al manera. a lo 

largo de este periodo se leg1slo abundantemente sobre la 

priv~tizacion de las tierr~s ccmunales y m1~nicioales. lo mismo 

que sobre la desamort1=ac10n de :3 ~~=~iedad corporaLiva civil y 

uniformement.2 ni t.3.mpoco eY-a un:r·:irme. zin duda. su Bficacia. Lo 

que si se ouede observ,9r 

legislacion ccnt~~ri~ a lQ pr·~piedad ccmuna1 y en aig1Jnos casos 

las leyes at~c~aban no solo a las t1erras de comun repartimiento 

y a los propios. sino tamb1en ~ l~s fundos legaies y u los 

ejidos. La coniusion y la taita de c~aridad no estaban e:centas 

en las leyes nacionu.les 128
• Todo es;:2 proceso de legislacion 

sobre las tierras confluye ~n las r~rormas liberales sobre !a 

'~Knowlton. Robar~. ''Individual1=acion de la propiedad civil 
en el siglo XIX: notas sobre Jal12co·'. En Muria. José Ma. 
¡comp.). Jalisco en la conciencia nac:~nal. tomo 2 pp. 116-146. 
-A!dana Rendan. Mar10. Proyec~os agr~~1os y lucha por la tierra 
en Jalisco. l810-l8t1ñ. IJNED-•3<::'D1arno ce Jallsco. 1906. 
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desamor: iza•.; 10n je corporaciones ci~1les y 

ecl~s1ast1c~s y ~n las !~yes 2obr~ bald1os y deslindes del 

porf1r1ato. 

!:Jtn-.:i.ni:..-=? ia pr::mer.3 ;n1~.:i.c:. s.¿: s1·;rlo XlX. la ::ona central del 

seri~ de cambios en un 

proc8so m~s ~n~enso ·; ~cel~rado ~e :n~8gracion a la din~mica 

econom1.:::_ •J.nc. :n,:?.y0r presión demograf1ca y una 

mercado ur~ano mas la reg1on. 

proiuncios -:n .!. a.s rc.tac.:·.Jne::: .~rJ. pr.:-ia.ucc ion 

trajeron cambios 

en el campo, la 

aparicion de una gr~n masa ce jor~aleros asalariados, una mayor 

scciai ias comunidades que sufrían diferenc1ac:on 

a ce l eradan:e nr~e una dism1nucJon a~soluta de su espacio vical. 

ademas de ~na carga a0mccrat~ca ~xces1vR. la ~xp~n~ion de l~ 

agri r.u l "":.ur.::: 

fueron eni:.r-: 

comerc!ai ~cn~~0lada pr:ncipalem~e por la haciendas 

otros los ~actores ~ue ~icieron casi imposible el 

acceso a la tierra por pdrte ae ~·:s miembros de las comunidades 

i1echo en proveeaoras 

cont1nuas ae mano ae o~ra libre y asalariada. Dentro de este 

complejo proceso. la individuali=~cion de la propiedad agraria de 

las comunidades impuisada por lo decretos de los gobiernos 

liberale3 tue un f:iccor mas que contribuyó al desequilibrio 

constance de las comunidades en la region. En la zona norte del 

estado a pesar de contar con poca poblacion y de un territorio 

extenso. no aeJaron de existir conflictos en torno a la posesion 

de la cierra. originados en gran parce. por la mala calidad de 
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los terrenos. lo que !Ucha constante por la 

posesion d.:;; l.:i ~~~~:.es. En el sur del estado. 

alrededor d0 la cres1ent~ p001-.:.c:-:-n ri.s- Zw.potian. los conflictos 

por la 3obre ~odo por lo 

y hacendaciGs locct i.~s ÍO:? indigenas de sus 

propiedades. de Nayarit donde SP. 

presenta con mas v1ol~nc1a ~~ choque ~n~~e dos tormas sociales de 

producción y dos munao~ 

demogratica v al es~~a:o Q~r32ado ti~ ~·~s pueblos 1ndigenas de la 

sierra de Nayari~ que se ~nr~~n~~11 a ~~ ~~oido desarrollo de una 

economía comercia.i cr10l l-:t .,. 1mpulsados en la 

agricultura y en el 

comerc1al ael occ1aent~ ~~ destruccion del e'3tado 

colonial y su pol1c:ca pa~ern~l1s~~ y e: desarrollo comercial de 

la region que -= l pr·::-ceso integrador de los 

pueblos ina1genas de esta nueva dinamica de la 

econom1a regional. se con~11rt1~~~ en un choque violento entre el 

mundo mundo criollo. mestizo y 

ext.ranjero~=~ . 

La continuidad de la el1t~ ~ecr10nal. 

Durante la pr1m8ra mitad ae~ aig!o XIX los beneficiarios de 

129Aldana. Mar10. froye(~~0s dgrar1os y lucha por la tierra en 
Jal1sco 1810-1866. GuadalaJara. Gob1er~o de Jalisco UNED. 1986. 
pp. 87-108. 
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la act1v1ct.~d 8conom1ca tanto ~n 

como en la 1nc1pjente industria que s~ desarroilaba 8n i~ reg1on. 

asi como del poder pol1~ico y del gcb1~~no local segu1a siendo el 

grupo de iam1l1as poderosas q110 dcm:na~an ~¡ ~s~~na~:o ~~gion~l a 

fines del s1glo XVIII. las V!~J~S ~~~:~:as espahol~s que~ través 

de varias g~nerac1ones s8 

prescigio y su poder. Para ~an~~n~r 2u s:tuac1on a~ pr1vi!egios 

las 

aiianzas ma~rimonial~~. t!n e:<'.:Lenso 212tema ae relaciones de 

parentela y áe int 1uene1 ·3.S poll":.1C-3.S que les 9erm1t1a la 

trasnferencia de propiedades. capital y cargos publ1cos de forma 

que se asegurara al menos que la ~!~~e=~ y ~1 poder no s~li¿ran 

del grupo de tam1lias que cor1torrnaban _: 0i1garqu1a reg1onal. 

la 1ndependenc:1d a~ec~o por un cor~o ~iempo y 

en muy poca medida a .:>st.e grupo Ce :am1l1as descenaientes de 

en los primeros a~os del 

periodo colonial. solo se retiran brevemente del gobierno local 

al triunfo áe la independencia y solc.t:lente un grupo de españoles 

resididos en la reg1on tuvieron que abandonar sus p1-np!~dadc= por 

el mismo efecto. 

M~s bien. la oligarqu1a tradicional se enfrentó y tuvo que 

com9artjr sus negocios y su poder economico con un nuevo grupo de 

empresarios 

invertir sus 

llegados de variQs ~ar~~s del mundo que venian a 

capitales en :r-=g:cn. insr.rumentanáo mejores 

mecanismos y formas nuevas y mas d1n~m1c~s para llevar~ cabo su~ 
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empresas. 

Centro y :31.1da.mer1 c.:i .. Aleman~a y Estados 

Unidos. pero sobre 1:1g1~si:?s iu'2'ron l ·:.s que 

sobresali8ron por s1J2 comerc10 y en la 

~a~~- y ~n o~ras manufac~uras. 

Casi 

centro mercantil mas ia región. estos nuevos 

l n t:.roau J e~-.:.1-.. emprBsar10 1nd1vidua.i. 

modalidad que desde .:.uego ·-:a.uso en un medio donde 

predominaba el crea1~0 y 

ei disponer de gr3nde~ 

la ~mpreza famil:ar. sobre todo porque 

c~n~:aadee de dine~o en efectivo les 

pei-mi t i.'.i concer~ar impor~ancBs ~eg.Jc:os al contado. provocando 

desconcierto en tina ol1garqu1~ ac~s~~mbraaa al crédito. Fue sin 

duda ei cap1tai Q al~erar los circuitos 

tradicionales que 7ont.:r~a;)an ~~ l-~d ~ercantil. los cuales hab1an 

sido integr3dos contcr~e ·3. l los lazos 

familiares. Sin 1?mbargo . los nuevos recursos monetarios. se 

aplicaron solo ~n aquel!os negocios que arrecian pos1n1lidaries ~~ 

ob~ener ganancias cuanc:osas. sin que 

riesgos qui= 

f?'m~rP.s;=irios 

11-agai-an w. 

se tomaran en cuenta los 

Muchos de estos nuevos 

fueron oaulatinamen~~ integrados al grupo de 

oligarqu1a local siguiendo los mecanismos tr~dicionales a base de 

matrimonios con las hiJas de las familias de la élite regional o 

por medio de la formacicn de S1)c1eaades entre los miembros de la 

oligarqu1a Jal1sc1ense 

econom1co que t.omo 

y l0s nuevos inmigrantes. 

ia r~g1on y sobre todo 

El nuevo impulso 

la ciudad de 
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Guadal a Jara con el adven1mien~o d<::! los nuevos capitales 

extranjeros un1dos con la riqueza act.unuiada por los m1embros de 

la oligarqu1a lo~a! conv1rtio a ~a c:~dad d~ GuadalaJara en el 

centro de intluenciQ econom1ca y ~Gi:~:ca ae ~na extensa reg1on 

El hecho de qu~ esLos inversiones 

cuantiosas para ob~ener may·~r~3 ·.;s.nc.nc 1 as. convencir:: a la 

0!1garquiu loca.l de que era necesar:o ag1i:=ar y ampliar los 

recursos f1nanc1eros. Aunque !a ~:(pa~s1on que hab1an r.enido los 

negocios mercan~1ies en la ~leima dec5aa cel siglo XVIII. 

habian· demostrado que l~s tuen~es ·iel cred1~0 ~ran insuficientes 

para sostener ese rir.:no. :.as ::ist1:.uciones crediticias 

tradicion.:iles que pr:.:J.c1pa.1menr.e de fuentes 

eclesicisticas no pudieron sar.isfacer todas las so!íci~udes de 

préstamos. Uno de los ef~c~o2 provocad~s por la par~icipación del 

capital ingles fue el desperta~ en la e1ite iocal el interes por 

convertir la tierra amorti=ada en mercanc1a, de aqui que 

posiblemer1te el mayorazgo y ot.r.:is rormas corporal:.ivus de la 

propiedad rural empezar.:in u apa~ecer un l:.anto anacronicas. Sin 

embargo. la llegada de esl:.os nuevos empresarios en muy poco o en 

jal.i!::iit.:it:ntie. en este se 

siguieron manteniendo casi s1n camb1cs las esl:.rucuras heredadas 

del periodo colonial. 

Durante ei periodo inmed1aLcm~nt¿ postBrlor al triunfo de la 

130 úlveda. Jaime. La ·~ligarqu1~ ae GuadalaJara. México. 
Consejo Nacional para la Cul~ura y !as Artes. 1991. 
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se retirar~n de algunas 

controlando desae 

lnStl)OCÍ.3.S a-=l 

posibilidad r::.·? 

mayor numere d0 pUE'S't.•)S 

;J•:.s1c:.ones ~oi1t.1cas que ven1an 

=~l~n1a en las distintas 

la 

clase med1a ocuparan un 

cabildo como en ia 

l~gislatur~ ·~~l ~scado. P~r0 a par~:~ ie 1835. cuando Santa Anna 

asume Íd Pr"='s1d~nc1a y se ins"t.aura. 

centr.:i.l12mc. ·1u~-~0 a :sner en sus manos las 

riendas del ~obierno }0cal. 

m:~~c .~~ s:~!·: X~:( 1~ elite regional se 

v10 envuelta en pol1t1cas entre liberales y 

conservador~s. i-epubl icanos y 

monárquicos. etcer..er.:i: lo cuai ne e;q:n-esa s1n·.:i que hacia adentro 

de La el1-:e hab1a 

que i.:; 

definidos 

~nc0nt~aaos in~ere~es políticos y económicos 

¿n. .'.::)andos 1rreconciliables y que 

0n grupos 

1r:t.ereses de 

perfectamente 

esta élite 

trascendian en ~1gun0s moment•)S les l:m1tes de la region. y se 

e:-:presaban en con t. i nuos ·:-onf i 1 cr.0s .-1-:'ln ~ l pcd,:;¡- c¿.11Lr-:t i. 

El periodo de pa::. ~st.~b1lidad y progreso del régimen 

porfirista le dio a estos grupos ia oportunidad para acrecentar 

sus fortunas y sus prcpi0dades e 1nversjones tanto en el campo 

como el la ciudad. con lo cual se convirtieron en los principales 

beneficiarics de d!cho ~~gimen. Desde algunos aftos antes los 

grupos de la ol1garqu1~ ioc~l ya hab:an ~?npe=ado a diversificar 
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cap1~ale~ en la agr1culturd y ias 

minas. escablec1enao r~bricas ce manurac~ura en 1a.s c1uda.des 

import.antes incorporando 

a.ci:.iv1ciades. E: i i1 i ¡u 

estaba -· comcrc:a r?g:0nal y en 

su poder pol1tico. Esta pcsic10~ trastocaaa durani:.e la 

segunda m1tad dr::i s1gic ios acontecim1entos 

revolucionar10s ·.··.; 
·"·'-· ::-=n1~ndo una gran 

capacidad de negoc1ac1on c0n :os ;r1;pcs r~voluc10narios que iban 

ten1endo el control politic~ del ~ais. 

En ios inicios del fra.cc1•?n de la 

él1t:e regional se aglutino en la f 1gura de Ignac1c' L. 

Vallart:a en sus pre7-enc:ones pr-=~1denc1a.ies. lo cual io 

entren~aba a! lidera=gc da ?orti~~o D:a= y de Manuel Gonzalez. La 

pol1tic~ del reg1men p0rfiri8t~ 

cacicazgo ae Vallar~a apcya~cc a ~us adversar1os locales y a 

1nt:ervenir en el es~aao ncmbr~nco gcbernda·~res militares t1eles 

al poder central. Con el somet1m1~n~~ de los vallartistas la 

elite regional se tuvo que cantencar ~en ocupar pues~os de menor 

excepcion del 

finales del 

- ' "'' 
--1-~ -·---'dl-•1JJ.C'J. .11•-· 

breve per1odo 

¡ - ·- - ¡ ,1,..., .......... 

Ramon Corona. Hacía 

regimen esca misma :r3.cc1on de la elite regional 

enfoco sus aspiraciones pol1~icas a ~3 t1gur3 de Bernardo Reyes. 

quien tenia lazos familiares ~uy ~s~~echos con 1 os antiguos 

vallart1st~s. esto los entr~n~o =~n ~ ~eg:men de D1a~ nuevamente 
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y con la 

buscar en Madero al lider q,Je 1es ~Qltaba ~ar~ 10grar 9b~~ner sus 

objet1vos pol1t1cos ~n la r~g10n. 

En lo q11e 21 estaba d~ 1~i~~r~c :~ca ~~ ~11~~ ~~q1~na~ era en 

propiedades y su lo CUrJ. i se 

e:cpand1era por ~oao ~l es~~a0. 

que la eli~e region~t 2010 conoc:G ae ~aso ~n 2u transito hac1~ 

el centro del pA!S que 

los lider~s revolucionar102 t~ m~~car~n. deJandoie ~n gran medida 

inatactas sus propi~dades has~a las ~e~orma2 carden1s~as. 

Los terratenientes ~e ~ai1sco come pr1nc~pales benetic1arios 

de la es~ruc~ura econom:c3 y 2·~c:al de ~a r~g1ón. oero sobre ~0dO 

duran~e el regimen port:ris~~- ousca~a~ fomentar y modernizar la 

agricultura jaliscjens~ y adm~i-~ban los adelantos que en este 

rubro presentaban los 

Es~ados Unidos. En el 

paises mas desarrollados como Francia y 

conte;:~o de 3uge 

social del portiriato. los t~rr~~~~i~~~os de Jctlisco construyeron 

su propia organi=acion d~ clas~ 

fomentar s11 act1vidad produc~1va. 

para defender sus intereses y 

~sta organ1=ac1on se empezo a 

Jalisciense y en ella contluyeron ios nacenuaaos mas encus1ascas 

como Jase Maria Verea. Antonio Alvarez del Cascillo. Ignacio 

Aropalo. Luciano Gomez. Hila~ion Romero G1l. Manuel L. Corcuera. 

Fel1c1ano Orenda1n. Manuel C0rcuer3 y Luna. Agust1n L. Gomez. 

134 



Nicola:o Remu.:::. Rincon. Agu:otin 

JiJan Some!l~rQ. R:~~rca Lancaster .Janes. Manuel G. de 

Qu~vedo. Manuel R:·/~~·~. ;1Ja~ ~. ~ope=-?0r~1llo. Agapito Fernández 

del Valle·, 

Mart.1ne=. 

Capetillc•. 

..,,_ __ ., - -~ -
'-"-'-''"' ......... ._. ... ...-ti --·~·~-··-··- ~ 

~·-·->-• ·:;. " - ' - .... 

y Justo Fernandez 

Narciso Corvera. 

~a~~c ~3on=ale= Olivares. Lino 

Manu~l 

entre otros. Aunque 

sobre ias ~r::.;;1r-:a.n organi::aciones. 

remplazando a los miembrcs que nab1an muerto en algunos casos de 

estos tundadores por sus h::..Jcs y a.cr-=centando .:-i numero de sus 

asociados. 

En febrero ae formalmente la Camar.:i. 

Agricola Jalisciense ( ::.:\.j .l • idencicos propositos que la 

an~er1or y con una memor~s1a de alrededor de doscientos socios, 

•?n lQ Socicidüd Agrícola Jaliscier1se 

como Juan R. Zav·.:iia. Manuel Cuesta Gallardo. 

Gerardo B. Ramire=. Amaao F\1,1as. Manuel G. de Quevedo. Gabriel 

Cascanos. Manuel Capeci!!o. Casculo Martinez Gallardo. Manuel M. 

Cuesi:a. Francisco Garibay. ~leuter10 Dia=. José Maria Guizar 

Gon::ále::. M~nuel Corcuera. Joaquln Acevez y Lorenzo Villasenor 

(ver ane:..:o: l'errai:enientes y haciendas en Jalisco en 1897). El 

primer problema de impor~anc1a al que se entrenco la CAJ fue el 

relativo .~l rBvaiuo ae la prop1edaa rL1s~1ca y urbana en el estado 
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para :sccund.::i.r l()S g~~:~rno en la distribuc1on 

·~qu:t·=.t.1va de !•JS :m~1~m~nta11ao en el esr..aao 

-~ --···- - 1 , ....... ,. ___ ..__ _...¡.:.~--- -
·.;l •~u•;; •..;;.;. \,,U.U.:::.<..llll.>=. U..1.J. °=\....'-'.:l 

0 l que manifestara y 

fijar3 ~l mento del cap1~a~ :mpon1oie. S1n embargo. muchos de los 

ter~3t~nien~8S no es~aben de acLterdo c~n la s11ma de impues~os que 

va~or de sus prop1~dades: ~~mc0c0 ~staban de acuerdo con el 

precie d~ las caritas del ~?rr0c~rr1l que se les cobraba por el 

sus produc~..:.'.)S agr1Golas. ?ara enfrentar este tipo de 

problemas. loz ~erraten1netes ¿glut1nados en la CAJ se ten1an que 

a1r~a:r a .!as au~or1~aces y a otras ~sociaciones agricolas en 

ocres es~ados del pa1s con ~l ~l~ de l0grar sus propos1tos. 

Debido al buen resultado que presentaban ius asociaciones 

agr1colas en el pQlS. el gcbi~rno de Porfirio Dia= hacia el aho 

de 190~ dicta un decre~o med1ance el ~uctl se es~abiecen camaras 

agr1colas nacional~s ~n ;:odos los estados de la república. las 

cuales aen1an procurar ei desarrollo y romenco de la agricultura 

con este rubro. Q¿ es~a manera la C~J se convirtió en abril de 

1910 en lo que seria la Camara Agr1cola Nacional Jalisciense 

( CANJ) . En esta ulcima a3ociacion no solo se agrupaban los ricos 

propietarios sino que pod1an per~enecer a ella arrendatarios, 

rancheros. administradores de hac1-:-ndas. directores de colegios o 
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escuelas 

C".)merc:.::i.nt.·~s, 

tuvieran a!go que 

ja.l iSCl'2nSt~. 

revoluc1ona1-:. "'.:•. 

preocupados 

eventual a.C"".:l'/J.Ca.C d•:: 

1ncurs1 ona.!Ja.r.. an el 

estados 

r:..:,cio~s aqueilos que 

:ict.1vidad 

la CANJ 

campo 

periodo 

~st.aban 

campo provocaaa por ia 

r~voluc1onar1as que 

un cuerpc de acordadas que desempeMara ~i papel de polic1a rural. 

el punto en ~i que no s~ pusieron d0 ~cuerdo era el de quien iba 

a financiar a ~s~os grupo2. n: a cargo~~ quién iban a estar. s1 

~! ¿e 10s hacenaaaos ~ara que deien~~e~a11 sus propiedades sin 

moverse de sus fincas 0 ·:tl para combatir a los 

revolcosos aonde estos anduvieran. 

La relación de 0scas asoc1ac1ones ce cerrateniences con los 

gobiernos l·::>cales rue e.e ábsoiutc. colaboru.ción. sobre todo 

durante el r-:gimen porf1l'"'ista. ['UY-ante el periodo 

provocado por ~~ revolución trataron. en 

el mejor de los 

manera. con l ·::'IS 1ntereses de ia 

a la~ gentes ligadas de alguna 

1:ANJ. ~ste fue el caso de los 

gobiernos de Alberto Roo1es 13i1 y Jose Lopez-Port1llo y Rojas. 

Con los sucesivos gobiernos los ~erratenientes procuraban 

las autor1ades para salvar de 

antemano su buena pos1c1on. De es~a manera apoyaron a Victoriano 
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·~·:.n !'°!'":inc:2c.:; "li l ¡,) en diciembre de 

l ~.j 14. 

local de la CANJ, para 

sus 

~r~ci~ma agrario cuando estaba ~n 

Desde tinal~s d~i :<VII: ~os h~bi~antes del campo 

jal:sci~nse iu~r0r1 some~~do2 ~ un 1n~enso proceso de integracion 

a nuev~ dinamic~ que agr1cola comercial que se 

es~aba impcn1ena0 en la rcg1on. ~ato atec~o sobr~manera ei nive~ 

de vida ae los campes:nos y de 2us modos tradicionales de vivir 

en sus pueblos y comunidades. c0mo ~esultado de este proceso. no 

pocos campesinos se vieron empujados ~ buscar en el bandolerismo 

su principal medio de vida duran~e 

col0nial durani::e los cincu~nr.a anos que 

transcurrieron para construjr y consolidar a la nueva nacion. 

ca.!'""'acterizados por las continuas luchas en~re las facciones 

cv11::::ervaaoras y poi- un d-3bi 1 itamiento del -poder 

cent1·a1 frente al for~alecímiento del poder de las 0!1garquias y 

caciques regionales. resultado del vac10 dejado con el derrumbe 

del esi::ado centralista colonial. Durante todo esce per1odo y 

l:Jl Rodr 1gu.e::: 
Jalisciense. Una 
Mexicana. Mex1co. 

Garc1a. Ruben. La Camara 
sociedad de ter~atenientes 

INEHRM. l 990. 

Agr1cola Nacional 
en la Revoluc1on 
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la a.pa.ricion de 

Jctl1sciense. E.st.as 

•:;av:iias. por hombres despojados. 

margen de la l~y. r)peraban 

P:r~meramr~nte. se 

los 

ar~i~r~z. ~:-icenc:~s y ·:uan~~ ge~~e pasara por ios caminos de su 

a.cm:i r: :i•:i: :u.8r::,J. :. bd ;:::_c.::ient:.anao. 1 a.s a ce iones de 

¿stas gav:~la2 pod:an ~l~gar in~luso a ia Loma de poblaciones 

d.esguu!-nec ::.-ie.s De tal 

mane!'·.;i que durarTt.·? c1ncuenr.a atíos de v1da 

indt?pendi.::-rn:.~. Ja~iscienses ya se hab1an acosLumbrado a 

conv:v1~ ~on e~tos nanc:~os rur31as y ~ pagar la cuol:.a por la 

•)S.:t.C.la _r:1s r:.:im:nos é.onde las gavillas 

merc.aeaDan. 

con~:enaas ~011~1cas y d~ 1as cr~nstormac1ones socioeconom1cas y 

ten2a.n en los que debian 

trasladarse Qe una ciu~aa a otra y a los propietarios de algo. 

pero sus act1v1dades no amena=aoan l3s ins~1~uc1ones n1 los 

cim1enr.os de 

!.os cont:. 1 nuo.s pronunciam1en~as milit~res y la inest~bilidad 

en el pais. estas gavillas bien se pod1an confundir en 

c.J.d.:i mc-ment.,,:. con los guerrilleros de los distintos bandos que se 

inca.rbc. fv!u.rqui-1ta. "Lu. reic·.rma y ia intervención: el campo 
r?n l lama.s". En S1~mo Enr1aue. Historia 

cit. tomo II. pp. 8ti-B7. 
de la cuestion agraria 
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de unos y 0c~~s tamc0co s~ c:~~~enc:~ban en gran cosa. La 

confuz1on ¿ra pues ¿nor~e. y 30~0 ~n hecho era claro: a par~ir de 

:as t~er=3s de Comont0r~ y Degollado en 

y. poi- otro. debido a la 

:' 
pol1~:cas. ~s~~ ines::ab:::dad 3~c:~1 y poi1L1ca repercutio en el 

anime ae mucnas comun1caaes campes!nas que decidieron cobrarse el 

gran cumu!o de atY-en:::is. agravios y rencores que se t:enian 

guardados desde fines iiel per:c:dc· cci·')n1al en cont!'""a de ios 

~erra~enien~~s y aLI~~ria~deE ~oc31~s. en demanda de t1erras o 

tal manera los pueblos de 

la riber.:i de 1.:hap1-1i3.. con su 13.rga experienc1a de con~inuas 

luchas y pl~i~os desde los últimos a~os del regimen colonial y 

1 ! evaron a cubo una gran 

renei1on. a no pocos edi~orialistas de 

~3uadalaJara y pttso ~n quard1a a las aucoridades del gobierno 

iocai 133
• Las rebeliones 2nd1genas y campesinas se presentan en 

las inmediaciones ul lago ae Chapala durance los ai'íos de 1856-

1858 y 18ó0-18ti2 con mayor frecuencia e incens1dad. y aunque 

estas iueron rap1damente sotocadas y derrotadas. la pacificación 

1:J3 

Lozada. 
Op 

pp. 
·::::.i:.. Aldanu. 
l86-i'.J6. 

La rebelión agraria de Manuel 
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tot.ai del campo jal:3c1-?nse l 1,~•/a1~se cabo. 

susbsistiendo un gran r~umer~ ·~e ~,J·1::.~z y tncos de r~bel1on en 

distlni:os puni:::is del -.:nr.1dad. Aunque ese.as 

no dejan ae cener cone:<~·~n p!~r ~~ z1~·~as:cn social y politica que 

privaba en el es~Qdo c0n ia3 revu0l~as ~cur~:ails ¿n el cantan de 

En el c.:i.so aei 

iJc.b1dn a.cumula.a.o un-=. agr~v1os. d1sputas y 

presiones sobre SLts comun1audes y ~cnre zu espacio geograf1co 

vital: con una crec1enc~ pob1ac1on a r1nes ael periodo colonial. 

es t. os pueblos opusieron mas res~ste~c:a 3 su p!ena integracion a 

ccmerc1al terr1r.or10 

la que un1a al puerto ae 3an 3las con ~a ciudad de Guadalajara y 

con ei resto del pa::..s. esta 21tuac1on y la gran aci:ividad 

~s~a zona trajo cambios proftlndos 

al e~-:.t.enaerse la agric:.iitura .:,:)mere: a i . al establecerse las 

primeras fabricas ~ex~iles y dA papel y a! dc~arrollars~ e11 esta 

zona un grupo poderoso de rlcos comerc1an~es ex~ranJeros que s~ 

disputaban et ,-::omerc1i::. del puerco con los 

comerc1a.nt.es de la ·:ll1gu.rqu:a t.!'"'ad1c1onai de la ciudad de 

GuadalaJara. EsLos cambios .~~¿c~aron d1rec~amente la torma de 

vida de los pueblos ina1genas ae ia sierra de Nayarit que vieron 

como se les reduc1~ paul~t1namen~e al acceso a la tierra. el caso 

cit. Meye1-. Esperanao a Lo=ada .. pp. 61-110. 
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1ni:.~rminC:s.bt-=-~3 c~lon1al•2'S y libis-rales en 

los ~erra~e~1ent2s de 

cor .a ~n~rGn11s1on ~n ~os asuntos de los puebios por parte del 

·JC1::.!.'3rnc. ~el sig.o xv:: San Lu1s 1ba a t~rier 

cr~s1s poi1ticas a nivel 

y nac1ona.1. ::cr l.::. pugna las o!igarqu1as 

comerc:ales ~~ 131Jadala:ar~ y de Tep1c: y por los movimientos 

mii:~ar~s qu~ acrav1esan ia zona. viendo en ello la perdida de 

2n~0r~1enc:cn de ~jerci~os extraftos en el espacio 

que tracic1onalmente hab1a s1dc ocupado solo por los pueblos 

ind1crenas de la s1¿rra. Montado el escenario de es~a compleja red 

de ~r~~~sos ~, c0nt~~djc~i0nes ~ociaJes es que s11rge el movimiento 

campesino o aldBano encabezado por Lazada. para cobrarse los 

las coni:inuos agr~v1os acumulados. e:~igir la restitucion de 

tierras usurpadas y defender la aut.onom1a de los pueblos 

ind1genas de la s1err3 de Nay.1r1c: aunque el movimiento esta 

per~eado coyunturaimen~e ~or los aconi:ecimientos políticos a 

nl'./e~ locai y nacional. i,~ esencia dei movimiento sigue siendo 

..J.(jY"1:-1.:i. ct1..!l"'·J.nr.e t:.·.Jdü -:?l -.:.iernpo que dura e! controi de la zona. 

,,, 
Ib1d. pp. 49-:3~. 
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bajo las hues~es iozad1s~~s d0 l~j7 ~ 

La consolidac1on de L.:JS 

sociales operadas en pcr1oao 

colonial. la derrota ~·~t3: ~~ .:. :s rnc·1:~n1·~nr: ., .. 1:.11Ji!J•_.:.:; 1:-1•J:.: 0n td 

reg:on hacia lü73, 

lds regiones del pa1s cuy~ 

posible por la construcc::~r1 de e::~ensas l:neas de 

de cru:::3...ban e 1 

terricorio mex1cano 13º. 

en muy poca medida por ~·~s pequenc2 ;~~pes de revoluc1on~1·10s que 

se pronunciar·~n en alguna2 ~ar~~s ·~~t ~s~~a·~ ae Jalisco y Nayarit 

durante los primeros anos de la r~v~,1ucicn y despues por las 

iu~ ~J~rc~~os cons~1~uc1ona11s~as y 

v1l!1stas en su paso hacia ei cenero del pais. Con el llamado de 

Mu.dero a la revolucion V·:l.r:c.s de 2us 2eg1.11dorPS ~n 81 estado de 

Jalisco se levantaron ür:nas. adoptando la rorma de 

organizacion de las gav11las qu~ merodeaban con anterioridad en 

136 üp cic. Aldana. Rebei ion agraria de Manuel 
Lo:::ada .. 

137 Vanderwo0d. P3.u! j_ 

polic1as y desarrollo mex1~ano. 
D~sorden y progreso. Dandidos. 
Me:~:cc. S1gi·:i XXI Editores. 1986. 

':JºC1:ia1:.sw0r1:h. John H. El impacto econom:co de los 
fe1·~oc~rr1les ~11 ~l pa1·t~1·1ato. Me:~c1•J. Edicion~s ERA.1984. 
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ia region. las cuales por su deo1lidad y pequeño numero áeb1an de 

actuar en los terrenos montañosos para protegerse y atacar al 

enemigo por sorpresa o tomar los pueblos más desprotegidos. asi 

se empezaron a confundir las gavillas de salteadores con lo que 

era el movimiento maaer1sta. Sin embargo. los levantamientos 

fueron pocos. aisiaáos y tard1os: la tranquilidad en el estado 

para el 20 de noviembre de 1910 no se aitero en lo más minimo. No 

es sino hasta mediados de febrero de 1911 que se registra la 

actividad de pequeños- crrupos r~volucic-r.arics cri .1.ili~rr:.: .:1_1.-::.r!•l·.:-

estos grupos empezaban a tener alguna presencia en el estado se 

toparon con la noticia ae que ya habia terminado la revolución y 

que debían cesar las hostilidades pues la paz había sido firmada 

en Ciudad Juárez el 23 de mayo de ese mismo año. De esta manera 

quedaba inalterada la situación en el estado y el control 

político en las manos de ios miembros de la oligarquía local".-. 

13'Valerio Ul loa. Sercrio Manuel. 
revolución (1910-1920) GuadalaJara. 
Licenciatura. 

Jalisco: el campo y la 
UdeG. 1986. tesis de 

144 



IV. ESTABILIDAD Y PROGRESO. EL CAMPO JALISCIENSE DURANTE EL 

PORFIRIATO 

Hacia los inicios del régimen porfirista, la vida rural en 

el campo jalisciense se enmarcaba en su mayor parte dentro de una 

estructura de larga duración. cuya consolidación se observa desde 

mediados del siglo XVIII y caracterizadn ~n~ un ~~ctor ~g~1col~ 

importante y dinámico cuya producción se orienta principalmente a 

satisfacer la demanda de los centros urbanos de la región. con 

una población en continuo y acelerado crecimiento durante casi 

todo el siglo XIX. Esta agricultura comercial cuyas principales 

insitituciones siguen siendo las haciendas y los ranchos grandes 

y medianos ubicados en las zonas circundantes a los centros 

urbanos más grandes e importantes de la región se fue expandiendo 

lentamente. pero sobre todo en la zona central del estado. en 1~ 

región de los Altos y en el sur: al igual que la agricultura para 

el autoconsumo se va reduciendo en las comunidades. pueblos y 

ranchos. proceso que va siendo empujado por el crecimiento de la 

pobl~ción e~ todo ei estado de Jalisco. Este proceso cuyo 

principal motor es el crecimiento demográfico. trae consigo el 

crecimiento paulatino de ta producción agrícola en términos 

absolutos y el aumento de valor de la propiedad tanto urbana como 

rural. Según los censos estadísticos a lo largo del siglo XIX se 

mantiene casi inalterado el número de haciendas y de los ranchos, 

excepto para el ano de 1910, en donde se observa una disminución 
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de haciendas y un aumento desproporcionado de los ranchos. esto 

lo debemos explicar más bien por una clasificación de haciendas y 

ranchos muy ambigua y confusa. siendo que algunos ranchos 

aparecen como haciendas y viceversa. o algunos ranchos están 

contenidos en las propiedades de una hacienda en un censo y en el 

otro estan siendo considerados aparte. lo cual no refleja una 

tendencia hacia el aumento de los ranchos ni por el 

la disminucion de las hacienadas (Cuadro 6). Lo que 

contrario, a 

si podemos 

asegurar es que la gran propiedad rural est~ba en continua 

fragmentación y reconcentración en los frecuentes traspasos. 

compraventas y procesos hereditarios. pero en términos generales 

las haciendas y los ranchos se mantenían como las principales 

unidades productivas en el campo jalisciense. aunque los terrenos 

que abarcara se modificaran continuamente y que también 

continuamente hayan pasado de manos entre varios propietarios 

durante todo el siglo XIX (Cuadro 15). La producción de las 

haciendas enfocadas al sector mercantil utiliza una gran cantidad 

de mano de obra asalariada estable y temporal. continuamente 

requiere de inversiones de capital para realizar mejoras a la 

finca y extender sus zonas de cultivo o su ganado e incorporar 

las tA~nicas y !os medio~ de tr~nspo1·t~ d ~u alcance. para lo 

cual necesita continuamente del crédito que le pueda proporcionar 

el capital usurario o comercial, hipotecando para ello parte o la 

totalidad de la finca. Con una población en continuo aumento en 

el estado, pero en donde la concentración demográfica se acentúa 

radicalmente en los centros urbanos más importantes. la demanda 
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de los mercados locales en expansión. tiende a que se consolide y 

se expanda también la agricultura comercial orientada a 

satisfacer dicha demanda. El crecimiento de la incipiente 

actividad industrial en dichos centros. principalmente en la 

ciudad de Guadalajara. demanda del campo productos distintos a 

los tradicionales para el abasto del consumo de la población 

U!""ba.na~ uhc.1-.:t .se demandan prouuctos que sirven como materias 

primas para elaborar otros productos agroindustriales o 

manufactureros, entre ellos algodón. para elaborar textiles; cafta 

de azúcar para fabricar a=ucar. panocha. aguardiente de cafta y 

alcohol: agave para el tequila; tabaco para fabricar puros y 

cigarros; madera para las fábricas de papel y para la 

construcción de casas y muebles; 

1 inaza. girasol y coquito de aceite para elaborar aceites 

comestibles; y una gran cantidad más de productos que sirven para 

otra cantidad igual de procesos artesanales y manufactureros. La 

resto del país mediante la 

construccion de la extensa red ferroviaria construida durante el 

porfiriato hacia posible el acceso a otros morcados con lo cual 

se expandía la demanda de ciertos productos elaborados en la 

región. esto provocó el desarrollo y la especialización de zonas 

orientadas a producir articulas agroindustriales, como el tequila 

y el azúcar. los cuales tenian como destino además de los 

mercados locales. los mercados situados en otras regiones del 

pais. Pero. sin embargo, la producción principal y la de mayor 

volumen seguía estando orientada a satisfacer el consumo de la 
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población en el campo y en la ciudad, tanto en cereales. frutas. 

hortalizas como en carne. 

Ante este crecimiento de la demanda y el acceso a nuevos 

mercados. las unidades d~ produccjón ~xis~entes en el campo 

jalisciense tuvieron que adecuar sus técnicas y métodos para 

producir: paulatina y lentamente se fueron incorporando nuevas 

m&quinas y herramientas. aumentando la incorporación de trabajo 

asalariado. especializctndose en la producción destinad~ ~I 

mercado. extendiendo sus zonas de cultivo. aumentando las tierras 

de riego e invirtiendo nuevos capitales en la agricultura. 

lo cual los propietarios y productores agricolas tenfan que estar 

conectados con los circuitos del crédito y del comercio regional 

y extrarregionul. 

Sin embargo, estos cambios no acabaron con viejas formas de 

hacer producir la tierra. Convive integrado a este sector de la 

agricultura comercial. una economía autoconsuntiva que refuerza 

lv6 1asgos tradicionales y precapita!istas en el campo; dentro de 

las haciendas y ranchos conviven con el sector capitalista de la 

agricultura. la mcdierta y la aparceria como una respuesta a la 

falta de capitales de los pr0pietarioo pa1-~ cultivar toda la 

tierra de su dominio. donde la mala calidad de las tierras o la 

falta de recursos hacia incosteable su cultivo. dejando a los 

medieros y aparceros los riesgos de las malas cosechas. los 

elevados costos del cultivo y la incertidumbre del comportamiento 

de los precios y la demanda de los mercados. aún pues en este 

sector se impone una racionalidad capitalista del propietario 
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terratenient~ que busc.:i reducir sus pérdidas y optimizar 

ganancias con los recursos a su ·:l l canee, aun si esto imp 1 i ca 

relaciones de servidumbre. arrendamienco de pequeffas parcelas. 

aparcer1a o la medieria. En ul~:ma inscancia el propietario tenia 

el recurso de ar~endar s1Js ¿inc3S y dedicarse a vivir solamente 

de sus rentas. lo cual ya no lo hace tan responsable de la 

producción como en los casos anteriores. Fuera de estas unidades 

productivas. la producción de Jos pueblos y comunidades y de los 

pequen os propietarios que real 1zan una pequeffa parte de c:u 

producción en el mercado y la mayor parce en su propio consumo, 

la cual esta muy lejos de satisfacer completamente sus 

necesidades vitales durante todo el ano por ser insuficiente. 

garantiza un continuo flujo de mano de obra de reserva o temporal 

hacia las haci '>ndas y ranchos grandes. para en 1 as épocas de 

mayor trabajo en estas unidades de producción agrfcola. 

complementar sus ingresos mediante el salario y las raciones 

pagadas por los terrateneientes. esto es también un medio por el 

r:-11~ ! l ~= h~c .i. t:uüa.s se aseguran un continuo acceso a la mano de 

obra necesaria para real izar sus tareas productivas. Tal 

situación no esta exenta de continuos conflictos entre los dueffos 

de la tierra y del capital y los trabajadores d~l cdmpo tanto en 

las haciendas y ranchos como en las comunidades y pueblos de la 

región. 

Sobre esca estructura agraria. donde se lleva a cabo la 

mayor parte de la producción regional se desarrolla la. incipiente 

industria y el comercio. integrados por múltiples hilos desde el 
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crédito. los grupos de prop1etar1os. comerciante e industriales 

qt1e comparten en muchos casos los benef icjos de invert1r en estas 

diferentes actividades. los recursos y el capital fluyen del 

comercio a la industria o a la agricuitt.tra. los bieneE rafi:es. 

principalemente las haciendas sirven como garantía para conseguir 

préstamos con el objetivo de iniciar nuevos negocios en la 

industria y el comerci0. 10=: terrat::;:-:.ic~-:.::.s estan ligados a las 

empresas industriales al igual que al comercio. Aún la actividad 

rnm~rci~! ~= c=t~ d~ciliyada de es~a nase. pues la conexión entre 

comerciantes. industriales y terratenientes en muchos de los 

casos es indisoluble. Por otra parte. el comercio. sobre todo el 

destinado al tráfico de géneros importados. tenia como destino a 

las clases acomodadas que optenfa sus ingresos de la acti·vida.d 

agricola. ganadera e industrial. ningún sentido tiene el comercio 

si no hay quien compre y. dado que la mayor parte de la población 

está en el campo. es ahi de donde se extraería el equivalente 

para poder consumir 10'? 
.,.... .......... ~ ............ __ 
t-"~ .................. ._ ......... por !os 

comerciantes. comisionistas. terratenientes. tenderos y arrieros. 

Aunque la mayor parte del estado de Jalisco puede 

considerarse como una región eminentemente agricola cerealera. en 

cuanto a que su producción esta orientada principalmente hacia 

este tipo de actividad y se realiza en su mayor parte en los 

valles. produciendo maiz. frijol y trigo: se observa también una 

diversificación en la producción agrícola y ganadera que depende 

de la situación climática. del tipo de suelos. de las 

comunicaciones de la humedad y acceso a la irrigación. de la 
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cercan1a con los mercados :0cales y de la disponibilidad de 

capital. credito y mano de obra suficiente por parte de los 

productores terratenientes y rancheros acomodados. 

El ter~1torio que comprende ~! estado de Jalisco no 

const1tuy~ un solo s1tsema econom1co de fiujos~ int:ercambio y 

comercial1zacion de sus productos. sino que está organizada 

entorno a los grandes centros urbanos cuyos mercados son una 

demanda para los artículos producidos en esta zona. Para el caso 

de la prorj11~ción y comerGialización de cereales podemos continuar 

con la idea de Eric Van Young de un "hinterland" o área de 

ab~stecimiento en torno a Guadalajara. en el centro del estado 

hacia el último cua:!'.'to del siglo XVIII 140
• y que se mantiene sin 

grandes cambios a lo largo del siglo XIX y principios del XX. 

debido a que no cambian gran cosa la estructura productiva. los 

medios de tranporte y las técnicas utilizadas en la producción. 

Es en esta zona donde se lleva a cabo el mayor flujo e 

intercambio de productos agrícolas cuyos circuitos mercantiles 

abarcan un territorio mas amplio que el de los cereales de mayor 

consumo como el maíz. el trigo y el frijol; productos como la 

ca~a de azúcar. las hortalizas y legumbres y otras semillas 

describen trayectorias desde los municipios del canton de Cd. 

Guzmán en el sur de Jalisco y en el cantón de Autlán cercano a la 

costa. hasta Guadalajara. Otros productos elaborados de 

procedencia agrícola como el azúcar. la panocha. los derivados de 

1
•

0 Op cit. Van Young Eric. La ciudad y el campo en el México 
del siglo XVIII ... 
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la leche. el vino mezcal o tequila y el aguardiente de cana 

rebasan ampliamente los límite del "hinterland" y aún los del 

propio estado conectándose no sólo con el mercado regional sino 

también con un mercado cuyo fin son otros pueblos y otras 

regiones del pais. contribuyendo de esta manera a la formacion de 

un mercado interno cuyas bases se están construyendo durante el 

régimen porfirista a nivel nacional (Mapas 6, 7 y 81. 

Dentro de esta extensa zona agrícola que va desde el límite 

de los cantones de La Ec.rca 
____ ... __ 
..,.-..J .._u.U.V>:) 

Guanajuato y Michoacán hasta el sur de Nayarit bordeando los 

sistemas de montanas que contituyen la Sierra Madre Occidental y 

sus derivaciones costeras. y por el norte se extiende hata la 

barranca del río Santiago. podemos identificar a pueblos 

intermedios de una población mas o menos numerosa que también son 

centros de consumo a donde van a parar una parte de los productos 

agrícolas de la zona. como Tepic. Mascota, Ameca. Ahualulco. 

Sayula y Cd. Guzmán. 

Las tierras altas de la parte oriental del estado. 

constituidas por los cantones de Lagos. San Juan y Teocaltiche 

forman parte de otro sistema de flujos e intercambios mercantiles 

cuyvs Ct::uLros de consumo se encuentran en las ciudades 

importantes del Bajío. en San Luis Potosí o incluso en la misma 

ciudad de México. aunque también. por otra parte. su producción 

se orienta a satisfacer la demanda de la poblacion de las 

ciudades de Aguascalientes y Zacatecas. En cuanto a flujo de 

procutos agrícolas. esta zona llamada de "Los Altos de Jalisco", 
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tiene poca relac1on con la otra zona economica que acabamos de 

definir y su orientación se vuelca en su mayor parte hacia la 

zona central del pa1s y hacia las poblaciones situadas en el 

norte inmediato. lo cual no qu:ere decir que no se mantengan 

importantes flujos comerciales con la c:udad de Guadalajara, sólo 

que, por la distancid esta última esi:.aba más le.ios que otros 

centros urbanos importam:es consumo de los artículos 

croducido3 ~nr ~s~~ zona. 

El cantón de Colotlán queda prácticamente fuera de nuestra 

zona de referencia. pertenece mas bien al norte zacatecano. cuya 

aridez y accidentada geograf ia comparte con sus zonas vecinas. al 

igual que su actividad ~inera. sus ciclos de auge. crisis y 

decadencia. 

Producción acrricola v cranadera. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la agricultura en 

Jalisco se basa en su mayor parte en cultivos sujetos a una 

estructura tradicional de siemora, 

comercialización y 

temporal y en menor medida de 

consumo que no ha sido riego. cosecha 

modificada a lo largo del período colonial y durante todo el 

siglo XIX. Sin embargo, también desde fines del período colonial, 

aunque de forma incipiente. surgen otros productos que requieren 

una estructura productiva mas moderna. con irrigacion constante y 

en abundancia. con inversiones de capital mayores, y una mayor 

cantidad de mano de obra asalariada para sus distintas 
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actividades. cultivos orientados en su totalidad al mercado que 

genera la producción de manufacturas en las ciudades o de 

agroindustrias que proveen de productos elaborados provenientes 

del campo. 

Maiz. frijol v trigo. 

Señala Mariano Bárcena. hacia el año de 1885, que los 

cultivos más extendidos en Jalisco son los del maiz y el frijol. 

siguiendo los de la caña y el trigo. El maiz se cultiva en su 

mayor parte de temporal y sólo en una menor proporción de riego. 

la siembra se hace de junio a julio y se cosecha de diciembre a 

enero. y su extensión cultivada puede abarcar hasta los dos 

terceras partes de los terrenos cultivados en el •=tacto. Por otra 

parte el frijol. que se siembra por lo general intercalado entre 

la milpa. se cultiva de agosto a septiembre y se cosecha en 

noviembre. de est.::i m.::inera se produce en casi todo el estado. El 

maíz y el frijol son los cereales de mayor consumo. la mayor 

parte de los trabajadores del campo se dedican a su cultivo, 

de eegu!'"'c, 

haciendas y ranchos se cultivan tanto para el consumo de sus 

trabajadores con el pago de raciones. así como para el consumo de 

sus ganados. Uno de las causas más importantes por las que muchas 

fincas destinan una parte importante de sus terrenos al cultivo 

del maíz y del frijol es porque la falta de medios rápidos y 

económicos de transporte. que pudiera llevar otros productos a 
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regiones distantes para su consumo. desinsent:iva el cultivo de 

productos alternativos a los tradicionales. Sobre todo. en los 

terrenos inmediatos a la costa y en ~aciendas lejanas a los 

centro~ poblados o separados de ellos ~or caminos difíciles. es 

ahi donde solamente se hace un cu!ti~o reducido de maiz para 

satisfacer las necesidades locales. quedando .,¡ los 

terrenos destinados a los criaderos de ganados (Mapas 14 y 15). 

usa por lo general el arado de madera con reja de hierro. la 

semilla se deposita con la mano y se cubre con el pie al ir 

marchando sobre el surco. la recoleccion también se hace a mano. 

Sin embargo. asegura. que en muchas tincas los arados de madera 

van siendo sustituidos por los de hierro de diversos sistemas; en 

alg.unas partes se usan sembradoras. y en otras hay trilladoras. 

segadoras y otras máquinas aumentando la productividad del 

trabajo y reduciendo los costos para el -'----·· '-''-"ª 

parte. las desgrandoras de mai:: y las md.quinas cortadoras de 

forraje se van multiplicando lentamente durante él periodo. 

aunque en términos generales. la incorporación de maquinaria para 

e::;tc:; cultivuti sigue siendo aislada. limitandose a la haciendas 

trigueras y azucareras donde ya se ven establecidos los progresos 

de las industrias agricolas. 

Por su parte. el trigo requiere de un clima frie o templado 

y el riego necesario. sembrándose entre los meses de octubre a 

noviembre y su cosecha se efectúa de mayo a principios de junio. 

Las zonas productoras de trigo se encuentran al centro y al 
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oriente del estado de Jalisco. reg1ones más altas y más frías. y 

su producción se orienta al mercado de la ciudad de Guadalajara y 

a otras ciudades como Zacatecas. Aguascalientes. San Luis Potosí 

y la ciudad de México. Estas zonas productoras abastecen de trigo 

a los molinos situados en las ciudades más importantes para 

fabricar harina 141 {Mapa 16). 

Es importante resaltar que durante todo el siglo XIX la 

mayor parte de la producción del campo jalisciense se dedica al 

cultivo de cereales. pero entre estos, el ma1z es el que ocupa 

con mucho el mayor volumen de la producción agrícola. los demás 

artículos provenientes del campo ocupan una proporción muy 

minoritaria comparados con la del maíz. sumados el frijol y el 

trigo lo~ otro8 productos rep~asentan una proporcióri toddvia más 

marginal {Gráfic~s 3. 4 y 5!. La producción de cereales era la 

base de la producción agrícola jalisciense durante todo el siglo 

XIX y estaba muy lejos de ser sustituida en proporciones 

importantes por otro tipo de productos agrícolas, aún cuando esta 

agricultura tradicional estuviera expuesta a ciclos de severas 

crisis en aftos de prolcngad~8 8oqu1as o de heladas extremas. ésta 

subsiste como Ja actividad aqrícola más importante hasta bien 

entrado el siglo XX en Jalisco. Los casos en que otro tipo de 

cultivos superaron en importancia en la producción a los cereales 

se limitaron a regiones pequeftas bien localizadas. sobre todo en 

los que se refiere al cultivo del mezcal y al de la cafta de 

141 Op cit. Bárcena. Mariano. Ensayo Estadístico del Estado 
de Jalisco ... pp. 405-409. 
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a:::úcar; en 1 os l •1gares donde era incosteable cualquier tipo de 

produce~~~ agrícola. a veces casi imposible por la situación 

climática. esta actividad era desplazada en importancia por la 

ganadería o por la explotación de maderas. etcétera. Por tal 

motivo. no podemos sostener que !a agricultura tradicional en el 

campo jalisciense estaba en una continua cr1s1s. sino que la 

forma en que se presentaban estas crisis estaba determinada por 

años de buenas y malas cosechas de acuerdo a los ciclos naturales 

de lluvias o al comportamiento del clima. crisis que a veces 

podrfan encad-:nars-:= dos o t!'""e=: -:i.!1os y q11e se reflejaban en 

escases de estos ~reductos en el mercado y en en el aumento de 

sus precios después de uno o varios años de malas cosechas, que 

después se recuperaban con cosechas de años buenos. las crisis en 

la agricultura respondían mas al efecto de estos factores 

naturales que a una marcada tendencia de desplazamiento de los 

cereales por parte de otros produ~tos agrícolas que demandara la 

industria o el mercado externo1
•

2
• La tendencia de largo plazo 

más bien apuntaba a que la agricultura tradicional se viera 

presionada por el crecimiento de la demanda de los productos 

agrícolas de consumo basico por parte de una población en 

acelerado crecimiento. esta agricultura tradicional se veía en 

,.
2 Aldana Rendón, Mario. "La era dorada de la hacienda en 

Jalisco". En Estudios Sociales. IES-U de G. Af'io II. Núm. 4. pp. 
55-76. Aldana sostiene que la agricultura tradicional a finales 
del porfiriato estaba en una continua crisis por el arribo a la 
industrialización de ciertos productos agrícolas. debido a que la 
expansión del mercado y la búsqueda de ganancias hizo incosteable 
las siembras del maíz y el frijol. los cuales fueron abandonados 
paulatinamente. 
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serias dificultades para satisfacer la demanda de un mercado en 

expansión con las técnicas. métodos y relaciones sociales de 

producción que caracterizaban a las unidades productivas rurales 

en Jalisco hasta finales del siglo XIX. A pesar de la poca 

confiabilidad de la información estadística para el siglo XIX. 

las cifras nos dan la idea de que el volumen de producción de los 

principales ~Pr~al~s s~ m~nticnc d~~tr~ de ciertos par~m8Lros y 

que sólo se observan caidas drasticas en la producción o de 

--·---'-. U.\ .. UUC!ll...V e:<ageraoos en ios a~os de crisis agricolas. A 

finales del porfiriato la crisi= económica sincronizada con los 

affos de malas cosechas afectaron de diferentes maneras a las 

regiones del país. disparando enormemente los precios y 

produciendo escasez de Jos principales productos de consumo dA la 

población en algunas de estas regiones. Esta crisis en la 

agricultura aunque es un factor importante para explicar el 

movimiento revolucionario en 1910 en algunas regiones. no es el 

único far:t.nr f'"_!llF' 1 - ·- ~. •• • , • 
.Lo.l. .L VVUt:'.l 1-0 • 

hay que explicar una compleja red de situaciones que empujan a 

los campesinos a dejar su vida de seguridad o de penuria para 

aventurarse con el peligro de perder la vida en la bola de la 

revolución y, para el caso del estado de Jalisco. hay que 

explicar por que a pesar de que la crisis en el campo afectaba el 

nivel de vida de la población rural y urbana. ésta no se viera 

empujada en un número importante jugando un papel activo y 

determinante al lado de la revolución. Ld combinación de dos 

factores económicos son algunos de los dentonantes de la 
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revolucion de 1910 en el nor~e de México. uno de ellos son las 

repercusiones de la c1rsis de 1907-1908 y la recesión en los 

Estados Unidos. que af~cta en mayor mediada a estas eGonomias 

norteftas mas integradas al m~rcado norteamericano; y el otro es 

el efecto que provocaron los anos de malas cosechas en los 

últimos anos del porfiriato. Estos dos fenómenos afectan de 

diferente manera a las distin~as rpgjnn~s de! pa!s. Gicndo los 

estados nortenos. los del centro y los estados de Veracruz y 

Yuca tan rue uno de los 

menos afectados comparativamente por estos fenómenos••• (Gráfica 

11). 

La caña de azúcar. 

La producción de cana de azúcar y su transformación en 

panocha o en azúcar fue desde finales de la colonial y durante 

todo el siglo XIX una actividRrl ~11m~m~nte i=pcrt~nto d~ la~ 

haciendas situadas en los valles dal sur y poniente de Jalisco. 

Sin embargo. esta actividad tiene que convivir con una diversidad 

de actividades encaminadas a producir otros cultivos dentro de 

estas mismas zonas (Mapa 17). Haciendas como la de Contla; San 

Vicente, Santa Rosa. Santa Cruz y Soyatlán de Afuera, en el valle 

de Tamazula: La Purisima. Santiago y Guadalupe. en Tecalitlán: El 

Plan de Santa Ana. Bel!avista. Santa Cruz de Duque y San Marcos. 

'ºGuerra. Francois-Xavier. Mexico: del antiguo régimen a la 
revolucion. México. F.C.E. 1988. 
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en el cuarto y en el noveno canten. se dedicaban a cultivar la 

caña de azucar y a fabricar en sus trapiches e ingenios la 

panocha o el azúcar. mieles. alcohol y aguardientes. para 

abastecer ~ los mercados locales y Y~g10nales de dulce 144
• 

Tanto Mariano Bár::ena como Karl Kaerger. hacen una 

descripción minuciosa del método y las tecnicas utilizadas en 

Jalisco para cultivar la caña de azúcar y para elaborar azúc~r y 

sus derivados. Destaca Kaerger. que el rendimiento de azúcar de 

para él significa un rendimiento bastante bajo. En Ameca se 

obtiene un promedio de 5.75 r.oneladas de panocha por hectarea. es 

decir. un rendimiento que puede duplicarse en condiciones 

favorables. Sin embargo. señala. que estos productos de azúcar 

generalemente ne contienen mucho mas del 50% de azúcar 

cristalizable. Los costos de producción. excluídos los gastos de 

los intereses y de la amortización, se calculan en Bellavista en 

$ 1.10 por arroba de a2úcar. en tanto que la venden cor medio rlP. 

comisionistas en la ciudad de Guadalajara a 30 centavos el 

kilogramo; para Kaerger no es extraño que dadas las fuertes 

ganancias devengadas por la industria azucarera con estos 

precios. ésta se vea estimulada a una constante expansión; como 

también que muchos fabricantes de azúcar hayan invertido 

últimamente sus ganancias en el mejoramiento de sus maquinarias. 

Kaerger advierte que es dificil emitir una opinión sobre la 

'"Escobar La~api. Agustín y Mercedes Gonzalez Rocha. 
Cañaverales y Bosques. De hacienda a Agroindustria en el sur de 
Jalisco. Guadalajara. Gobierno de Jalisco-UNED. 1897. pp. 39-40. 
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industria azucareara mexicana dada la diversidad de sus 

condiciones y métodos. pero los altos costos de su producción no 

permiten al azúcar mexicano competir en el mercado mundial. 

Además la producción de azucar esta destjnada a s~tisfacer 

únicamenta ia demanda interna del pa1s. Los fabricantes de azúcar 

en Jalisco orientan su producción a satisfacer principalmente la 

No hay que olvidar que la producc1on de azúcar y las otras 

acLiviüades complementarias a ~sta como el cultivo de la cafta. la 

producción de panocha y aguardiente son actividades regionalmente 

muy localizadas. su producción con dificultades satisface la 

demanda de los mercados locales. la producción azucarera no tuvo 

en Jalisco la relevancia que tuvo en otro::; e.::;tu.dos del centro del 

país, como es el caso del estado de Morelos. aqui el comercio de 

estos productos estaba orientado principalmente a la ciudad de 

Guadalajara y a los pueblos inmediatos a las regiones productoras 

rlAl rl1_1.li:.-~. d..i!:i::ilm.::üt¿. 1-1vüian des.ooraar los ctmbitos regionales y 

competir con las zonas productoras de azúcar más importantes del 

país que competían por satisfacer la demanda de un mercado 

interno en expansión mediante el uso de los ferrocarrile~. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX la producción de azúcar en 

,.,Ibid. pp. 395-400. 
Kaerger. Karl. Agricultura y colonización en México en 1900. 
México. Universidad Autónoma de Chapingo. 1986. pp. 204-212. 
Kaerger es un agente del capital alemán que viene a México para 
estudiar las condiciones y las posibilidades para realizar 
inversiones en el país. Estos informes de Kaerger son recuperados 
por Fiederich Katz para elaborar su estudios sobre la servidumbre 
agraria en la época porfiriana. 
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Jalisco es muy inestable. sin ~mba.r-70. durante el porfiriato 

tiene un crecimiento y una estabilidad l~)ortantc. al inicio del 

siglo XX el mercado a=ucarero habia alcanzado un progreso 

sensible. de Guadul~jara se d8spachaban r~misiones por carro 

entero de ferrocarril. por i.3 v:a central. hacia ciudades del 

interior del pais y a buenos precios. Gran parte del azúcar que 

se distribu1a en Guadalajara procedia de Tepic. y era de calidad 

superior. sobr8 torio 

los mercados. Jalisco producia ~=~car cor~iente para el consumo 

oti·a~ z~yiones ael pa1s. y tra1a de fuera la de 

mejor calidad que pod1a pagar'"· ?ar3 volver a entrar en crisis 

a mediados de la primera década del siglo XX. la crisis de estos 

últimos anos afecta en Ja misma medida a casi toda la producción 

agrícola y la de dulce no es J,:i, e:<ceoción. rGnifi<::a 8). 

El aaave v el tequila. 

PaulatinamAnr"' cvnsol.lt.lauUu ei mercad.o 

regional. y se accede a fines del siglo XIX por nuevas vías al 

mercado nacional y al externo. las zonas de Tequila. Ameca. 

algunas zonas del sur y otras de los Altos de Jalisco. se van 

conformando como regiones eminentemente productoras de agaves que 

abastecen de materia prima a las destilerías de vino mezcal 

situadas en los pueblos y haciendas dentro de estas mismas zonas 

•••cosí o Vil legas. Daniel. Historia moderna de México. El 
Porfiriato. Vida Económica I. México, Sditorial Hermes. 1985. p. 
81. 
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(Mapa 18J. Fueron los hacendados los que comenzaron a cambiar el 

paisaJe y a construir los cimientos del desarrollo de estas 

regiones que se espec1alizar1an en la producción del tequila. La 

produccion del vlno mez:cal estará orientada, en un primer 

momento. a fines del peri0do coloni~l. a dbastacer a los centros 

mineros y a los centros urbanos importantes cercanos a la zona 

productora. para después abastecer la demanda de las ciudades mas 

impcrt~ntes ae la región y a las del resto del pais. exportando 

una pequeña cantidad al mercado exterior. La expansión de o~t~ 

cultivo en las haciendas y ranchos de estas zonas. durante todo 

el siglo XIX va desplazando a los cultivos tradicionales como el 

maiz y el frijol. manteniendolos como cultivos marginales para 

satisfacer ei consumo de los campesinos y de sus trabajadores en 

las hai:-j~ndas. Lu expc:111sion de la industria tequilera generada 

por la apertura de los nuevos mercados. estimulo el despojo y la 

enajenación de las tierras comunales. además de aumentar la 

especulación y el precio de las fincas rústicas. tendiendo a 

.=c..1,ce-uLrdr .t.a tierra en grande predios dedicados excluslvamente a 

este cultivo. El cultivo del agave necesitó cada vez más de una 

mayor inversión de capitales tanto para el cultivo como para su 

transformacion en tequila. 

los ranchos grandes un 

rl~sa!'"!'""Cl!~ndo 8u ias 

sector de agricultura 

haciendas y en 

capitalista 

orientado al mercado, aunque en otro sector se mantian relaciones 

serviles. en donde el endeudamiento, el acasillamiento de peones. 

la aparceria y el arrendamiento. para el cultivo del maiz y el 

fri jo!. y para la cria de gandado. necesario para el autoconsumo 
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o para usarlo, en el caso del ganado. como medio de transporte e 

instrumento de trabajo, convivían con este sector mas dinámico de 

la agricultura. Hacia 1880 ze accede a un proceso de 

especialización productiva en las regiones propias para el 

cultivo del maguey, en tanto que las otras actividades no 

prosperan. como la ganaderia, y otros cultivos comerciales y de 

procesamiento como el trigo y la caKa de azúcar se limitan a 

los cui~ivos Das1cos como el maíz y·el 

frijol se restringen a las necesidades de autoconsumo al interior 

üe ias mismas haciendas tequileras. Los cultivos complementarios 

al del agave. destinados principalemente a satisfacer sus 

necesidades internas tenfan la finalidad de abaratar los costos 

de la fuerza de trabajo para las haciendas tequileras. dandoles a 

los peones y jornaleros una parte de sus salario en espacie. unct 

ración establecida de maíz y frijol principlamente. Apartir del 

creciente desarrollo de esta actividad se crea un grupo de 

empresarios terratenientes ligados al cultivo del agave y a la 

......... - ----·. ., .., ,,....., HIC.c..\.oQ .1.,. ~uyo enr1quec1miento los sit~a dentro 

de las altas esferas de la oligarquia local a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX. constituyendose en un~ elite 

poderosa e influyente dentro del gobierno del estado'". El caso 

de los terratenientes-empresarios del vino mezcal. es un ejemplo 

del nuevo tipo de terrateneientes capitalistas que empezaban a 

despuntar durante la segunda mitad del siglo XIX. mas 

147 Luna Zamora. Rogelio. La hisi:oria del Tequila. de sus 
regiones y sus hombres. Mexico. Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes. 1991. 
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emprenaedores. decididos a enfrentar los riesgo de una producción 

a gr:i.n escala y con mayores capitales. para lo cual se 

preocuparon por concentrar la t1erra y hacerla producir con una 

lógica de beneficios y ganancias. para lo cual no dudaron mucho 

la.= comunidade.:= indigenas de sus tierras. ni a 

sustituir una agricultura tradicional por una orientada al 

mercado regional. nacional y extranjero. para lo 

establecieron distintas sociedades encargadas de vender el 

cual 

vino 

en los distintos puntos del país y del extranjero mediante 

comisionistas. Dentro de las preocupaciones de estos 

terratenientes empresarios estaba la incorporación de una nueva y 

mejor tecnología para fabricar el 

viejos métodos utilizados desde 

vino mezcal y sustituir lo 

el período colonial. Para 

impulsar y apoyar su act1v1dad agro1ndustr1al los empresarios 

tequileros recurrieron a todos lo métodos y mecanismos 

acceder al 

recurrieron 

crédito para poder expandir sus negocios, 

para 

así 

a las relaciones familiares, esta!:Jlecieron 

compromisos políticos con los gobiernos locales. hipotecaron sus 

propiedades y se asociaron ent1-e el los con el fin de fomentar sus 

actividades. Al final del porr1riato este grupo de empresarios 

Jalisco. producto principalmente 

pero además de las afortunadas 

de su ingenio y laboriosidad. 

alianzas politícas que habían 

construido durante el porfiriato con las élites locales. 
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Otros cultivos. 

Además de los cultivos seftalados arriba. hay otra gran 

cantidad de productos ccmplementar1os que van a estar orientados 

al consumo de la poblacion o a satisfacer la demanda de las 

manufacturas como materias primas y que se van a producir en 

aquellas zonas donde el clima favorezca su cultivo como el arroz. 

el garbanzo. la cebada. la paoa. el chi ! r. 

hortalizas. en algunos lugares producidos en pequeña escala y en 

otros constituyen una porción impor~ante de la produccion 

agricola orientada a satisfacer la demanda de los mercados 

locales y el autoconsumo en las unidades productivas en el campo 

jalisciens~ (Grt.fica 9). 

La cranaderia en el escenario rural jalisciense. 

Danliu de las instituciones agricolas que dominaban el campo 

jalisiciense dif1cilmente podemos encontrar unidades productivas 

entre haciendas. ranchos y pueblos. que se dedicaran 

exclusivamente a producir 11n sólo ¡:¡1-ticuio. mas bien encontramos 

una gran diversidad de productos que ocupan un lugar mas o menos 

predominante de acuerdo a las condiciones naturales. a los 

intereses del productor y a la facilidad para comerciarlo en las 

distintas zonas del estado. después del maiz. el frijol y el 

trigo. éste último mas determinado por las zonas altas y el fr10. 

los demás productos juegan un papel importante de acuerdo a la 
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region y al tipo de tierras que cada unidad productiva ocupa, el 

mas claro eJemplo es el de la cana de azúcar y el del mezcal. 

productos que ae desarrollaron en zonas muy específicas pero que. 

sin embargo. ~stuv1eron acampanados por otro tipo de cultivos 

para proporcionar alimen~o a ganado 

necesario para las actividades productivas y de transporte. De la 

misma manera no habia 

agricolas. sino que complementaria a esta actividad las 

h~ci=nd~~. los ~ancho~ y la ~cur1ornict de las comun1aaaes tenia que 

criar cuando menoe los animales necesarios para las faenas en el 

campo o para una alimentacion. aunque sea mínima en carnes para 

sus trabajadores y habitantes. En otros casoo. donde el interés y 

la capacidad del terrateniente y el ranchero se orientaba en 

mayor medida a la cria de ganado en mayor escala y donde el 

acceso a la cierra. íos pasi:os. al agua y el c 1 ima lo 

permitían. eni:onces esta actividad cobraba una mayor importancia 

o ara los 

manera de obtener beneficios al vender sus ganados en los 

impori:antes centros urbanos para el consumo de la población. Los 

ganados se criaban en los terrenos que no eran aptos para el 

cultivo de cualquier otro producto. en los terrenos de 

agostaderos y en los montes. terrenos que para las haciendas 

permanecían incultos. pero no por ello dejaban de tener una 

función economica. La expansion de la agricultura había reducido 

enormemente desde medidados del siglo XVIII los espacios que 

antes ocupaba una gandería extensiva y que a finales del XIX 
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convivía de manera marginal en la zonas mayoritariamente útiles 

para la agricultura. Eric Van Young sostiene que a mediados del 

siglo XVIII se rompe con la estructura de una ganadería extensiva 

que caracterizó a Jos primeros doscientos aftos de la Nueva 

Galicia por un uso más intensivo del suelo, de esta manera la 

agricultura en general, pero principalmente la orientada hacia el 

mercado, 1 e fue quitando espacios a la actividad ganadera. Los 

espacios donde se desarrolla la ganadería desde entonces son 

aquellos no aptos para la agricultura y que se sitúan 

principalemnte en las =onas montaf'icse.s v de climas extremos. muy 

fríos o muy calientes. sin descontar que en las zonas templadas 

conviva fácilmente con la actividad agrícola (Mapa 19). Hacia 

principios del siglo XX. la zona central del estado es la que 

representa la proporción mayor del valor total de la producción 

ganadera en el estado. aproximadamente el 40 por ciento: otras 

zonas importantes para la ganadería son el sur y la zona.costera. 

que representan el 22 y el 14 por ciento respectivamente; también 

participa la región de Los Altos con un porcentaje del 20 por 

ciento en el valor de la producción ganadera del estado. La mayor 

parte de la actividad ganadera se dedica a la cría de ganado 

vacuno ocupando para el afto de 1902 el 70.26 % de las existencias 

de ganado en el estado. 

chivos pero en un nivel 

8.10. 7.5 y el 7.11 por 

le sigue la cría de puercos, caballos y 

muy inferior. pues sólo representa el 

ciento de las existencias totales de 

ganado respectivamente, los otros tipos de ganado como las mulas. 

los burros. borregos ocupan porcentajes muy reducidos, siendo 
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actividades marginales de las unidades productivas en el campo 

CMapas 20.21 y 22). Hasta 1902. Jalisco fue el primer productor 

de ganado vacuno con el 10 por ciento de la existencia nacional. 

seguido de Chihuahua con el 8%. Sonora con 7.6% y Michoacán con 

el 7 .4% 140
• La mayor parte de esta producción se destinaba a 

satisfacer la demanda de carne de los principales centros urbanos 

del estado. y a proporcionar los caballos. mulas y burros que se 

utilizaban como principal medio de trdn~porte y de carga. pues 

aunque el ferrocarril ya habia llegado a la entidad, sus líneas 

férreas no cruzaban por todas las zonas del estado. de tal manera 

que en la mayor parte del estado predominaba la forma tradicional 

de viajar y transportar las mercancías. había que llevar los 

productos del campo en carretas o a lomo de mula por caminos 

c~rretcros hacia los mercados m6s cercanos o cuando pasaba el 

tren por algún sitio cercano. a llevarlo a la más próxima 

estación del ferrocarril. El otro destino de estos ganados era el 

de servir como instrumentos de trabajo y como principal · fuerza 

motriz en las nac1enaas y ranchos del ~sLd<lu. AuJ1yu~ u~a g?an 

cantidad de familias del campo jalisciense pudiera criar un 

puerco. un chivo o un becerro para su consumo familiar. lo cierto 

era que la mayor parte de la producción ganadera estaba 

concentrada y controlada por unas cuantas familias de ricos 

terratenientes y acomodados rancheros. Mario Aldana sostiene que 

había alrededor de cien grandes ganaderos que poseían arriba de 

•~op cit. Aldana Mario. El 
porfiriato .... pp. 117-120 

campo Jalisciense durante el 
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mi 1 cabezas de ganado. 1 o cual es concentraban hacia e 1 afto de 

1902 el 29 por ciento del ganado vacuno o sea 192.570 cabezas y 

el 23.4 por ciento de las existencias de caballos que se contaban 

en 16.587 cabezas1
••. Segun las cifra~ que nos d~ Mario Alddna, 

para el ano de 1910 la ganadería en Jalisco cruzaba por uno de 

sus mejores momentos. aunque no era nada comparable con la 

::;ituaci011 que nos muesc:ra Ramón María Serrera Contreras para la 

Intendencia de Guadalajara durante la segunda mitad del siglo 

XVIII. El tráfico del ganado al interior del estado a fines del 

porfiriato era una preocupación constante de las autoridades y de 

los ganaderos, para lo cual se reglamentó regis~rando las marcas 

y exigiendo a los encargados de conducirlo u;i permiso especial 

donde se especificara el luga1- de procedencia, el número de 

reses, Ja marca y el destino a donde debían llevarlas, todo esto 

con el fin de combatir el abigeato que era muy frecuente en el 

estado. Las existencias de ganado fueron uno de los principales 

rubró5 ar~~Lados por la actjvidad revolucionaria en el estado de 

Jalisco y por el paso de los ejércitos tanto de los 

revolucionarios que bajaban del norte como del ejército federal. 

de tal manera que durante la década de 1910-19~0 esta actividad 

se vió seriamente afectada por los préstamos obligatorios, el 

abigeo y la destrucción de los ganados. (Cuadros 12. 13 y 14). 

·~rbid. pp.124-125. 
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V. UN ACERCAMIENTO A LA ESTRUCTURA INTERNA DE LAS 

HACIENDAS Y LOS RANCHOS. 

Las características económicas y sociales de las haciendas 

están determinadas por la adecuación de éstas a la disponibilidad 

y acceso ~ les recursos naturales# la tierra# el agua. el 

capital. el crédito. la tecnologia. la fuerza de trabajo y a los 

mercados locales. regionales y nacionales. Sobre estos rubros y 

la función que despempefta la hacienda como unidad productiva y 

social es que ésta se ha convertido en un complejo sistema de 

relaciones que trascienden el plano meramente económico para 

constituir un mundo social especifico y caracter1stico del campo 

mexicano desde el siglo XVII hasta los repartos agrarios de 1934-

1940. La forma de adecuación a esos factores depende en cada caso 

de la ubicación regional de las haciendas. de su entorno 

~~o!6gico# y da 5u <le8arro110 en un largo proceso histórico. 

Antes de empezar a describir las características generales 

de las unidades productivas en el campo jalisciense debemos 

advertir que la clasificación de haciendas y ran~hos es muy 

ambigua. incluso las fuentes de la época se detienen muy poco en 

definir con precisión qué es una hacienda y cuáles son los 

parámetros que se usan para diferenciarlas de los ranchos. No hay 

una sóla variable que sea decisiva para establecer tal 

diferencia; el valor de la propiedad. la extensión territorial, 

tipo y el volumen de la producción. las relaciones sociales de 
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producción. la tecnolog1a utilizada. etcétera. no son suficientes 

para que por si solas nos den una diferenciación segura para 

clasificar a las haciendas y a los ranchos. A una escala media 

todas estas variables son compartidas en diferentes proporciones 

por ambos tipos de fincas. Sin embargo. en el análisis teórico 

podemos abstraer la diversidad y especificidad de los datos 

concretos y estar de acuerdo en que las haciendas jaliscienses 

concentraban en mayor· propor~i011 todil una ~cric de fector~s y 

variables que le daban su papel principal como la unidad 

productiva. como núcleo social y pol1t1co con 10 cual va ct ~~· 

determinante su dominio sobre el escenario rural jalisciense 

durante todo el largo periodo que va desde mediados del siglo 

XVII hasta 1940. Por tal motivo. está demás discutir cual tipo de 

finca t..>Y";:'-1 la que prr:id11cía los excedentes para abastecer la 

demanda de los mercados locales y regionales. pues en conjuntó 

son las haciendas las que en mayor medida proveen de p~oductos 

agrícolas y ganaderos para esos mercados. además de satisfacer 

despempeftado las haciendas desde su consolidación a finales del 

siglo XVII y a lo largo de los dos siglos posteriores. Pero 

tampoco podemos obviar que un número importante de ranchos. a 

veces comparables con haciendas medianas y pequeftas. competían 

con sus productos por los mismos mercados y en similares 

condiciones. al menos desde finales del siglo XVIII y durante 

todo el siglo XIX; también es cierto que la 

fincas clasificadas corno ranchos a fines 

gran mayoría de las 

del siglo XIX. 

172 



constituían pequenas propiedades de explotación familiar que sólo 

producian para el autoconsumo y que estaban débilmente integradas 

a los mercados. incluso en la mayor parte de los casos Pran 

unidades insuficientes para cubrir las necesidades de sustento de 

El término genérico para nombrar a las propiedades del campo 

jalisciense consistía para las fuentes de la época en llamarlas 

fincas rusticas. en oposición a las fincas urbanas. Las fincas 

rústicas se clasificaban en ranchos y haciendas y el motivo do 

ll~mar a unas haciendas y a otras ranchos no es muy claro: 

pudiera ser que durante la historia de la finca al constituirse 

los grandes latifundios y sus diferentes composiciones o en sus 

diversos procesos de fragmentación. hayan utilizado el término de 

hacienda para designar al nucleo principal de estos latifundios o 

a sus partes más importantes. más all4 de sus dimensiones 

precisas. Francois Chevalier explica como la evolución semántica 

del término "hacienda" no se completa sino hasta la consolidación 

de Jos grandes latifundios en México a finales del siglo XVII. 

Las palabras que se utilizaron a principios de la colonia para 

designar los lugares donde pastaban los ganados o las tierras de 

cultivo como 

unicamente medidas de tierras. dando paso a la utilización de un 

"ºMario Aldana al analizar las estadísitcas agrícolas para 
el ano de 1900 correspondientes a 61 municipios del estado de 
Jalisco. llega a esta conclusión después de comparar las 
variables registradas por este censo. Ver del autor: El campo 
jalisciense durante el porfiriato. Guadalajara. U. de G. 1986. 
pp. 80-97. 
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término de nuevo cuno "hacienda". Originariamente Ja palabra 

hacienda había tenido el sentido de designar a cualquier cantidad 

de "capital 11quido", despues se utilizó para nombrar a todo 

conjunto de bienes bajo el sol. muebles o inmuebles: "haciendas 

de abejas" que cambiaban de Jugar junto con sus rebaftos y 

pastores; "hacienrtas" que po:::eian los indios. es decir sus 

jacales. milpas y sus pocos bienes: "haciendas de minas" lo mismo 

En el siglo XVII se 

encuentran codav1a estos diversos significados; pero la palabra, 

empleada sóla y sin más precisiones, tiende a designar una 

propiedad rural. por la razón de que las haciendas solían agrupar 

las caballerías de cultivo junto con la~ ostancids ganaderas en 

vastas unidades territoriales; y, además, iban ocupando un lugar 

más importante en toda la vida del virreinato'" 

El término empleado para designar a los ranchos es más 

complejo, para designar a fincas que 

constituían partes dependientes de las haciendas o para designar 

fincas independientes de diferentes tamaftoo y de importancia 

económica y social muy diversa. Chevalier nos explir.ñ que la 

palabra "rancho" es de origen americano, y más propiamente 

mexicano. esta nunca tuvo un sentido preciso, pues desiganaba 

tanto a pequenas explotaciones independientes, que a las pequeftas 

y medianas granjas ubicadas en los límites de las haciendas. El 

uso de la palabra "rancho" desde 1563 y a comienzos del siglo 

'" Op cit. Chevalier. Francois. 
latifundios en Mexico ... p. 30. 

La formación de los 
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XVII se usa para designar una cabaNa. 

provi ci ona l. el jacal o la majada que 

menudo trashumantes. De este sentido 

un abrigo más o menos 

hacían los pastores, a 

primitivo. el término 

conserva un matiz peyor~tivo cuando so refiere a una pequena 

explotación independiente. 

XVII designaba. con toda 

mientras que al 

naturalidad. la 

finalizar el siglo 

instalación de un 

Lbrcero en una tierra que no le pertenecfa y de ahi la tierra 

misma. la finca más modesta que formaba parte de una propiedad. 

El uso de la palabra "rancho" se fue generalizando a partir de la 

proliferación de esas pequeNas propiedades desde finales del 

siglo XVII y sobre todo durante el siglo XVIII en Méxicd' 2
• 

A finales del siglo XIX. los ranchos jaliscienses de tamaNo 

más o menos grande se P·~dia11 confundir con hacie~das pequeftas y 

medianas y compartir con ellas todas sus características. las 

fuentes de la epoca a veces designan a una finca como rancho o 

hacienda sin ningún problema. dichos ranchos podían constituir 

~ctlb de una nac1enda mayor o ser totalmente independientes; ser 

propiedad del hacendado y estar administrados directamente por él 

o por sus empleados. o est~r ~rrendado~ a un cercero: en otros 

casos podian constituir propiedades completamAnt~ independiente~ 

y en este caso estar dirigidos y administrados 

propietarios. La mayor parte de los ranchos hacia el 

por sus 

ano de 1900 

constituían fincas rústicas menores a 500 hectáreas en las cuales 

se podían presentar todas las combinaciones posibles de propiedad 

independiente. dependiente o arrendamiento. Sin embargo. dada Ja 

'"Ibid. pp. 350-351. 
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amb1güedad de los términos. una gran cantidad de tincas rústicas 

en el censo de 1900 se registraban sin clasificación y que podían 

corresponder en algunos ca.sos d haciendas o a ranchos 

indistintamente por su valor y su ~umarlo. pero es seguro que la 

mayor parte de las pequeftas propiedades sin clasificación podrían 

caber dentro de la clasif1cación de ranchos (Cuadro 81. 

La propiedad rural y la acc1v1aaa agr1cola y ganadera de las 

familias ricas era una activ1dad mas dencro de una variedad de 

actividades que desarrollaban las familias de la élite regional 

entre el 

intereses 

comercio. la industria y la administración pública. sus 

forman una red compleja de negocios y relaciones 

políticas y fami 1 iares 

sólo aspecto d8 8llos. 

de los cuaies es 

Sin "=mbe.rgo. un 

imposible apartar una 

c=trato medio de los 

terratenientes podía estar limitado a atender directamente su 

propiedad. ya sea una hacienda o un rancho y a tener una tienda 

en el pueblo o ciudad mas cercana. o arrendar una hacienda a una 

la~ [o.tuilla!::) tie ia eí1ce reg1onal. Un tipo de productores 

rurales más inferior podía asoirar sólamente a rentar o a comprar 

y administrar una ha.cienda. e tener un rancho de 

dimensiones muy limitadas y estar a expensas de las facilidades y 

oportunidades que dejaran los grandes terratenientes para poder. 

con su trabajo y laboriosidad. tener unos ingresos que le 

permitieran una vida mas o menos despreocupada. 

En algunos casos. las grandes haciendas jaliscienses 

constituían en realidad un conjunto de unidades productivas que 

se complementaban en la división del trabajo y de la producción, 
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además de distribuirse en cantidades más pequeftas los grandes 

recursos que manejaba una sóla familia de terratenientes. De esta 

manera las propiedades de las grandes familias de 

terratenienentes podían constituir varias haciendas y dentro de 

éstas algunos ranchos dependientes o independientes de la 

administración central de la familia, dependiendo de la forma en 

que cada familia administrara sus propiedades. A veces el estatus 

de independencia de los ranchos pertenecientes a una hacienda se 

lograba cuando ese rancho era arrendado de tal forma que 

funcionaba como una unidad autónoma de la hacienda, por una 

administración totalmente diferente y desligada de la hacienda 

más grande e importante. 

El número de hacicndus se muntuvo casi ctl mismo nivel 

durante el siglo XIX entre 385 y 400 haciendas más o menos, sólo 

hacía 1910 este número se reduce a 358 en todo el estado de 

Jalisco. Los ranchos igualmente mantienen un nivel entre los 

2,530 a 3.~uu durante el mismo lapso y casi se duplican en la 

primera década del siglo XX, para contar en 1910 con 6,773 

ranchos en todo el estado (Cuadro 6). Estas variaciones más que 

ser una reducción o aumento real en el número de las finc~s 

rústicas, se puede explicar por la falta de fuentes seguras y 

confiables para levantar la información, tan sólo para clasificar 

a las fincas como haciendas o ranchos hay, como observamos, una 

gran confusión'"·. 

'"Mario Aldana equivocadamente sostiene que las haciendas 
jaliscienses en promedio habían expandido su terriorio en 2 mil 
hectáreas por hacienda en menos de dos aftos (1900-1902). Los 
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Las haciendas desarrollaban distintas actividades y 

diferentes tipos de cultivos. sin embargo habia una o dos 

actividades a las que se dedicaban principalmente. por ejemplo. 

al cultivo de la ca~a de a=úcar y a la pru~ucción de agu3rdiente 

y azúcar. al cultivo de agaves y a le fabricación de tequila. a 

la producción de cereales y a la cr1a de ganadados. a la 

explotación forestal o a la explotacion minera. etcétera: las 

sitema de relaciones geoecológicas. 

ciimaticas. de la calidad de los suelos y del acceso al agua. asi 

como a los mercados y a la fuerza de trabajo. Sin embargo las 

haciendas a veces se distinguian por tener una orieni:ación 

principal en su actividad productiva. Hacia el afio de 1897 

existían en Jalisco 434 haciendas de las cuales 275 se 

clasificaban como cerealeras. 63 tenian por giro P"incipal el 

cultivo y el procesamiento de cafla de azúcar. 45 estaban 

catalogadas como productoras de mezcal y tequila. y 36 se 

dedicaban a la cría y engorda de ganado vacuno 

principa !mente'" 

cálculos de Aldana son muy superficiales y no explican la 
complejidad del movimiento de la propiedad rústica que se observa 
consultando las fuentes del Archivo de Instrumentos Públicos de 
Jalisco. Op cit. pp. 88. 

'"Penafiel. Antonio. Anuc.rio Estad1stico de la República 
Méxicana, 1987. México. Secretaria de Fomento, 1898. 
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Análisis general de las haciendas y los ranchos en Jalisco. 

Como ya lndicamos arriba. el nú.mero de haciendas y ranchos 

se mantiene ~~si ~l mismo ni•;el a l~ largo del siglo XIX para 

todo el es~ado de Jalisco. en t~nto que la distribución comarcal 

de los mismos mantiene sus diferencias subregionales casi con las 

mism~ 8St1·uclu1·ct que o finales de la colonia (Cuadros 7). La 

intoY.mación a la que se pudo acceéer es la recog1da para 61 

municipios que en',/ian sus dates para formar 11 La. estadística 

agrícola ganadera de Jalisco, de la Comisión Nacional para la 

Exposición de Paris en el ano de 1900""' 

La información se refiere a 2.129 fincas de las cuales 198 

están clasificarl~s como haciendas. 1. 0 115 como rnnchos. 858 

aparecen sin ninguna clasificación y 28 se refiere a 

congregaciones. comunidades y pueblos. Las variables que se 

maneja~ en los cuadros estadisticos registran el valor de las 

ios a1reren~es tipos de tierras. las 

maquinas e intrumentos agrícolas que utilizan y los salarios que 

pagan. 

Antes de establecer una clasificación fija para las 

haciendas y los ranchos. debemos advertir que todas las variables 

son compartidas a un nivel medio de las haciendas con los ranchos 

'"AHJ. Estadística. 1899. Mario Aldana Rendón ha trabajado 
exhaustivamente esta información en varios de sus trabajos. sin 
embargo el manejo de la información se circunscribe sólo a 
describir la informacion y a manejar porcentajes y promedios. Ver 
del autor: El campo jalisciense durante el porfiriato. op. cit. 
pp. 80-97: "la era dorada de la hacienda en Jalisco". en Estudios 
Sociales. Ano II. núm. 4. IES-U de G. pp. 55-76. 
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grandes y medianos, lo cual nos d1ce mucho de la poca precisión 

de las fuentes de la époc~ para caracterizar a unas f1ncas como 

haciendas y a otras como ranchos. Esto se observa si ordenamos a 

las fincas d8 acuerdo a DU valor: l~s t1nc~s que tienen un valor 

ma-.,·oi- d. los $ 100.000 consti~:uyAn t<::·t.3!:nento finca:;;¡ r;li:is1f1cadas 

como haciendas. 31 haciendas en la muestra que concentran el 

26.28% del valor total de las fincas. Entre las fincas que valen 

de l·:is :;; 25.üüu a Jos $ 100.000 se hubican en mayor numero las 

haciendas con 88 clasificadas como tales. en tanto que comienzan 

a aparecer 25 ranchos y 48 fincas sin clasificación que pueden 

ser ranchos o haciendas: estas 162 fincas ubicadas dentro de este 

rango de valor concentran el 32.65% del valor total de las fincas 

registradas en la muestra. Por abajo de los $ 25.000 se 

encuentran 79 haciendas. 

en tanto que en 

de ranchos. 1.020 

ias cuales 20 no alcanzan los 

este mismo rango se hallan 

de los cuales 892 valen 

la mayor 

menos de 

$10,000; 

cantidad 

$10.000; en parecida situación se encuentran las 810 f1ncas sin 

clasiri~ctción que se ubican por debajo de este lim1te: el valor 

de las 1.935 fincas que se encuentran en este rango representan 

el 42.08% del valor total de ias fincas registradas en la 

muestra. Lo que nos dicen estos d~tos es que 

ranchos se ubican por debajo de los $ 10.000 

cauLidaá de 

y que la 

clasificación entre ranchos y haciendas empieza a confundirse en 

el intervalo que va de los$ 10.000 a los$ 25.000. los ranchos 

más caros son rarezas. en tanto que las haciendas por debajo de 

los $ 10.000 son muy pocas (Cuadro 8). 
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0rd~namos -3. las t1nc~s d~ .1cuerdo a su extensjón nos 

encontraremos con otro ~1po de relac~ones entre los datos de la 

muestra. Las hacíendas más extensas no coinciden plenamente con 

las de mas ·1~lor. pues par~ det~rm1nar el valor de las fincas 

influyen ·)~~~s ~~~Lores adem~s de la extension terr1tor1al de la 

hacienda como la calidad de los suelos. el acceso a los recursos 

naturales como el agua y a los medios de comunicación. 

principalment¿ el ferroc.9rr1 1 lvs llh=:l:"t..::d.dos mas 

jmportantes y ~l capical invertido en infraes~ructura y en medios 

icts nac1enaas influye mucho la 

part:e de J.:;is tierras que no son explotadas. muchas veces grandes 

e:<tensiones de poco valor que no están incorporadas a la 

producción dir~ctamente pero que son necesarias para el 

funcionamient:o de la hacienda como pastos para el ganado. montes 

para obtener lefta y explot:ar sus maderas o simplemente para 

monopolizar un 

competidores. 

terreno con el 

La finca más extensa 

fin de evitar posibles 

con 105.300 hectáreas es una 

finca sin clasificación. Apa7.11lr.n '?!: P 1..!~~!:i::.::.::ióo. 1. ... u:: .1.a~ <.:Ucties 

solo 30 hectareas son e:~plotadas: si quitamos esta rareza. vemos 

haciendas con una ex~ensión total por debajo de las 40.000 

hectáreas. En cuanto a la extensión total no se difiere mucho 

entre ranchos grandes y haciendas. pues desde el el rango de las 

10.000 a las 40.000 hectáreas podemos encontrar ranchos con una 

extensión total compa~ada con las de las haciendas. por ejemplo. 

el rancho "Tomás" en Pihuamo tiene 21.945 hectáreas. que está por 

encima de haciendas de gran valor como la de Atequiza. con 13.850 
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haectareas: ~ cctc n1vel ancontr~mos 11 haclendas, 4 ranchos y 8 

tincas sin clasificar. Los ranchos y las haciendas se confunden 

si tomamos como punto de referencia la extension total de 1.000 a 

10,000 hectareas. por debaJo de las 1.000 hect4reas las haciendas 

que aparecen son 11n reducido numero de pequenas fincas. en tanto 

que la mayor1a la constituyen ranchos y fincas sin clasificación. 

Entre las 5.000 y las 10.000 hectareas hay 26 haciendas. 20 

rancho~ y 6 fincaci 6iJ·1 clctsificac1on. En tanto que de las 1.000 a 

las 5.000 hectareas se ubican 91 haciendas 143 ranchos y 193 

rincas sin clasificación. Por debajo de las 1.000 hect4reas se 

encuentran 46 haciendas. 879 ranchos 658 fincas sin clasificación 

y 33 congregaciones y comunidades tCuadros 9 y 10). 

Estas relaciones entre los datos de Ja información nos 

indica que la extensit-Jn total ncs si~~./c muy poco para tliferenciar 

entre ranchos y haciendas. Resulta también sorprendente que el 

primer lugar en cuanto a la extensión explotada mas grande la 

ocupe un rancho. "El Chiquero de San Antonio" con 15,012 

~ur las naciendas de San Cavetano. Huescalapa. 

explotada. San Francisco y Huacasco, en cuanto a extensión 

Tampoco este parametrn por si solo nos ayuda mucho para 

diferenciar los tipo de fincas que existen en Jalisco. 

y ranchos aparecen indistintamente a lo largo de la lista 

ordenada en descenso de acuerdo a la extensión de tierras 

explotadas 

aparece la 

hasta las 100 hectáreas. por debajo 

hacienda de Ajuares en El Valle 

hectáreas cultivadas y un valor de $ 10,000: 

de este nivel 

con tan sólo 30 

la hacienda de 
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Guadalupe en Ixtlahuacán del Rzo con tan sólo 11 hectáreas 

cultivadas y 433 no cultivadas. La extension de tierras 

cultivadas aisladamente tampccc pi~~de ser un par~metro conf iablc 

para diferenciar las hac:~ndas ie los ~~nchos. Posjblemente los 

parámetros mas decisivas par3 d:~erenciar el tipo de fincas sean 

los relativos a las hectareas de r:ego. las maquinas y los 

implementos 

reflejo del 

agrfcolas que 

nivel de capit~l 

uti l :::an las f1nc.:is. lo cual es un 

lct produccion agricola. 

En conjunto las fincas denominadas haciendas concentran el 77.94% 

rl,:; 16. ~.v:te!""!.::ic;-;. d.¿ ~.J.e.i::.ca:.? r.ie ::-:r.ego, los ranchos sólo un 8.47% y 

las fincas sin clasifica,cion -=l 13.54%: !o cual indica que las 

haciendas además de tener tierras de temporal acaparaban la mayor 

proporción de tierras de riego. en tanto que los ranchos se 

dedicaban exclusivamente a semnrar en ~i~rras de temporal. En 

cuanto a la maquinaria, las haci-=ndas concentran el 78.90% del 

total de máquinas utiii::adas por las fincas de la muestra. los 

ranchos tienen sólo el 3.67% y las que no están clasificadas el 

17.43?6. El número ciP ~,....-::i.0..r:-~ ;:=:---=~.:d:iv =-''-'!. finca Lamn1en nos sirve 

para diferenciar claramente a las haciendas de las otras unidades 

productivas. las haciendas utilizan en promedio 68 arados. on 

tanto que los ranchos solo utilizan 9 y las demás fincas 20 

arados en promedio. En realidad en el salario que pagan a sus 

jornaleros las haciendas no se distinguen mucho de los ranchos. 

ambos pagan casi los mismos salarios. pues estos dependen más de 

las condiciones regionales de la oferta y demanda de trabajo que 

de las diferencias en las unidades productivas (Cuadro 11). 
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La mayor parte de las fincus rústicas ten1an al menos los 

animales indispensables para realizar las faenas de trabajo en el 

campo. de lo contrario estaban obligados a rentarlos a quien se 

los proporcionara. y en la mayoria de !os casos -=ran la.s 

haciendas las que ~o los pk·ov~ian. Gran parte de las haciendas y 

de los ranchos medianos y grandes se dedicaban a la cr:ia de 

ganado para su venta en los mercados regionales, esta era una 

actividad importante que acompanaba a la actividad agr1cola de 

las fincas. La información que nos proporciona 

1900 para 1.661 fincas nos dice que ei 20.56% del valor de los 

ganados correspondia a 157 haciendas; el 31.27% a 441 rancho y el 

47.28% a fincas sin clasificación. El promedio calculado para las 

haciendas es considerablemente mayor que el promedio respectivo 

para los ranchos y las fincas no clasificadas tanto en el valor 

como en el número de cabezas de los diferentes tipos de ganado. 

pero esto no quiere decir que algunos ranchos no aventajen en 

esto a algunas haciendas. (Cuadros 12, 13 y 14). 

El problema para establecer las caracter1sticas en base a 

los promedios de las variables utilizadas es que estos se ven 

afectados por ios datos radicalmente extremos, sobre todo en el 

caso de Jos r-3nch0s. cantiaaa de pequet'las 

propiedades que están consideradas como ranchos. lo cual presiona 

los promedios hacia abajo, dejando oculta en gran parte la 

diversidad y la complejidad de caracterizar a dichas unidades. 

sin embargo. en conjunto nos sirven para establecer una vaga 

referencia que nos sirva al momento de clasificar Jos diferentes 
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tipos de unidades productivas que existieron en el campo 

jalisciense. 

Distribuidas en las diferentes subregiones del estado. las 

fincas presentan particularidades espec1t1cas que caracterizan a 

cada zona o comarca. 

La zona costera de tierra caliente. mas baja. más calida. 

con mayor indice de precipitaciones anuales. menos poblada. 

mantiene un reducirte num'?!"O::- de hw.c:.,:ndüs yue convive tambien con 

un número pequefto de ranchos. los cantones de Autlan y Mascota 

según Mariano Béi.rcena1 ~ 6 
• 63 

haciendas y 581 ranchos: su extension promedio es de 2.300 

hectáreas para las haciendas y 2.000 para los ranchos: la mayor 

parte de sus tierras son montes dedicadas a la cr1a de gando 

vacuno y en menor medida caballar. ~on ~scasas tierras 

cultivadas. áreas de cultivo de temporal donde producen los 

cereales para el autoconsumo de la regiórl"' . 

La zona sur que comprende los cantones de Sayula y Zapotlán 

tiene un relieve muy ~~rid~~t:dc, ~u3 v~11~~ se encuentran entre 

los 500 y los 1500 metros de altura. en tanto que sus cordilleras 

se encuentran arriba de los 1500 m. llegando a alcanzar alturas 

de 2500 m .. forma parte también de la tierra caliente aunque sus 

precipitaciones son menores que la zona costera. es una zona que 

tradicionalmente concentra un alto porcentaje de la población del 

••• Op cit. Bárcena. Mari ano. Ensayo estadist i co de 1 Estado 
de Jalisco ... 

'"'Op cit. Aldana Rendón. Mario. El campo jalisciense durante 
el porfiriato. pp. 83-89. 
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estado. sobre todo ~n las can~cer3s c~n~0nQles. Barcena registra 

ranchos. con una extensión para esta ::onu. 72 hac1endas y 791 

promedio de 3.783 841 hect·::.2~:;a.s respectivamente. Sus 

actividades pr1nc1pa1es son 13 :~:a ~~ ganado vacuno, caballar y 

mular·~ ia. p.r-ciduccion de :-.:!M~ ·::<? 3.='-ICa.r :/ la fabricación de a=úca.r 

y mezcal. les cuales son dest:nadcs ::i ?'2'nderse en Guadaiajara: la 

mayor parte de los cer~,3.les p1~.:-ictuc:!cio2 s~ d.~stir¡.:in ul autoconsumo 

en la misma reg1on y a veces se ~nv!an a la ciudad de Colima. La 

mayor cantjria_d de tcr~-~G·".:•5 :.::s:-:. .::·.: iúu:il..~ y de t8mporal. aunque en 

los terrenos dedicados al cultive d.E- 1·3. cañu se utilizan sistemas 

de riego en extensas superficie~. 

En el sector or1encal del escado. por arriba de Jos 1500 m. 

de altur-a. se ubica la ::ona de ":...os .<i.:"os de Jalisco". de clim.c 

mas frio. de relieve mas acciden~ado. mas árido en los muncipios 

del norte~ con rneno:r vo ! umen anua i de 11 uvi as y con una mayor 

densidad de población que ias dos zonas anteriores. dentro de 

esta zona podemos ubicar a los 

Ja mayor parte del canton de La Barca. 112 haciendas conviven con 

una gran 

incluyendo 

cantidad de pequeftos y medianos ranchos. 1,689. 

los del cantón de La Barca. En esta zona predomina Ja 

ia producción 

vendidos en las ciudades de 

de cereales cuyos excedentes son 

El Baj10. San Luis Potosi. la ciudad 

de Mexico. Aguascalientes y Zacacecas y en menor medida van hasta 

Guada!ajara. 

En el arido cantón de Co!oclan se ubicaban para el afto de 

1885 solo 5 haciendas y 325 ranchos. con una extensión de 6,319 y 
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3.757 hectaeras en promedio respectivamente. Con una reducida 

actividad ganadera. su producción agricola destinada al 

autoconsumo nos es suficiente para cubrir lcta necesidades de su 

escasa pohl~cion. par~ lo cu~l tienen que comprar cont1nuamente 

granos a los municipios ~~rcanos del es~ado de Zacatecas. 

En la zona central del estado. en pleno corazón del Val le 

del Santiago con c 1 ima temp 1 ado. húmedo o cá 1 ido según 1 a al tura. 

y los accidentes geográficos. tenia una gran cantidad de terrenos 

fértiles e irrigables. en los cuales se alcanzaban los mayores 

rendimientos agr1colas y ganaderos man~eniendo en sus fincas un 

sistema mixto de producción. por otra parte. en el extremo norte 

de esta zona el clima oirecia una mayor aridez y un régimen de 

cultivo crie11tcttlo a un escaso numero de cultivos. principalmente 

al cultivo del maguey para la elaboración del tequila. En esta 

zona para 1885 habia 126 haciendas que promediaban una extension 

de 3.368 hectáreas y 533 ranchos con una extensión promedio de 

758 hectáreas. Toda la producción agricola y ganadera de esta 

región estaba orientada a satisfacer las demandas de el mayor 

mercado urbano de la región. la ciudad de Guadalajara. con una 

gran variedad de art 1 cu l ot=::, c0n ..l - , - -u.e J..O!::> 11c:i.ciendas 

tequileras. cuya producción de vino-mezcal rebasaba los limites 

del mercado regional y vendia en todo el territorio nacional e 

incluso en el extranjero. la demas producción con dificultades 

rebasaba los m~rgenes del mercado regional. 
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Relacicnes soGi~les de oroducción en alaunas haciendas de 

J.-:ilisco. 

P3.ra explicar como es~aban constituidas las principales 

descr1b1r algunas caracter:f.5iticas que comparten un gran número 

de ellas a finales del siglo XIX. Para dar una idea de la 

concen~rac1on de las haciendas por parte de las familias de 

terratenientes se anexa al final una lista de las principales 

haciendas y sus ~espectivos propietarios <Terratenientes y 

haciendas en Jalisco en 1897). 

a) Las haciendas de Los Altos de Jalisco. 

Jaime Esp1n y Patricia de Leonardo nos dan una explicación 

de las carac~eríséicas de las haciendas en la región de Los Altos 

de Jalisco. haciendas que vienen de un proceso de fragmentación 

de un latifundio mucho mayor que concentraba los terrenos en la 

propiedad de una sóla familia. este proceso de fragmentación se 

reali=a a base de sucesiones hereditarias y ventas directas. Las 

h.::.cicndw.:: de que no~ h~blwn • ·'-...: -- ..J - -u.u J. l...UU.U.;:> 
- - , - - -·. - ...: - ...: - ...: - - ..J -t=J.i .l.V.::> UiUil..1.1.....LtJ.LV>::) U.C 

Jalostotitlán y Teocaltiche (Posos Morados. La Laja y Ajojúcar). 

Para Patricia de Leonardo la hacienda altefta era una 

explotación rural mixta que combinaba la agricultura y la 

ganader1a. pero que en este caso. era más inclinada hacia la 

actividad ganadera. El nucleo central de la hacienda era el 
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casco. compuesto por la casa grande. ia capilla. la escuela. las 

casas de los mayordomos y de otros empleados como el sastre. el 

carpintero. ios músicos. el herrero. el boticario. el maestro y 

la institutriz. las casas de los peones y los cultivo de riego. 

Después habia una serie de ranchos en su mayoría dedicados al 

cultivo dei maiz de temporal y a mantener en sus terrenos de 

ac¡ostadero 

dependía de la calidad de las diferentes tierras. 

' -~u fue1·zó ~~ Lza~aJo escdba integr~aa en la mayoría de los 

casos por gente venida de tuera o que eran la mano de obra 

excedente de los ranchos y pueblos vecinos que. en un proceso 

típico de endeudamiento. pasaban a trabaJar a las haciendas. 

El surgimiento de la medieria lo ubica en el siqlo XVII. con 

la crisis minera. las tierras pres~adas a los medieros se 

encontraban en la periferia de las haciendas. y eran una forma 

para sujetar a la fuerzas de trabajo y que estuviera disponible 

en cantidad sufir.iAnt-i=> -- , --
~U J.U.:> 

haciendas. 

La hacienda presentaba en su estructura intor·na una divisón 

del trabajo que se muestra en las diferentes ocupaciones de los 

empleados y trabajadores de las haciendas de Pozos Morados y Laja 

de Arriba. comenzando por el propietario. las haciendas tenían 

además un mayordomo general. que tambien despe~aba las labores 

administrativas. un enc;ólrg.otdo de la troje. 6 vaqueros y sus 

pastores. 300 medieros. 100 peones y sirvientes domésticos. En 

1900 un peón recibia 6 centavos y un almud de maiz al dia. había 

189 



otro tipo de peones que se alquilaban pcr el arto cobrando de 100 

a 125 pesos y unu fanega de ma1z. Esce tipo de jornalero se 

contrataba ··por un tanto de siembra", es decir. la siembra. la 

escarda y la asegundada. 

Los pe0nc~ l""~t:1bJ..c111 de ia. hac1enda la casa y un pedazo de 

barbecho para su propio consumo. que no exced1a de med10 almud de 

de sembradura. Cuando no hab1a crabajo en las labores del campo 

se los ocupaba =Qnje~ndo. refor=ando o construyendo lienzos. en 

la construccion de bordos o en o~ras tar~as. 

Tanto los peones como los ~edieros estaban continuamente 

endeudados con la hacienda. por medio de adelantos de salarios o 

por la habilitación en semillas. aperos y dinero en efectivo para 

que el mediero pudiera hacer la siembra de cada aHo. Sin embargo. 

la sicuac1ón de endeudamienco de todos los peones y medieros no 

era igual. en el caso de los ~edieros sólo una tercera parte 

terminaba endeudada con la hacienda. los otros terminaban parejos 

o con algo de ganancias de la cosecha. 

que deb1an saber montar a caba ! lo y cuidar Los vaqueros 

hasta 500 reses y ayudar al pastoreo. 

1900. 4 pesos mensuales y 15 fanegas 

ganaban hacia el afto de 

de maíz al afto. ademas 

podían tAn~r p0~ l~ mcocs 25 ~abezas ae ganado propio. 

El encargado de rancho organizaba el trabajo de los medieros 

y les repartia las tierras que les correspondían; también tenía 

la obligación de cuidar el ganado que estaba destinado a su 

rancho. recibía el maiz y ! levaba el libro del rancho. 

pagaba el mismo salario que a un peen y un almud de maiz. 

Se le 

pero 
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además tenía su propia yunt~ de 

Normalmente el encargado de rancho med:aba 

para su beneficio. 

con su yunta y podía 

tener hasta cinco 

de la hacienda. 

cabezas de ganado pr?pias y recibía la pastura 

haciendas de Al igual que 

tecnología usada por l~s haciendas de los Al tos 

avanzada pues su base producti•;a depenri1a 

Jalisco. la 

no era muy 

fuerza humana y de los animales con que contaba. Sin embargo, los 

hacendados cr:in 1 ··== ~~~üC23 Ue ~oncentrar en grandes 

cantidades los medios de produccion a su alcance desde la tierra 

hasta los hombres. los animales. los aperos de labranza y el 

capital para incorpora1· las mejoras tecn1cas necesarias. 

La hacienda obtenía de la renta de los animales de tiro y de 

las yuntas a los medieros y rancheros una importante cantidaJ de 

sus ingresos monetarios. Los implementos agrícolas como arados y 

yugos eran por lo general fabricados por los mismos medieros con 

madera de mezquite. 

en la herrería de 

pero la reia rlP hi~~~0 =~ 

hacienda. u.demds de estos instrumentos 

importantes se utilizaban una diversidad de herramientas manuales 

como azadones. picos palas. coas. etcetera. que con la rotación 

de los cultivos complementaban un exacto conocimiento de las 

formas tradicionales de cultivar ia tierra. de la calidad de los 

suelos y del ciclo de Ja planta. 

La producción agr1cola de la hacienda. esencialmente la de 

maiz. estaba orientada a satisfacer primordialmente las 

necesidades internas de la hacienda como ración y a cuenta del 
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jornal para Jos crabajadores de Ja hacienda: en tanto que para 

los medieros se les facilitaba para comenzar la siembra. lo cual 

constitu1a una forma de endeudamiento para los medieros. El otro 

uso ai que escaba descinado era para la alimentación del gando. 

La produccion ganadera consti~uia el mayor ingreso de los 

hacendados por la via del mercado. además de su utilización para 

las taenas de los culcivos y del transporce. 

La haci8nda ~s el centro c~gani7~rlnr d~ la vltl~ econornic~ 

social y pol1tica de un gran número de la poblacion en el campo 

jalisciense. las relaciones que escablece el patrón con su peones 

medieros y arrendatarios van más allá del estricto plano 

económico. relaciones paternaiistas. de compadrazgo, 

clientelares. de ayuda y de amistad se entretejian con las 

relaciones de explotacion. esto se reflejaba en los créditos. 

adeldntos prestamos impagables a veces. gastos en las tiestas 

religiosas, comidas y bailes que eran organizadas con desembolsos 

del patron. Toda esta compleja red de relaciones constituían los 

hilos del poder de los hacendados en el campo jalisciense'". 

La descripción que nos hace Jaime Espin de la hacienda de 

Ajojúcá.t . t::n Te oca i ti che. de 1910 a 1914 concuerda en lo general 

con la explicación que nos hace Patricia de Leonardo. lo cual nos 

sugiere un patrón de la hacienda agroganadera de los Altos de 

Jalisco. su producción gandadera está orientada principalmente a 

"ºEspín. Jaime y Patricia de Leonardo. Economía y sociedad 
en los Altos de Jalisco. México. Ed1tor1al Nueva Imagen, 1978. 
pp. 47-72. 
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Guadalajara y a la ciudad de Aguascal1entes'". 

Los ranchos en la región de los Altos de Jalisco se 

caracterizan por ser una unidad agroganadera con proporciones 

suficientes para sostener a una famil:a. los ranchos pod1an ser 

Lotaimente nac1enda y en es~e caso 

pertenecer a la familia que lo explotaba o podían ser ranchos 

arrendados en el cual la familia que explotaba al rancho esta 

sujeta a pagar una renta al hacendado ademas de ocras cosas que 

también arrendaba como los aperos de los ·3nima.les; 

otras veces los ranchos solamente cons~itu1an simples fracciones 

de la hacienda que eran manejadas coo!"'dinadamente con la 

dirección central de la hacienda, pero que eran administradas por 

gente designada por el hacendado, en este caso el rancho estaba 

funcionando de acuerdo a una division del trabajo de la hacienda 

grande y su dependencia era mayor que los dos casos anteriores. 

En los lugares donde la propiedad presentaba una excesiva 

fragmentacion de la propiedad y estas eran independientes unas de 

otras. en donde las familias extensas poseían una pequeña 

extensión de tierra para cultivarla y criar algunas cabezas de 

ganado. se constituían pequeñas poblaciones que recibían el 

nombre: dt: ranche1-:fas; 

cohesionarse mediante lazos 

rancher1as se caracterizaban 

de parentesco muy estrechos. 

por 

la 

parentela se establecía en términos endogamicos. lo cual daba 

unidad al tejido social. sin embargo. el continuo crecimiento de 

su población presionaba continuamente sobre los recursos 

"'Ibid. pp. 171-205. 
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naturales y productivos. principalmente sobre la tierra. lo cual 

obligaba a ser una unidad social que continuamente estaba 

expulsando fuerza de trabajo r;acia las haciendas o hacia las 

ciudades y poblacion~s arandes cercancts. El tipo de 

actividades ~conom1cas que llevaban a cabo los rancheros de Los 

Altos requería de tierras de cultivo y de agostadero. y un solar 

lct casa. donde estaban la porqueriza. las gallinas y un 

establo pequeño para las 

la herencia creaba 

vacas en tiempos de secas. El rep~rto de 

un desequilibrio constante en los 

requerimientos mínimos anee lo cual los herederos no tienen la 

forma de completar sus ingresos y se ven obligados a vender a 

alguno de sus hermanos o a ceras personas de la misma rancheria. 

es decir~ a otro fo.mi 1i01- y el que v~nue por 1 o genera 1 se ve en 

la necesidad de emigrar. En el caso en el que hubjera una 

hacienda cercana. ésta proveía de medios alternativos para 

conseguir otros ingresos mediante la renta de los terrenos, la 

media,·i~ o el trabajo asalariado. lo cual solucionaba en parte el 

problema de los habitantes de estas rancherias. Los hacendados 

eran los únicos que tonian el dinero para dar en préstamo, y 

también eran el los los que t.An)·.:>n las ti.zndüs eu ias que se 

podían comprar los artículos 

este mecanismo los ranchos 

no producidos en los ranchos. por 

independientes estaban sujetos al 

control que hacían los hacendados de los mercados locales. De tal 

manera la hacienda se presentaba en esta región como la unidad 

dominante en el camp~'º. 

'ºIbid. pp. 73-78. 
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b) La hacienda de Santa Elena de Ojuelos y Anexas. 

La Hacienda de Ojuelos en 1868 era prodiedad de Juan 

Bautista Rincón Gallardo y Rosso. formaba parte de un complejo 

mayor denominado Mayorazgo de Ciénega de Mata, que cubría 347.000 

hectáreas de los estados de Jalisco. Zacatecas. Guanajuato y 

Aguascalientes. El mayorazgo se había formado desde finales del 

siglo XVI y su desarrolln estuve muy relacionado con el auge de 

la producción minera de Zacatecas en los siglos XVI y XVII. Las 

hacicnrlnA d~ e~cc complaJo se aed1caron a beneficiar la plata y a 

la producción agricola y ganadera con el objetivo de abastecer la 

demanda de los centros mineros. Al declinar la producción de las 

minas. las haciendas cambiaron de giro dedicándose a la 

agricultura y a la ganadería extensiv~. LoG primogénicos de la 

familia Rincón Gallardo heredaron y conservaron el mayorazgo por 

más de dos siglos y habiendo vinculado su nombre a la tierra. 

algunos de los herederos del mayorazgo se dieron a la tarea de 

conseguir títuloR '11-1.'? !':':;;::: -:::-:.r.c.b-lc:t,;lera.n:.:.-.. 

En 1862, cuando el mayorazgo fue formalmente disuelto. su 

propietario José Maria Rincón Gallardo lo repu.rtió entre sus 

161 Los <'.'\Uti:i~ee: qü.e han estudiado este mayorazgo son: 
Chevalier. Francois. La formación de los latifundios en México. 
op cit. Florescano. Enrique. Orígenes y desarrollo de los 
problemas agrarios de México (1500-1821). México. ERA. 1976. 
Serrera Contreras Ramón. Guadaljara ganadera. op cit. Serna. Ma. 
Guadalupe. Análisis de una hacienda agropecuaria en el siglo XIX. 
Ojuelos (1861-1880). Aguascalientes. Tesis de Licenciatura. 
U.A.A. 1891. Gómez Serrano. Jesús. El Mayorazgo Rincón Gallardo. 
disolución del vinculo y reparto de las haciendas. 
Aguascalientes. Centro de Investigaciones Regionales de 
Aguscalientes. 1984. 
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hijos. Sólo cinco de las diocinueve haciendas que los constituían 

se vendieron. mientras que 

hijos. Sin embargo. a pesar 

el resto se distribuyó entre doce 

del cambio de propietario. las 

haciendas continuaron operando como un núcleo integrado. cada una 

dedicada a actividades distintas y complementarias. Entre las 

haciendas repartidas en ese a~o. la de Ojuelos paso a ser 

propiedad de Juan B. Rincón Gallardo y Rosso. situada en la 

jurisdicción 

jurisdicción 

del cantón de 

de Pinos en 

Lagos de Moreno. Jalisco 

el estado de Zacatecas. 

y en la 

con una 

hacienda junto con las tierras. edificios. aperos e instrumentos 

de labor. semov1ences y granos fue de 202,629 pesos. El 90% de la 

superficie L~éal de la hacienda se dedicaba a la explotación 

ganadera en forma extensiva y el resto a la producción agrícola. 

El rubro mas importante era la cria de ganado menor y. en forma 

complementaria la producción agrícola. Esto estaba determinado 

por que los terrenos no eran propicios para desarrollar una 

agricultura productiva debido a la ese""'""' rlP. "~"" "'D di-::h0s 

terrenos. 

Ma. Guadalupe Serna Pérez. nos hace una breve descripción de 

la hacienda de Ojuelos durante el periodo de 1861-1880. Durante 

este periodo el complejo 

desarrollo estrechamente 

hacendario conoció distintas fases de 

relacionadas entre si: sufrió una 

reorganización productiva y administrativa lo cual le 

crecer y desarrollar otras accividades conectadas 

permitió 

con la 
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agro1ndustria y con el mercado rogional y nacional'". 

Entre 1862 y 1868 surgieron cambios importantes en la 

hacienda de Ojuelos. tanto en la estructura de propiedad. como en 

la organización productiva y administrativa. sentándose las bases 

sobre las que tuncionaria el complejo agroganadero. Bajo el 

nombre de Hacienda de Santa El~na de Ojuelos y Anexas se 

integraron tres haciendas: Ojuelos. Santa Elena y La Estrelln, 

además se arrendaron otras dos haciendas propiedad de los 

miembros de !a misma familia. r.~ Troj~ y ?~nt~~~~ por sl pl~¿u ~e 

cinco anos. El propietario de Santa Elena de Ojuelos y Anexas 

ordenó la construcción de diversas obras de infraestructura que 

permitieron aumentar la producción y aprovechar al máximo los 

recursos de que disponía. Las actividades productivas del 

complejo también fueron reorganizadas. así encontramos una 

empresa en la que destacan lineas de producción para el mercado. 

como la cría de ganados menores y la producción de trigo. Las 

lineas de producción orientadas al autoconsumo PrAn ~l ,, ..,..1 , -. 
frijol. que se empleaba para la alimentación de los peones y 

jornaleros. y la cebada que se utilizaba básicamente para 

alimentar al ganado. El complejo se organizaba con el fin de 

cubrir las necesidades de producción. distribución y 

transformación de estos bienes. La organización interna de cada 

actividad productiva representaba una compleja división interna 

162Serna Pérez. Ma. Guadalupe. "Del mayorazgo colonial a la 
hacienda porfiriana: el caso de Santa Elena de Ojuelos. Jalisco". 
Relaciones. El Colegio de Michoacán. núm. 19. Zamora. 1984. pp. 
29-59. 
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del trabajo que 

referenteE a la 

vinculadas a la 

se organizaba 

pr0ducción. 

producción de 

en cuatro tipos de tareas: 

las ligadas al transporte. 

instrumentos de trabajo, y 

las 

las 

la 

construcción de obras y fábricas. 

Como ya se mencionó. la producción principal de la hacienda 

orientada al mercado era la cria de ganado menor: ovejas y 

chivos. entre 1869 y 1880 el ganado menor -concretamente las 

ovejas- mantuvo una exiscencia anual mea1a de 33.000 cabezas con 

incrementos que alcanzaban las 47.000 en algunos años. Los 

ganados menores pastaban todo el año en distintos terrenos del 

complejo hacendario y para su cuidado se dividian en manadas de 

1500 a 2000 cabezas cuidadas por tres pastores y dos vacieros. 

Tres o cuatro manadas integra~an una partida que estaban 

subordinadas a dos 3yud~ntc~ cnc~rgQdos de qua los anim~les 

comieran y abrevaran. estos ayudantes dependian del mayordomo de 

ganados menores. quien recorria diariamente los lugares donde 

estaban las ovejas y chivos. Para cada partida habia un pastero y 

un semanero: el primero se encargaba de buscar los mejores pastos 

y el segundo de recoger los vfveres necesarios e informar a "la 

casa grande 1
' las novedades de los ganados. En dos o~asiones al 

año las partidas llegaban al casco de las haciendas para realizar 

la trasquila. la lana obtenida se preparaba y empacaba. con una 

máquina para hacer tercios de lana. esta se enviaba a la fábrica 

de Ciénega de Mata para su posterior transformación. o a mercados 

extrarregionales para su venta. 

La cantidad de trabajadores que laboraban en la crfa de 
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ovinos fue variable de 60 a 100 pastores y vacieros organizados 

jerárquicamente: el mayordomo 

de sus subordinados. quien 

responsable ante el 

ganaba 4 pesos. un 

administrador 

carnero y una 

fanega de maíz semanarios. con lo 

alimentación y vestido. En seguida 

recibían 2 pesos y 4 almudes ~e 

que cubría sus necesidades de 

estaban los ayudantes que 

maíz, con lo cual apenas 

satisfacían las necesidades de sus familias. Los vacieros, 

semaneros y pasteros recibían$ 1.50 y 2 almudes de maíz 

.... ,.... ....... ..,,_, ................ . -·· t"........... .... ................................ J 

almudes de maíz. Todos estos trabajadores eran empleados del 

complejo hacendario y vivian en las cuadrillas de las haciendas. 

Es posible también que a las familias de estos trabajadore3 se 

les proporcionara por cuenta de la hacienda. algún solar para 

cultivar maiz y tener algunos animales domésticos. 

El ~ago se hacia semanalmente en la tienda de raya de las 

haciendas. donde se adquirían comestibles y ropa. Con el crédito 

que otorgaba la tienda los trah~j~dorRR tPniRn 1~ pnqihilirl~d ~~ 

obtener más comestibles de los que su salario podía cubrir. aun 

cuando esto significaba un adeudo permanente. 

La rápida reproducción de las oveJas aseguraba un fuente de 

ingresos a un costo mínimo dejándole una ganancia del 65 al 70% 

por la venta de lana y ganado en pie al complejo hacendario. La 

lana tenia destinos diferentes: una pequefta parte era enviada a 

Ciénega de Mata. para tejer jorongos y frazadas que se remitían 

luego al almacén de Ojuelos; el resto era vendida en bruto a 

mercados regionales y extrarregionales. La comercialización de la 
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lana seguía procesos diferentes de acuerdo al lugar de destino, 

trasladada en carretas por arrieros a 

San Luis Potosi. León. Celaya o 

Aguascalientes. Zacatecas. 

incluso hasta la ciudad de 

México. La carne se enviaba en pie a San Luis Potosi o a 

Zacatecas. donde s~ realizaba la macanza. y de ahi se enviaba a 

su destino. Una parte de carneros se consumia internamente para 

raciones de los sirvientes acomodados y otra s~ vend1a en la 

tienda de raya. 

haciendas. 

para lo cual la macanza se realizaba en las 

El principal cultivo del ccmplejo hacendario era el maiz. y 

en menor medida. el de frijol. cebada y trigo. La hacienda 

dedicaba una parte de sus terrenos de riego y temporal a la 

s1embra de ma1z. la mayor proporción era sembrada dircctamence 

por la hacienda. otra parte era sembrada por medieros en terrenos 

de temporal. En las tierras cultivadas directamente por la 

hacienda se empleaba mano de obra alquilada y permanente, 

organizados al igual que los emolearlns e:-: l.::. 1JLuducc1ón ganadera 

de forma jeráquica: un mayordomo de labor. dependiente del 

administrador general. encargado de vigilar que las labores se 

realizaran en el tiempo requerido; seguian en importancia los 

ayudantes de laLor, quienes recorrían los campos de cultivo. 

Subordinados a éstos. los capitanes de labor vigilaban las 

cuadrillas de labradores. Desde el mayordomo hasta los capitanes 

eran sirvientes permanentes y vivían dentro de las haciendas. La 

base de la pirámide eran los peones. básicamente trabajadores 

temporales. A la semana había unos 500 alquilados trabajando para 
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e 1 complejo. este número variaba poco. pues siempre había 

actividades que realizar. Entre los trab~jadores agrícolas. como 

entre los pecuarios. el pago dependía de su jerarquia. y se les 

liquidaba semanalmente en Ja tienda de raya. El mayordomo de 

labores recibia cinco pesos y una fanega de ma!=. los ayudante3 

percibían 1.75 pesos y tres almudes de maiz. a diferencia dei 

capitan que ganaba 1.25 pesos y dos almudes. Jos alquilados 

ganaban un real diario por jornada y dos almudez de maiz a la 

semana. Los peones endeudados debían saldar su deuda el dia de la 

paga y muy pocos obtenían un plazo más largo, pues a la hacienda 

no le interesaba mantenerlos endeudados. Es posible que esco 

fuera un mecanismo de control del hacendado que le permit1'1 

contratar o no a este personal. según las necesidades de ia 

hacienda. Lctci <.;ondiciones de vida de los alquilados eran muy 

precarias y su estancia en la hacienda dependía de la forma en 

que realizaran su trabajo. Sin embargo. algunos 

ingresar a la categoría de sirvientes. asegurandose 

posición económica menos dificil. 

conseguían 

así una 

Los medieros tenían un papel fundamental dentro de la 

estructura productiva de ia hacienda. pues abastecían a la unidad 

de granos básico~ n un c0sto !!?i!1irr:c. S:..:.:::; condiciont:s d~ t.r·d.1Jajo 

eran diferentes a la de los demás. formalmente eran agricultores 

libres que producían por su cuenta soportando el riesgo de una 

mala cosecha a cambio de una parte del producto. Sin embargo. 

representaban fuerza de trabajo gratuita cuando se requería y 

dependían por completo de la disponibiliad de tierras de la 
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hacienda. Para la hacienda constituian una forma de disminuir 

costos y riesgos sin perder la posibilidad de producir su propio 

maiz. 

El maiz producido tenia destinos diferentes. una gran parte 

se empleaba en raciones de sirvientes y alquilados; otra parte se 

destinaba al ejercito. dado que José Rincón Gallardo era jefe de 

la División de Guanajuato y continuamente recurria a sus hermanos 

para que le proporcionar~n lo que necesitaba: otra parte se 

entregaba en pago de diezmos al parroco de la Villa de Ojuelos y 

t~~bicn el yobierno rec1bia algunas veces el pago de impues~os e~ 

especie y. finalmente. una par~e de la producción de mai= se 

destinabd a ventas en los mercados regionales. También es muy 

factible que la hacienda fungiera como acaparadora de granos en 

la región por compra a los pequeño= productores, sobre todo en 

periodos de crisis o sequia. La producción de granos basicos era 

impcrtante para el complejo. pues permitia la autosuficiencia 

alimentaria y garantizaba la estabilidad de la fuerza de trabajo 

A partir de 1876 este complejo hacendario agro-ganadero 

empieza a diversificar sus actividades buscando entregar al 

mercado productos elaborados a un mejor prP~io. ?ara lo cual la 

familia Rincón Gallardo instala una fábrica de hilados y tejidos 

en Lagos de Moreno. Jalisco. llamada "La Victoria": a esta 

fabrica se enviaba ahora la lana producida 

Santa Elena de Ojuelos. Ciénega de Mata y 

en las haciendas de 

la Presa. para ser 

procesada y transformada. La incursión en la rama manufacturera 
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de textiles. permitió a estos hacendados-empresarios capitalizar 

las ganancias que se vieron aumentadas. gracias a Ja venta de 

estos productos. En Ja rama de producción agrícola se intensificó 

el cultivo de trigo y se compró el Molino de Guadalupe en la 

Hacienda de Cienega de Mata. también adquirí<'> nueva m.:iquinaria 

agrícola con el objetivo de aumentar la producción de harina y su 

comercializacion en los mercados regionales y extrarregionales. 

enviándolos hasta Lagcz d~ Moreno. San Luis Potosi. 

Aguascalientes. Zacatecas. León. México y Durango. Para 1880 la 

h~1r-i-s-r:d::: de CauLc Eiena de Ojuelos aparece como un complejo 

agroindustrial perfectamente integrado a la economía nacional y 

con grandes posibilidades de desarrollo. continuando con un 

intenso proceso modernizador de su 9Strucutura productiva. de sus 

métodos de tratajo. con una ~aulatin~ incorporac1ón de maquinaria 

moderna importada con el objetivo de aumentar sus rendimientos y 

disminuir los costos e inversiones de capital en otras ramas de 

producción no tan costeables. 

e) La Hacienda de Santa Cruz y otras haciendas cañeras en 

Jalisco. 

Para dar una idea de lo que fueron las haciendas cañeras y 

sus ingenios en la zona sur y centro del estado de Jalisco. 

citaremos el caso de la Hacienda de Santa Cruz. cuyas 

características compartía con las otros cinco grandes haciendas 

hubicadas en el valle de Tamazula. y con las demás situadas en el 
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resto del estado. La hacienda de Santa Cruz hacia el afto de 1909 

era propiedad de Rafael Arias. quien agobiado por las excesivas 

deudas, fue presionado por parte de sus acreedores a rematar su 

hacienda al mejor postor. Mediante este proceso la compró un 

comerciante de Guadalajara. Ricardo Lanc.'>scer Joncs. junlo con la 

hacienda El Cortijo. ambas haciendas constituian una sóla 

propiedad desde principios del siglo XIX. La familia Lancaster 

Jones mantuve lu propiedad de la hacienda hasta el reparto 

agrario y su último heredero fue Jorge Lancaster Janes. quien 

~a~Ld 191~ era accionista del ingenio de Tamazula. lo cual dice 

mucho de la continuidad de los grupos economices en la entidad. 

La hacienda abarcaba una qran cantidad de ter~enos que 

aproximadamente ten1an una extensión de 7.000 hectáreas en total. 

y que por los usos y calidud dif~rences se podrian dividir de la 

siguiente forma: aJ una zona destinada a la producción de caña 

cercana al casco de la hacienda en donde se encontraba el ingenio 

y se elaboraba el azúcar: bl cera zona dedicada al cultivo del 

ocra a l<l cria ¿el ganado en los terrenos de 

agostadero. a la extracción de madera como combustible para las 

calderas del ingenio y para diversos usos domésticos. de 

construcción y artesanales en Jos terrencc de bvtiques que tenia 

la hacienda. 

Los cañaverales de la hacienda abarcaba unas 200 hectáreas. 

con 200 peones dedicados a las labores de la caña de azúcar y 

otra cantidad igual la constituían obreros que trabajaban en el 

ingenio. estos podrian ser considerados como los trabajadores 
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fijos de la hacienda. Sin embargo. durante la época de la zafra 

se tenia que emplear a mas gente. habitantes de las comunidades y 

pueblos vecinos que trabajaban sólo durante la temporada para la 

hacienda. mediante el pago de un salario. El rendimiento del 

campo hacia el año de 1909-1910 fue aprox1madamentc de 50 a 65 

toneladas de caña por hectarea. en tanto que en en la producción 

de azúcar fue del 8 por ciento. es decir. 8 kgrs. de azúcar por 

100 kg!"'s. de cüiia rnoiida. E:l azúcar 'era llevada en carretas a la 

estación del ferrocarril de Zapotitii~ic y de ahi transportada en 

lvs vagones hasta Guadalajara. 

estados del norte del pa1s. 

y en casos excepcionales a otros 

La zona dedicada al cultivo del ma1z abarcaba una extensión 

aproximada de 1.000 hectareas. todas ellas trabajadas por 

medieros habitantes de r~ncherids y comunidadeg cercanas a la 

hacienda; aunque el maíz era un producto importante para el 

hacendado. para su consumo y el consumo de sus peones y 

trabajadores. o para venderlo en el mercado local, esta no era su 

p~i:1:::i¡:;, .. :d a.1...Lividaa. al hacendado 1-e inter·esaba más aumentar su 

produccion de azúcar. para lo cual en la década de 1910-1920 

amplió los canales de riego para expandir la zona de los 

cañaverales y limitar la del ma:fz. L·"' medic:-ic. e1·a un mecanismo 

utilizado por el hacendado para asegurarse la mano de obra 

necesaria para las temporadas de zafra. aqui el cultivo de la 

caña y el del maiz son actividades complementarias que aseguran 

al terrateniente del abastecimiento de mano de obra barata. por 

un lado. y por otro al mediero le aseguran trabajo durante todo 
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el afto. El ganado que 3e criaba en el agostadero pastaba 

libremente y se le completaba su alimentación con punta de caña. 

los bueyes se necesitaban tanto para tirar de las carretas que 

llevaban la caña al ingenio. como de los arados en el cultivo de 

la cur;a y del maiz 163
• 

Las haciendas de Estipac. propiedad de Manuel L. Corcuera. y 

la de Bellavista y El Plan. de Isab~I Rc:::us Je Duque. ubicadas en 

Cocula y en Santa Ana Acatlán respect]vamente. constituyen otros 

ejemplos de las hecjnnd~~ ~~~e~~~ de Ja11sco. 

La hacienda de Estipac que incluia tres ranchos anexos. 

esr.aba valuada en 1894 en $ 315.566 y comprendia una extensión de 

28.957.2 hectáreas: con un molino de vapor y toda la maquinaria 

requerida para 1 a produce ion de mezca l y <".Z•.!c::>.r .. c;n una tercera 

parte de la propiedad pastaban 3 mil cabezas de ganado: en otra. 

estaban sembrados 500.000 mezcales y en la última se sembraba 

caña y maiz. Para las faenas agricolas contaban con 500 yuntas de 

bueyes y 1. 200 arados comunP« y a:::::l-:i cat1us. 

En las haciendas de Bellavista y el Plan. los terrenos se 

dividian en cuatro clases: de labor para e! ma12: de agostadero 

húmedo: de agostadero común y tierras que servian dF vasc 2. la 

presa y iaguna de Tizapán. con una extensión total de 24.270.9 

hectáreas. valuadas hacia el afto de 1900 en $ 1'245.000. En 

Bellavista y El Plan se sembraban 2 mil surcos de caña por fanega 

de sembradura (3.5 hectáreas) que producia de 400 a 500 arrobas 

•~op cit. Escobar 
bosques ... pp. 40-44 

Latapi. Agustín. Cañaverales y 
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de azúcar anuales: pastaban 6.500 cabezas de ganado y contaba con 

instalaciones industriales para la producción de azúcar y 

mezcal' 64 • 

d) Las haciendas tequileras. 

Las haciendas tequileras se extendieron de manera 

concentrada a ~~r~ir de 103 v=lles de Tequila. Amatitán y Arenal 

al centro y su~ del estado de Jalisco. según nos e:cpl1ca Rogelio 

Luna Zamora: ~: agav~ compartió el territorio con los cultivos d~ 

maiz. cana de azucar. trigo y una pequena ganaderia. Por ejemplo. 

la hacienda de ~l Refugie. con una ~:<L~nsión de 2l.Oü7 hectar~as. 

en los municip:os de Ahualulco y Tala. cultivaba trigo. ma1z y 

frijol además dei agave y requeria de 250 peones durante todo el 

año. aumentando su número en épocas de cosecha. La hacienda de La 

Estancia. en Ahualulco r0!"'1.te.::::.. ~.:.¡-, 17 k1 iometros cuad!"'adc·s de 

extensión y su principal giro era el cultivo de magüey y la 

elaboración de vino mezcal. pero tambi<!'n levu.ntaba grandes 

cosechas de maiz. frijol y garbanzo. En la hacienda de Atequiza 

José Cuervo. poseia 10.145 hectáreas sembradas de mezcal. trigo, 

maíz. frijol y garbanzo. a la vez que desarrollaba la ganderia: 

además también poseía varios ranchos en Tequila y Amatitán 

cultivados principalmente con agave. La expansión de las 

164Aldana Rendón. Mario. El campo jalisciense durante el 
porfiriato. Guadalajara. U. de G .. 1986. pp. 91-92. 
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plantaciones de agave y su transformación industrial desplazó a 

otras actividades y cultivos que se convirtieron en marginales y 

secundarios. sobre todo en la región de Tequila: a partir de 1880 

esta región se especiali=ó en la producción de agaves y en la 

fabricación de mezcal. la ganaderia se redujo a satisfacer las 

necesidades eiementaies de proporcionar medios de trabajo y de 

tas haciendas tequileras y los cultivos 

come~ciales de t~1go y caña de azucar se l:mitar0n a pn~11~f!=~ 

extensiones de terreno. Los cultivos de básicos como el ma1z y el 

frijol se rest~1ngieron a ias necesidades de autoconsumo al 

interior de las hcc1endas tequile~as. Aun cuandc las haciendas 

estaban orien~adas bas1cacen~e a la producción de t~quil~. es~as 

no fueron aj~~az ~l estdbi~c1m1ento de sistemas te me¿ieria y 

arrendamienco para los cultivos alimenticios. Les hacenciados 

tequileros des~inaban terrenos no apeos para el cultivo del agava 

a otras actividades lucrativas y complementarias con la finalidad 

de cti~~u11er ae ma12 y f~ijol p~ra dar a sus peones la ración 

establecida. con lo cual abarataba los costos de la fuerza de 

trabajo. 

Para la década de Jo~ oshe~ta dal tiiglo XlX. existian más de 

60 millones de agaves. con un producción de 100.000 barriles 

anuales de vino-mezcal, sembrados en una extensión total de 

30,000 hectáreas. o sean. 2.000 agaves por hectárea. Esto da 

cuenta de la intensidad del cultivo y de la explotación de tipo 

empresarial de los hacendados tequileros porfirianos. que 

invertian fuertes sumas en el cultivo del agave y en la extensión 
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de sus dominios territoriales. La cantidad de hectáreas 

cultivadas con agave por parte de algunos hacendados era 

sumamente considerable; hacia 1890 Cenobio Sauza poseía más de 

cinco millones de agaves en sus haciendas de Tecolotlán y Tequila 

en una superficie de 2.500 a 3.000 hectdreas aproximadamente. La 

testamentaria de Francisco Martínez. contaba con no menos de 

2 1 563.235 agaves; los seftores Eliseo Madrid. José Gomez cuervc. 

Francisco Romero. Ramón de la Mora y Jesús Flores concaban c.c:n 

2.5 a 5 millones de plantas cada uno. Hacia finales de: 

porf1riato est~ cipo de hacendados controlaban la mayor parte ¿e 

la producción de vino-mezcal del estado de Jalisco que provenia 

de las destiler1as situadas en sus haciendas o en el puebl~ ~~ 

Tequil'l16
'. 

Es en este tipo de haciendas cañeras y tequileras donde se 

llevan a cabo la mayores transformaciones en las formas de 

producir. en la incorporación de mejor tecnología. una maycr 

iuv".t"sión cte capitales y una integración mo\.s completa al mercado 

nacional y regional contribuyendo a la formación del mercado 

interno. 

el Las haciendas en la zona costera. 

En una de las regiones más aisladas de Jalisco por su 

accidentada geografía. su exuberante vegetación y extremoso clima 

•~ Op cit. Luna Zamora. Rogelio. La historia del tequila ... 
pp. 109-112. 

209 



calido. Carlo B. Gil nos hace un retrato minucioso de Mascota. 

cercana a la costa. en donde la actividad está orientada 

principalmente a la agricultura y a la ganaderia; en este 

muncipio el 55.7% de los propietarios tenían parcelas no mayores 

de una hect~re~ las cuales se concentraban en las rancher1as de 

la región. el 25.4% de los propi~~arios tenia pequeñas parceias 

que median de 2 a 24 hect~reas. éstas pequeftas propi~dade~ $ólo 

eran aptas para cultivos de au,osubsistencia. los cuales en 

conjunto representaban e! 81% de El 

6.3% constituian pequerios ranchcs tamillares q~e med:an encrs 25 

y 99 hectareas. lo cual r<:preseni:aba en términos absoiutos una:: 

40 propiedad0s de ta~año med:~~c c~ncen~radas en una 25 familia2 

de rancheros. Sólo 36 indi•fiduos ~oseian propi~dades mayores de 

99 hectáreas. los cuales concro!aban la vida del municipio en 

virtud de su riqueza. Un ejemplo de las haciendas de esta región 

lo contituye la hacienda de Sanca Rosa que comprendia una 

extensión de 2.154 hectareas si~uadas entr~ fé~ti!c= v~llc~ y 

densos bosques. hacia tines del r0~fi~iato su propietario era el 

respetado hacendado Jos~ Maria Merino que también poseia las 

haciendas de Rincón de Mirand1lla y Sanca Barbara. la extensión 

ccnjuota Ue es~as tr~s haciendas no sobrepasaba las 7.000 

hectareas. En la hacienda de Sanca Rosa solo el 10% de las 

tierras eran cultivables y el resto lo concituian pastizales. 

además del casco la hacienda tenia escablos para los animales. 

dos trojes, molino de trigo. un "gret'iero" y 200 casitas para los 

mozos. La hacienda más grande del municipio era la hacienda de El 
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Atajo y sus anexos con 16.000 hectáreas. propiedad del hacendado 

Ponciano Guzmán con 35 hectáreas de riego y 350 de temporal. sólo 

el 3% de las tierras eran cultivables. e! resto eran pastizales y 

eriazos improductivos. Los hacendado~ de Mascota dcminuban el 

comercio cuyo centro era el mismo poblado y se extendia a los 

pequeftos pueblos y rancherías de la sierra y de la costa con 

conexiones hacia Ameca y a Guadalajara. La vida de los rancheros 

y comerciantes confluía en esta arma=on social con distintas 

actividades en la agricultura y el c0mercio. que se 

complementaban en el monot~ono t luir de la sociedad mascotense. 

Los peones vivieron sujetos a la hacienda con las raciones de 

maiz y frijol y lo 25 centa~os d~arias de su jornal sin otra 

opción qt:.c seguir lds pa.ui:~s y rc.r:nas implantadas por los 

hacendados'•• 

fl Las haciendas agroganaderas en el centro d~ Jalisco. 

Las haciendas predominantemente cerealeras poaian ubicarse 

en la zona centro y en Los Altos. come nos lo expli~an Jaime 

Espín y Patricia de Leonardn: p~ra e! 

haciendas del municipio de La Barca pueden resultar el mej0r 

ejemplo: las haciendas de San Agustin. San José de las Moras. 

Salamea. El Tarengo, San Pedro. El Gobernador y Guadalupe, suman 

en conjunto 33.369 hectareas con un promedio de 4,767 has. para 

cada una. El 56.63% de estos terrenos son de temporal, el 5% de 

166 Op cit. Gil. Carlos B. Mascota 1867-1972 ... pp.35-116. 

211 



riego. 11.8% permanecia sin cultivar. a los pastos se dedicaba el 

17.12% y los bosques constituían el 14.46% de la extensión total 

de las haciendas. Las haciendas mencionadas tienen una proporción 

de terrenos ociosos bastan~e baja y con terrenos suficientes para 

desarroilar una ganadería en mediana escala de entre 300 y 700 

cabezas. Su produccion en conjunto sumo $ 87.0GO de maíz. $ 

56.GGG de garb~n~a; j 2B.500 ~~ gal·b~nzo y $23.100 da trigo. 

cual constituyo el 17.55 % del valor total de la producción 

agricola dei c~nt.ón de La Barca. Entre ia maquinaria e 

i nstrument.os que u¡: i l i =aban se l:~egis1:ran una desgranadora. cinco 

trilladoras. 386 arados modernos y 81 primiti'Jos. 273 palas e 

igual cantidad de azadones. asi como 165 coas. Trabajaban en las 

sie~e haciendas un t~tal de 685 peon~s. i. 0S ("tla 1 IS'S 200 

trabajaban en ia hacienda de San Agustín. que era la que 

concentraba el mayor número de peones. y en la hacienda de 

Guadalupe sólo trabajaban 50 peones; el salario que se les pagaba 

Mediante el control de la mayor parte de íos recursos de 

tierra. agua. tecno!ogia. trabajo y capital además de los 

principales circuitos mercantiles de la zona. es como la 

institución de la hacienda se constituye en el núcleo social y 

económico del campo jalisciense. 

"'op cit. Aldana Rendón Mario. pp. 92-93. 
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LA REVOLUCION COMO EPILOGO. 

Lá mayor parte de la bibliografía sobre la revolución en 

Jalisco se empe~a en buscar las causas de una revolución 

inexistente mediante mecanismos y procesos origina~iamcnta 

regionales. El escenario jalisciense practicamente quedó 

inalterado en la decada dn l11~ha r~vo!~cicn~rl6, ~on la excepción 

de pequeños grupos de gavillas que merodeaban por las sierras y 

pueblos aislados del estado o de incursiones de grupos 

revolucionarios que penetraban temporalrnence en territorio 

jalisciense desde otros escados. De no cooarse con escos oeoueños . . . 

grupos de revoltosos. la mayor parte de los habicantes de Jalisco 

sabían de la revolución sólo de "oídas". No es sino hasta la 

llegada de los ejércitos revolucionarios del norte (villistas y 

constitucionalistas) en su tránsito h~ri~ ~! ~e~t~~ dal ~al~ para 

derrocar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta, que en 

Jalisco se conocen verdaderamente los efectos de la revolución. 

Sin embargo. escos ejércitos tienen más el carácter de ejércitos 

de ocupación. quienes nombran autoridades. establecen decretos. 

exigen préstamos forzosos. confiscan bienes y negocian con la 

élite regional garantías a cambio de financiamiento y apoyo. Una 

vez que los constitucionalistas controlan el estado. los jefes 

revolucionarios toman a la region como el laboratorio de las 

medidas que después implementarán a nivel nacional y que se 

plasmarán de mejor manera en la Constitución de 1917. Este 

213 



carácter de campo experimental es compartido por otros estados de 

la república donde los constitucionalistas van consolidando su 

poder como en Sonora. Sinaloa y Yucatán. Esta particularidad de 

la región durante la década revolucionaria le da una gran 

estabilidad. a tal grado que sobresalen en mayor mediada las 

líneas de continuidad a todos los niveles que los rasgos de 

ruptura propiamente revolucionarios"". 

Sin embargo. antes de abordar este periodo habrá que 

preguntarnos por qué no hubo un movimiento revolucionario en 

Jalisco de grandes magnitudes cerno sucedio en otras regiones dei 

pais. por qué las masas campesinas. los trabaJadores rurales y 

urbanos. los pequeftos propietar:os y rancheros. las clases medias 

del campo y la ciudad. no participaron activa y decisivamenLe del 

lado l-evoluciona:~:io. pc•r qu~ lo.s fctmiiias de la élite regional se 

mantuvieron fieles al régimen de Dia= o simplente fueron 

espectadoras o por qué no asumieron un papel protagónico en el 

movimiento revolucionario como las élites del norte del pais. 

Muchas de estas preguntas nos las podemos responder si observamos 

lo que fue el desarrollo de la historia jalisciense durante el 

siglo XIX y. aún otras. si lo vemos desde los gérmenes de la 

sociedad colonial. 

El escenario rural que prevalecerá durante todo el siglo XIX 

hasta la revolución de 1910. se termina de montar en sus rasgos 

esenciales durante el último cuarto del siglo XVIII en lo que fue 

'~Rafael Torres Sánchez sostiene esta tesis en su trabajo 
"Jalisco. el tránsito de la revolución. 1910-1919". Guadalajara. 
1991. en prensa. 
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la intendencia de Guadalajara: 

orientada a satisfacer la 

una economia agrícola y ganadera 

demanda de abastecimiento de los 

principales centros urbanos de la región en continuo crecimiento 

desde finales de la colonia hasta la primera década del siqlo XX. 

Como parte principal de este escenario aparecen desde mediados 

del siglo XVII las unidades productivas que van a caracterizar al 

campo jalisciense: las hacíend~s con un seclor de su producción 

orientado a satisfacer la demanda de los mercados locales y 

urbanos y. nt~0. p~~~ s~t¡~facer las necesidades de autoconsumo; 

por otra parte, se encuentra una gran cantidad de ranchos de 

tamaftos muy variables con distinta capacidad para producir y 

colocar sus productos en los mercados locales. en la mayoria de 

el los sólamente se prodllce pera al aur.oconsumc f.3.mi l ia.iM. Tambien 

a finales del periodo colonia, el crecimiento demográfico 

presiona sobre las comunidades y su acceso a la tierra. el 

crecimiento de la oferta de trabajo hace posible la desaparición 

de formas de control rl~ !·=. f 1-!c:-=.::. .:!..:: L.c·ciba.jo ext.raeconómicas como 

la encomienda y el repartimien~o y se generaliza el empleo de la 

fuerza de trabajo asalariada ya sea permanente o temporal y 

posibilita la aparición de ot:r-as formas de retención de la fuerza 

de trabajo como la medieria y la aparceria. El sector comercial y 

capitalista de las haciendas está íntimamente ligado con el 

sector de autoconsumo por la lógica de obtener las mayores 

ganancias con los recursos disponibles y reducir al máximo los 

costos. Con este mundo 

que van a entrar a 

rural subsisten 

escena durante 

los actores principales 

todo el siglo XIX: 
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terratenientes. rancheros acomodados y pobres. jornaleros 

permanentes y temporales. medieros. campesinos de los pueblos. 

arrendatarios. arrieros. comisionistas y comerciantes. etcétera. 

La plataforma tecnolóqica utilizada por esta econom1a es en gran 

parte la introducida por los espa~oles desde la conquista que se 

adecúa a las caracterísitcas topogral'icas de los terrenos, los 

medio::; de p:cu<..iuccion y los medios de t1-ansporte ne cambian mucho 

desde los inicios de la colonia hasta el último cuarto del si~lo 

XIX en Jalisco. a partir de este momento los cambios tecnológicos 

se empiezan a introducir pauiatinamente. 

Esta economía agrícola transita lentamente de una economía 

tradicional hacia otra mas capitalista y moderna. mediante 

ma.yo:res inversicncz cap1tal. diversificación de los 

productos -sobre todo los orientados al mercado regional- la 

aparición de un nuevo tipo de empresarios terratenientes que 

tienen distintas actividades productiva y en las cuales la 

~gri~ulLura y la ganderia es otra actividad junto con el comercio 

y Ja agroindustria o las manufacturas. También inside en este 

transito la paulatina incorporac1on de nueva tecnolog1a y el 

desarrollo de los medios de r.nm11nica.!:1én. lo cual lmp! lea tener 

acceso a otros mercados extrarregionales. A finales del siglo XIX 

este cambio se acelera significativamente por las condiciones de 

pa::: y orden que garantiza el 

transformaciones venían ocurriendo 

régimen porfirista. Estas 

principalmente en aquellas 

haciendas administradas por Jos empresarios terratenientes mds 

progresistas e industriosos. buscando con ello la obtención de 
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mayores ganancias. Finalmente esta tendencia fue truncada por el 

triunfo de la revolucion. desarticulando toda la lógica de 

reproducción de esta econom1a agroganadera e industrial. 

Siguiendo las grandes tendencias de la producción agraria 

podemos concluir una cosa al menos, que hacia 1910 las haciend~s 

estaban muy lejos de ser improductivas. no estaba en discusión la 

v1ab1lidad económica de estas empresas. pues tenian una lógica de 

produccion para abastecer a un mercado en expansión incorporando 

tecnolog1a cada vez más 

el capital comerc1al 

moC.12~r-.. -. :.,.- ·.~: :-:cw. l .:ii1Uuse estrechamente con 

e industrial. La cr:isis de estas 

inst1tLtc1ones productivas no tue deb:do a su incapacidad 

enconórni c.:-.. g1nc p1)r la si:uacion pol~t1ca e ideologica creada 

pot- l~ r0volu1:Jcn. la movi!i=3cion campesina y las ~spect~tivas 

creadas por· la !d01~loq1a rBvolucionaria fueron las que hicieron 

imposibl~ co11tJr1ua1· l~ tond~nc1a hacia la modernización de estas 

unidados y no nu n1tuac1~n economica y productiva. Tal vez el 

ritmo do e:.::Jta. t: t .... 1n:·:, ronn.'lc ir.:in no se <=-tri."?'':'!.!~ .::¡ l ct.::i neces1cta.des de 

del pa1s. pero dadas 

condicione¡;¡ 011 qui; u•> cli!Cl.~rrol laba esta economía agrícola 

las 

y la 

d:isponibi 1 id ad d" 1·ectJl.'-->O~' a su a 1 canee era. desde el punto de 

vi.et!:. dG lvtJ tr:rr.ir:1.1nir:1ntes, lo ún.ico que en términos costeables 

podian hacer. 

Las presiones generadas sobre la población rural por una 

agricultura comercial en expansjón y el acelerado crecimiento 

demográfico, convjrt1ó a una gran parte de esta población en 

trabajadores asalariados en continua movilidad e inestabilidad 
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social y económica desde finales del siglo XVIII y durante la 

primera mitad del XIX. los efectos de estos cambios provocaron 

una acelerada diferenciación social y un debilitamiento de los 

la?.os comunales en los pueblos de Jalisco durante el mismo 

periodo. lo cual no estuvo exento de resistencias y revueltas 

agrarias por parte de esa población que se encontraba totalmente 

desproccgiada y ctfectada por la inestabilidad económica. los 

bajos niveles de vida y por la incapacidad de tener acceso a un 

peaazo de tierra donde culcivar. El ciclo de estas revueltas 

agrarias en Jalisco se abre con la revolucion de independenci~ y 

termina con la derrota de las huestes de Manuel Lo=ada a las 

puertas de la ciudad de Guadalajara. A partir de ese momento 

Jalisco seria uno de los est3dc~ m~s trar1quiios de la repúhlica. 

aún durante la revolucion de 1910. con excepcion del territorio 

de Nayarit donde los pueblos vuelven a levantarse con las nuevas 

especcativas erectas por el movimiento revolucionario maderista. 

E3t~ tL·a114ulilcidd soto se rompe hasta la rebelión cristera en la 

cual Jalisco. y más propiamente la región de Los Altos tiene un 

papel preponderante. 

lPor qué entonces la gente del campo jalisciense uv ~e 

decide a dejar su vida tranquila y cotidiana para arriesgarla en 

la revolución? Un factor puede ser el hecho de que las 

transformaciones socioeconómicas ocurridas a finales del siglo 

XVIII crearon otro tipo de actores diferentes a los que existían 

en el sur del pais. libres para contratarse con quien mejor les 

pagara o con la posibilidad de emigrar hacia otras regiones. por 
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otro lado los pueblos estaban muy lejos de ser aquellas 

comunidades agrarias tradicionales que se encuentran en el centro 

y sur del pais. el grado de diferenciación interna estaba muy 

avanzado y loe luzos que los integraban estaban bastante 

debilitados y sus tierras repartidas e individualizadas. los 

despojos de tierras a las comunidades indigenas no fueron tan 

númerosos como en el sur de México ni habia la misma tradición 

comunitaria en Jalisco. Los rancheros que no ten1an la capn~irl~~ 

para producir todos los medios de consumo necesarios para su 

familia se incorporaban a las hacie~das como jornaleros e tamb1en 

emigraban por temporadas a la ciudad. Las condiciones en las 

haciendas no eran de explo~acion extraeconom1ca. dada 

oter~a de trabajo. el hacendado no ve1a necesario y ni 

la gr~n 

!~ era 

costeable recurrir al s1s~ema d8 endeudamiento como principat 

mecanismo para retener a la fuerza de trabajo. para elio mejor 

recurria al pago de salarios a los peones permanenées y a los 

temporales. que por la misma presión del exceso de oferéa se 

mantenian bajos y. por ctro lado. a la medieria para cultivar las 

tierras de temporal que el hacendado no queria culéivar por sus 

elcv~dc~ cestos y ~u poca proauct1v1dad. en este caso el med1ero 

cargaba con todos los costos y con la inseguridad de los 

temporales y del mercado. De los trabajadores agricolas los 

peones acasillados eran quienes tenian mas asegurada sus 

existencia con lugar donde vivir y trabajo permanente todo el 

afto, ademas de las prestaciones que el terrateniente le otorgaba 

mediante crédito en la tienda de raya y una parcela para cultivar 
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y crear algunos animales. Las tiendas de raya no eran esas 

instituciones negras que pintan en las historias tradicionales 

sobre el campo mexicano. sino que era un mecanismo para abastecer 

a la población empleada por el terrateniente de bienes que la 

hacienda no producia y que los mismos trabajadores no podían 

adquirir por su propia cuenta. muchas de estas tiendas r.enian que 

competir con comerciantes ambulan~es o con las ti~nd~e de l~= 

pueblos cercanos en cuanto a precios se refiere. de tal manera 

que no precisamente Ar~n al 

trabajador una parte más del salario. Como contrapeso a esr.e 

ejército de trabajadores asalariados y medieros. hay r.ambien una 

gran cantidad de rancheros acomodados y pobres. pequei'io.s 

propietarios que viven en rancherlas sin que l~s aicanc~ 

suficientemenLe lo que produc~n para vjvir. 

Bien. aunque hemos precisado las condiciones en que viven 

las gentes del campo aun no hemos contestado por qué no se 

levantan con la revolución. UC' la::;; 

instituciones agr~riae cerno las hllciendas, los ranchos y los 

pueblos campesinos. por si solas no explican el desarrollo de la 

violencia rural en el campo mexicand~: uno de los der.onanr.es 

pr1nc1pales de la revolucion fue la crisis econom1ca y la 

recesión en los Estados Unidos en 1907-1908, cuyos efecr.os 

repercutieron pronfundamente en los estados del norte del país 

que se habian integrado mas estrechamente al mercado 

16'Tutino, John. De la insurrección a la revolución en 
México. Las bases sociales de la violencia agraria. 1750-1940. 
México, ERA. 1990. PP. 17-44. 
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norteamericano. el otro detonante que se sincronizo con el 

anterior fueron los aMos de malas cnsechas que afectaron 

distintamente a las regiones del país. Comparativamente Jalisco 

es uno de los estados del país que menos se ven afectados tanto 

por las malas cosechas como por la crisis económica. junto con 

Nayarit y Michoacan; en camb10. los estados del norte dei pa1s 

van a ser atectados radicalmente por estos dos f~n~menoo. E5ta 

situación se ret!eja en el nivel de precios de Jos granos de 

mayor consumo de la población y en J~lisc~ precio de 

los granos tiene un nivel mcts baJd" . 

Para aventurarse a una revolucion los habitantes del campo 

jalisciense deber1an de hacer visto que su situacion era ta~ mal~ 

que Jos mismo daba morirse de hambre que perder la vida d~ un 

tiro en la revolución a cambio de la promesa de una mejor 

situación posterior a la lucha armada. para mucha gente en 

Jalisco durante el porfiriato este no fue el caso. Otra de Jas 

cosas que los hubiera llevado a la revolu~i~n ~~d~i~ ha~er s1ao 

una posibilidad real de triunfo si hubieran visto al menos la 

división en las filas de la élite regional y que apareciera una 

fracción de ella o de las clases medias con capacidad y decision 

para ~nf~ent~r las fuerzas del régimen porfirista. En los estados 

del norte del pais fueron estas élites regionales las que 

enfrentaron primeramente al régimen de Diaz. seguidos por las 

clases medias y los trabajadores agricolas. mineros e 

"ºGuerra. Francois-Xavier. México: del antiguo régimen a la 
revolución. Mexico. F.C.E .. 1988, Tomo II. pp. 215 y 245. 
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industriales. 

En Jalisco los grupos de la élite tradicional junto con los 

empresarios y capitalistas inmigrantes fueron los principales 

beneficiarios de la economía regional desde finales del siglo 

XVIII. y ~~n desde antes. pero sobre todo del crecimiento 

economico propiciado por la estabilidad y Ja paz de! periodo 

porfirista. Aunque durante la primera mitad del sigio XIX esta 

élite regional se encontraba dividida por diversos intereses 

políticos. jdeolo~ir:os v economir.-is. 1-::.~ ~::d.1.::.w..s Lumadas por 

Diaz desde e! cent~o designando autoridades militares para 

Jalisco. mantuvo Ja tranquilidad y la paz que permitio el 

enriquecimien~v de est~ elite durante el 9e~1odo. .:Xi ínico C:e~ 

porfiriato una parce de la élite se aglutinaba en torno a la 

figura de Iganacio L. Vailar~a para defender y represen~ar 3us 

intereses ante el poder central. El proyecto centralista de D1az 

lo enfrentó con los poderes regionales consolidados y eliminó a 

aquellos que no quer1an aliarse o pactar con •l 

casicazgo de Vaiiarta fue fuertemente atw.c.:ido por Dic.2 ai nombrar 

gobernadores militares y 

Desplazados del poder Jos 

al apoyar a sus enemigos 

vallartistas y consolidado el 

locales. 

régimen 

de D1a~ no hubo mayores problemas en la region. Llegando al final 

del perido con la posibilidad de que alguien tomara el lugar de 

Diaz. los antiguos grupos vallartistas vieron en Bernardo Reyes. 

que ademas era primo de Vallarta. al líder apropiado para 

recobrar el control político de la región. sin embargo. la suerte 

de Reyes y su exilio hizu que sus simpatizantes en Jalisco 
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volcaran su apoyo a Madero. Pero la actitud de esta fracción de 

la élite. fue muy dubitativa. nunca se decidieron e emprender una 

aventura revoluc:onaria de las proporciones norceñas y en su 

mayor parte las familias acomodadas estaban con el régimen de 

D1az. La élite regional podfa darse por satisfecha de que en 

Jal1sco no hubiera surgido esa calamidad que se llamaba 

revolución. E! entrar en la revolucion no d~pe~d:= sc!o de la 

voluntad sino de los recursos que se aportar~n a la cauaa 

dispuestos ni a sostener a una policia rural b1~n equipada que 

defendiera sus propiedades de las gavillas ¿e revol~osos y 

bandidos. mucho menos a exponer sus bienes y ca;i~ales en una 

aventurada empresa como la revolución. 

Antes que revolucionaria la élite regional fue mas bien 

conservadora. por eso llevaron al gobierno al parcido católico y 

apoyaron el golpe de Victoriano Huerta. pero tuvieron con los 

gobiernos revoiucionarios un~ ~r~~ ~~~a~i~~~ ~~gvciaUurd y una 

enorme flexibilidad para estar bien con el que tuera ganando. sin 

dejar de estar amenazando desde el púlpito o desde 

organizaciones de clase 171 y desde sus periódicos los excesos de 

las reformas revolucionarias que afectaban sus queridos 

patrimonios e intereses. hasta el grado de estar bien 

comprometidos con los rebeldes cristeros en la región. A pesar 

del triunfo de la revolución a nivel nacional. la élite regional 

"'Para el caso de los terratenientes la Cámara Agrícola 
Nacional Jalisciense. 
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siguió manteniendo su poder económico. sus propiedades y sus 

privilegios. las promesas de reparto de tierras tardaron tanto en 

llevarse a cabo que las haciendas siguieron func1onando en 

Jalisco durante casi veinte aftos después dei triunfo de la 

revolucion. hasta que las reformas cardenistas. el extenso y 

masivo reparto agrario que llevo a cabo ei gobierno del General 

L4zaro Cardenas dio punto final a una estructura economica que 

dominó por casi cuatro siglos el escenario del campo en Mc;~:co. 
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ANEXO CARTOGRAFICO Y ESTADISTICO. 
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MAPA 1. 

Fuente: Longinos Banda. 
Estadística del Estado de Jalisco. 1858. 
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Mf.1F'~í 2. 
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(CLASIFICACION DE CLIMAS DE ACUERDO A THORNWAITE) 

MAPA 4. 

FUENTE: DPUEJ DEPARTAMENTO DE 
PLANEACION Y URBANIZACION 
DEL EDO. DE JALISCO· 

.¡ .-
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MAPA s. 

FUEllTF. · o • · PUEJ PLANEAClg~Pf\RTAMENTO 
DEL EDO. DE y URBAlllSMODE 

JALISCO. 
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MAPA 6. 

CiílCUITOS MERCANTILES DE LOS CEREALES: MAIZ, FRIJOL Y TRIGO. 1900. 
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• MAPA 1 o. 

DEL ESTADO 

FLtente: Vict . 
Estadistica or1ano Roa. 
Libre de J3ldel Estado 

i..: lSCO. 1822. 

235 
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POBLACION DEL ESTADO DE JAL!SCQ ~N 
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'· Ml'·SCOTA 
, ; ........ TEOCAL TI CHE 
,\ I I. TEQUILA 

l !~-. 47 
7.27 
3.54 

5. u:..~ 
~+. 16 
2.25 
6 .. 05 
'.:'.48 
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POl?U-\C l ON 0EL ESTADO or:: ,; '->L I seo n.1 1 .. ~,8. 
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•tt•••••t••••o·~· ... 

. 

~ 
::·:: .. ~':;:· '.~; 
:;;·.:. 

... ~ ... 

:: ...... :./ 
······~·; 

PORCENTAJE DE LA POBLACION 
Püf.: CANTONES 

l. GUADAL.AJARA 19.44 
JI. LAGOS 6.96 
I í l • LI'.\ br4RCA 
IV. SA'tlJUi 
1;. AHUALULCO 
VI. ;:;UTLAl··J 
VII. TEPIC 
VIII. COLDTLAN 
.i X. ZAF'IJTLl-\N 
X. Mr'iSCOTA 
X.!. TEOCP,L TI CHE 
XII. TEQUILP, 

1 :2. 80 
14.40 
7.20 
3 .. 51) 

12. 40 
5 .. 00 
7. 1 (J 

2.20 
6.00 
2_ 4(1 

SIGNOS CO..,VENCIOHALES 

~c.,u .. •••Cu•,j• 
• C••• .. •• •• ª"""'•••••• 
o, ................... . 
-t.•••h••C•,.•1'• 
- - - ll•••• ••Do•"•••••• 

\. .................. . 

Población total del Estado: 979,568 habitante~ 
Fuente: Emiliana Busto. 
Cansa de Población de 1878. 



·-

Población total del Estado: 

Fuente: Ce 
de Pobl nc>o Ge ación d neral 

e? 191<). 

1'208!'855 habitantes 



' 1'1r-\PA l•l 

ftc<o•u1~••••t1• ~:.....:.:.....-----."---··· 

HJ-Estadistir.:a. Fuent~- A e~icana para la 
Comis~6~ M ~e Paris. 1899 E;:pos1c10n 

.J~1L tsco. 18q 9 • 

o ::::·::·::.:.:::·::·::. -................ . 

ESTADO DE JALISCO 



MAi''!~ 15. 

r -, - ,. 'OR MUN '.e r F' l_ 
FANEGA.". F - 7' 5(J<J ll'mf 
De 5. u<.HJ 3 C" (¡()() nrrn 

·10(1 a ~' : . t?771 
de 1 ' e_ 1 O(HJ t:..:::L.cJD 
de 1 O(l a 1 <':..H:, 
menos de - . 

distica .. - AHJ-Esta ara la Fuent~ Mexicana.~ lG99 Com1s~O~bn do P~r¿~. E:·:pos le l 

e ,_ 1 899 .fAL.JS u. -

o :::;·::·::.:.:::·::·::." .......... .. 

DE JALISCO ESTADO 

Z40 



,· 

11APA 16. 

PF:ODIJCC :¡ ON DE ·¡ ¡,: l GO EN FL 

CARGAS POR MUNICIPIO 
De ::o, (11)1;, 1 
de- 5.575 -
de l '(H)r) a 5~ (l(lu 

de '.500 a : ~ 1?C:i(I • . 
de 100 a 5Uf.l ... 
menos de 1 (H) O 

Fuente- AHJ-Est~distica. 

Comision Me::icana para __ 1: 
Exposicion de Parls. ld9~ 

6 ....... • ... .. 

241 

SIGNO!: CONVENCIONALES 

""'C•hU••<l•CUIOÍ" 

• c., .. ,,,'•º"'"••••" 
:.:·:::::: ;: ;: .. ·:~:··· 
- • - LIM•lo <lo D•10Ho"'O~IO 

.. ... 11 ••• "·~·•••l• 

o::::·::·::.:.'.::·::·::.····· .. ····· ...... . 

ESTADO DE JALISCO 
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F'F.ODUCC~C~I CE ,_-.{)f<{.', ,,._ : .. 0:uc;-;¡;- :::·1 ~-· i::STADO DE J'AL1SCO. 1899. 

SUPCOS PiJP MUl•J i C l I'' I O 
De 100 .. 1)(l(J o más 
d~ 1(,,.000 a 101).1)()(1 
de 1,000 a 10~000 
de 100 a 1,000 
menas de 100 

.. 
m 
rfüj 
D 

¡.¡; ... :\, ... :,: ... :.: ........... ; .. ;,:; .. 

Fuente- AHJ-Estadistica. 
Comisión Me~~ic:ana p.:.H·::\ la 
E:-:posicion de F'at"is. 1899 

SIGNOS CONVENCIONALES 

~c:•••u••••C•••• .. 
•enoco .. hlln••••••U• 
IJ C••utt••• liluoU••• 
_..l.'"'''• h C••••'~ 

Lu•IU••lrlo••"•'• 

o:::;·::·::.:.'.::·::·::.""'"'""' ....... 

ESTADO DE JALISCO 
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-,,-,¡,,,,..~ ..... .--·-· ·--- 243 
__ , .. ,..., ...... i·r,tJuu1 ... 1ur ... :ns DC TEQUILA EN JALISCO 

( 18'19 ) 

Fuente: AHJ-Estadistica. 
ComísiOn Me~~icana p¿\r.:\ la 
Enposicibn de Parls. 189º 

-~-
··--¡-/ 

1 

...... -.. . 
-· •······· 

SIGNOS CONYtNCIONAl.ES 

•c•••u••••C1.o,; • 
• c ........ oº'•····-···· 
o c .................... . 
__. l••n1 •• Ct••• .. 

··-l••"'''º"''''•••••• 
l ................ 1. 

o :::;·;:·::.:.:::·:::·:." ............... .. 

ESTADO DE JALISCO 
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MAP~\ 19. 

'J14LOf;• TOTAL DE: LAS EXISTENCIAS DE GANADO EN JALISCO. 
VARIAS CLASES. 1899. 

PESOS POR MUNICIPIO 
De 
de 
de 
de 
de 
de 

~~:~~~:~;~ ~ 
l m1 l lón a 10 mi 1 lonesJIHl 
500 mil a 1 millbn ~ 
1 (1(1 '"i 1 ,3 5(l(l mi 1 a 
50 mi l " l 0(> mi 1 f22:1 

a. 
menos de 50 mi 1 

{;:.t?1Ji·'~ 
.. :\:; :~. 

L~ in~ormacien para los 
~antones de l~ascota. Ahualulco 
y Teocaltiche, no se encuGntra. 

'• 

•" 

\ .. ...... 

Fuente: AHJ-Estddistica. 
C1::im1sión !'1e::1c:anc:\ P€\t-a la 
Exposicion de Parfs • .1899 

SIGNOS CONVENCIONALES 

ec .......... c ... , •• 
• cu ...... o ••••••••• ,. 
OC••-•••••••••••• 
.-.-1,,,.,,.,..c.u.;. 
·-4·-·· .. 1i ........... . 

l.••11• •• w ....... . 



MAPA 20. Z45 

r:::l'fSTFW'Tt"; DF GANADO 'JACUNO EN EL ESTADO DE JALISCO. 1899. 

La in~ormac1ón para los 
cantones de i•l2scota. AhL1alulco 
y Teocaltiche. no se ~ncuentra. 

SIGHOS CONVENCIONALt:S 

•c ......... c•••Í• 
• ce•n•• ••O•••"•••••• 
0 CeloH .. I te M1a. .. 111 

--l.1•1la<i1aCe•I•• 

---\.1-1• •• Oa1•H••••H 

.. 1..••11• ............ . 

Fuente: AHJ-Est•distica. 
ComíG10n 1'1e;~icana par.=.\ la 
E::posicion de Pat·is. 1899 



MAPA 21 • 

DE GA~IADO E:< I STENC IAS 

NUM. DE CA Menos de BEZAS POR ~e .t' (>(JO 1, 000 [TI MU~lC I p I O. 

~"' 5,2(lf> a 5,(H)(l~ 
de 49, 441 ~ 
de 124,T'S IIIIJ 11111 

La in~or •. ..1 

cantonesm~~iOn .para 
Y- Teocalt' Mascot iche a, 

' no se 

los 
Ahualulcw 
encLtent t· a. 

EQUINO Et·I EL ESTf'.1DO DE JALISCO. 

~uei:te: AH"~om1sibn J Estadist· 
Expos ... Me::ican ica. ic1on ae P ~ para la ª'is. 1899 

1899. 
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Ml"1PA 2:2. 

EXISTENCIAS DE GANADO MULAR EN EL ESTADO DE JALISCO. 1899 

NUt1. DE CABEZAS POF t-lUl'ICIPIO 

menos de 1 ~ 000 l!.::.!j 
~: ~~';:,:~'.'.~'.ºaª 5~Z,,:,:~,oo ;_.·:·.·.·. ~·, ·.; 

/

:-- ... =··::·:·· ¿~ . 
. . . '·- - ... · ._ .. . . . 
• • '!" • 

.. ~ ..... 
, ....... ,., 

La in~ormación para los 
cantones de Mascota, Ahualulco 
y Teocaltiche, no se encuentra. 

SIGNOS CONVCNCIONALCS 

fft.cetou,.•oCu••• 
• C•~tre•e U O•r••••••••• 
o c ................... . 
,.._t.1 .. ,u •• C••••• 

- · - ~' .. '" "' º'''"•.,•••• 
................... 1. 

Fuente: AHJ-Estadistica. 
ComisiOn Mexicana para la 
EHposicibn de Parfs. 1899 



MAPA 23. 

CO/,ECCION C/ENTlFICA 

..... ~ ... -. 
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INAll 

SIGNOS CONVENCIONALES 

•c••u•••<1•C••••• 
e C•••ct•• <ltO•tlllt•t•'-
0 , ....... "' ......... . 
,-.-Ll•llt llt Ct"••• 
--- ...... , ••• o ••••••••• ,. 
•••••.L1•ll1 <11 tlt•1tltl1 

o :::;·::·;:.::::·: .... ~ .. " ................ . 

ESTADO DE JALISCO EN 1907 



CUADRO 1. 

POBLACION DE LA NUEVA GALICIA EN 1621 

ALCALDIAS 
MAYOPES 

1/EC I NOS l'::':'if''!~;~,!JI_::::·:; TG· I BUT r-;- DI SM I - POl':CEMTAJE 
f': .[es :·:UC ION EN 1 (l f·IÑOS 

PONCITLAN 
GUADALAJAl':A 
TLAJUMULCO 
TALA 
TEQUILA 
GUfiCH I ~ff\~1GO 
PUF: I F I C~\C ION 
OSTOTEQUIPAC 
MPlTATLAN 
TACOT>O\N 
JOf':A 
AGUACATU0\~-1 
IXTLAN 
CHIMALTITAN 
OSTOTICPr.C 
COMPOSTELA 
TIMAMACHE 
CENTISPAC 
ACr4PONETA 
CULIAC1'0\N 
TLALTENAGO 
XUCHIF'ILA 
LAGOS 
MINAS DE l':AMOS 
ZACATECAS 
FRESNILLO 
SOBf':EF:ETE 

2(H) 

:0:-~'.H) 

2.'.200 

1 t) 
.31)1) 

401) 

'.200 
300 

70 
5(1 

:St)O 

16 

l5 
:::o 

-~(l 1 ~l)5. ~ •-' 
-;b.2 

...:<+:...: .:.:t(J 
;,;:i5. 5 46 

1 t)O 100 
~·)O 1 !)() 
::O(: 300 

47 5 
:90 100 
:2(H) 100 

5ü 
:::60 100 

50 

' 1 9 
2(11) 100 
!1)1) 70 
:230 106 
324 100 

l 136 
4~~ 15(1 

-300 

7196 2500 *TOTAL DEL REINO 
**SUMA 393(> 590B. 5 1 '792. 5 

~Seg~n Ft·ancois Chevalier 
**Según Domingo La::.1ro de A1-:-.:ogui. 

Fuente: Lb.::aro de A1-~·2qui, Domingo. 
Descr·ipci6n de la Nueva Galic1a. 

33. 8 

Lf6o 4 
35. 4 

50 
33 .. 3 

50 
9. 6 

~~ ---'· 6 
. ..,; .. ~ ... .;;. . 
21 7 

33. 3 
ú 1 l 
31 5 
23. _, 

26. 6 

25.7 
30.3~:. 

~49 



ROB 1 ,c;cIOI'/ DE LA r'll.Jr~\/A GALJCIA DE 1742 ;:; 1841. 

A~O fNT~NDENC!A TOTAL DE LA 
GUAOAL~JARH ZACATECAS r~EVA GALICIA 

t7-+2 
.!. 76() 
1:70 
J. 7~'..o 

l :<?::. 
!.''·;.:.. 
1797 
1so2 
teo:;:. 
1205 
18.1U 
181S 
18.t 7 
1819 

:::::.;-,::::·=? 
485000 

5.2::?31. 7 
S;"':O~()() 

6.23572 
517674 

\333500 

1 18027 

1 ..-:-;;:-:-, " 
!. 51 :'49 
l 4072·:. 

15174--7' 

:2t)(l0(l(l 

-:.Oi::-15:::.f ~· 
38101<i 
3'.::'6017 

6030:27 
654185 

79:-.:_~3:~.·'.:! 

775321 
.~58397 

7(100(1(1 

t (l(lt)(l(!(J 

1 (l(Jl)(l00 

985.249 

Fuente: Se1-rera Contr·sr·as~ Ratnbn Ma. 
Guadalajara Ganader·a. Estudio regional 
novohispanc.:• 1760-1805 .. 

250 



251 
CUADF·O 3. 

F'OBLACHJN DE U-\ INTr=¡.,¡¡¡f.::NCJA DE GUl~D!-·Li~·Jf-Hi'{.; 1 1791-1'7':;3). 

t/ISTfl'ITD.S EUF:1_1 :::;;.: ~·!~~(]- !. r.T(l I (:::, 1~1uLP,- IJTF't:::is TO T'AL 
;~~,J~3 l_~S TOS C~S.fAS 

SAYUU4 
LAGOS 
LA BAl':CA 
14GUASC,~L I ENTES 
JUCH I F' I Lr~ 
ZAF'OTLAN 
AUTL::\rJ 
ETZATLAf\I 
CUOUIU 
TEF'AT I TU-\N 
GUACHINPiNGO 
TUXC,'"CUE[3CO 
TLAXmlLJLCO 
ACAF'ONETA 
BOU\ÑOS 
HOSTOT I f:·AQU I L.L.U 
TONAL!'\ 
TEPIC 
TEOUIU~ 

F'Uf;:IFICACIO/\I 
S. l'IA. DEL Ofi:O 
SAl\I CRISTOB1~L 
TALA 
HHUACATLAN 
S. SEBASTfflN 
SEl\ITISPJ'..\C 
GU~"\D~"\U-\J1~1':A 

SUMA 
F'Ol':CENTl'\JE 

4 

17 

186 

(j_ 1-: 

t L <!.5~2 
J 1"lt<:.ó/ 

'·?94c"J 
L (• l ~ (J 

·:,::¡313:3 
'::ió1Y.Z: 
4:_:~·:.1~ 

6S'i'l 
5.21)(? 
27':4 
141 :3 

-:-·::>¡ 

J. l 1 ::: 
24(1! 
149"/ 

2si::: 
1:~59 

.1446 
133~; 

?•~7 

45·7 

~!. U"l 6 
.~9.1 

8 
:-1:-~::s.-s 

.:-_~524 

.J2:91l. 

8617 
8086 
.... ~ Lc;.6 

"-~675 

-:c:i:.25 = ... .., .. ,)~ 
:269~-' 

:27:25 
3f3::.;_3 
.c.l....-¡.'::l"J 

:208b 
81.1.Q 

1.~;,,,::;· 

4793 
1:: 1 e 
1668 
1074 
2•)74 

14S:.:: 

11 :::e; 
d-~41 

J 1 :~?05 
,:;L¡ • ::::::; 

841 '~ 
8674 
4565 
3::;57 
1 H5 

4587 
~sso 

,3·;-·:.' 
J.T::.8 
.::::::1 ·' 
151 E. 

4'.21 

1.718 
~67 

2096 
705 

1414 
835 
1E9 
860 
475 

::2206 
ból 

-~538 

65045 
19.25 

Fuente: Menénde= V~Ides •. Jo~é. 
Descripción y Censo Genet·al de la 
Intendencia de G1Jadal¿j~t-a <1789-179:~). 

Tomado de Serrera Contet·as, RJmón ~Ja. 

3'~48 

'i'.283 
4388 
3737 
'21 :29 

1897 
880 

e-:.o 
lb67 

34;:, 
230 
251 

166:5 
17?13 
148 
383 
594 
372 
212 
301 
519 
20~ 

4595~.::. 

13.6 

473/"JI) 
~7CJ.tl8 

;:;,:;2::037 
25715 
:21767 

16774· 
ll)7 !4 
10650 
10478 
10443 
7618 
5938 
5779 
:-:1676 
5505 
5501 
5015 
4417 
4198 
38.'oS 

3.i97 
3239 
2914 
1791 

2<V249 

:-::::::7783 
100 

Guadalajara Ganadet·a~studio r·~g1onal novohispano, 1760-180 
pp. 2(l-21 ~ 
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CUADRO 4. 

POBLACION DE GUADALAJARA 1542-192~ 

1~4:2 ._,.:::: 
! ~·~4 :::1 .. 
1548 ::.5 
1554 :..:::() 

156(.1 ~500 1 ~AE: I , ,.·,1·fTE .': 
15"7f) ':ji) VEC!~ms E~?A~OLES 

1572 l '.:=-iü 
1575 6(1 

1586 100 
1602 17::: 
~ '" .... ...:..·.··-· 
1637 6(l(l 

1651 5500 Hl~E< I TANTE3 
1713 ~00(1 

1T58 8018 
1744 90(11) 

!760 11:294 
1770 :2239·'-1· 
1777 22:.:;r,4 
1793 ..::'.8:..2!:J() 
1803 34697 
1813 39624 
1815 ._sl)o~·10 

1819 7000U 
1823 46824 
1829 39894 
1830 40404 
1852 ,53(1(l(l 

18·'.:'.2 71 1 ~...-1 
1865 70000 
1869 6500(> 
1874 75üt)(i 
1878 7500(1 
1885 800(10 
1895 9:::s10 
19(Jf) .to.t'.208 
191.•) 1 19468 
1921 1<n376 

Fuentes: 
Van Young, Eric. La ciudad y el campo en el México del siglo XVIII. 
La economia t·ural· dt.1 l.:i t·egión de GuadEdaj¿u·a. 1675-1820. 
pp. 43-44. 
Davies~ Keith. 11 -rendenc1as demográ1=icas dur·ante el siglo XIX 11

• 

En t1ut-ia,. José Ma. (t-e•=ap·,. L.::ic:~ut-:\S hi:;tóricas de Jalisco. 
pp. 161-165. 
Censos GeneraJ.~s de Población de 1910 y 19~1. 
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CUALJRO 5. 
F·Q[•LAClOl.1 DEL ESH1Dü DC JALHiCO UUJ.·NHE EL 5 lGLCl XI X. 

lJJ511dfiUC10N roH CrtHOHES. 

=====::i:= ========"" === =====:==========t ======== =======::,=:.,6=='= ==,,,.===-=..:=.: ==="':::::::;='======· .. =="'======-===""==';::'O;'====='==="'-==='·=====~==:: "'=' :::-.. = 
CANTONES lf'(l(I l82~ ff:8 1838 1848 1058 1868 IG78 lf<8'. .. 1E:9!:. 19(1(1 191(• J S'. 'l 

---------------------------------· ·----------------- ------· ------ --- - ··---. ------ - ·--------- - - ------------------------------ ·-
GUl\DALAJ A~·A l J927:~ J:::~f<1)5 12:.0:.(1 146"!·':·5 H_,~-:_,74 1~··_,71)6 

LAGOS 1118~~¡ 1l 1E25 1421(16 152(1li l~'E'892 1::-6427 
LA [1(4f,CA 96l7El 75'6~5 '1'8r)96 9:693 J1.1c;t.:.s 9714; 
StWULA 1•.t38!jJ 53861 110::79 5·1951 5~9:!9 65711 
AYU11LULCO i-.6"!·Bl: 76386 82287 77·194 89767 88191 
AUTLAN 4::61.19 4271)9 Ó•l l84 56649 !:i7:45 57.~(1'!. 

TEf·IC l16'1(•:'. 664')5 6:621) ó~i7:?7 74S:.'.9 
CDL01LAN 493(111 393\.14 41371 4':.(154 :·.1.1293 ll795(l 
rnr·01LAN 1¡r¡-·9~1:i (J<:'F::'b lJ75:.?2 6t.19B7 
H·lSCUllt 
lE.llUll_ ~ lCHE 
l[(lLIJLA 
CIU1r·riL" 
t\MEL'l~ 

101AL l•El 
ESTADO •••••• 4994:,9 l ~·6831) 655910 71297:' 778646 8:9716 715218 

TOTAL DEL ESTADO 
SIIJ lEF'lC •••••• , ••• t r.1(1425 5095(15 6~01)35: 712919 75'1877 71~·2l8 

---------------------------------------------------------------------
FLIUJTlS: 

-Gut ter r ez y Ul loa. Antonio. Llbro de 1 a Ra::6n Gener-e:,l de la H?c i enda 
N.?c::1onal. De le. Fn: .. Jini:1ci d1:1 Gucid.:il<-j:ir.J. Hoy Estado de Jalisco. 182:!. 

-Ro.;, \licloriano. E!::l~dlsticas del E~tado ltbr·e dr Jaligco. 1822-18::.3. 
-Ltipc: Colilla, M.:inL1eJ. IJoticias Geográftct1s y Esl.?dlstic:11s del 

Dt>par·t,;1mento de Ja l i ;;co. 183E3-18·1t1. 
-8.<nd<:t, l.onginos. Est:~dlstica de Jalisco. 1854-1863. 
-BL•!;to, Em11 iano. Est.~d!5lica de !.:. f.a-pl1bl ic.:i Me::ic&n~. 1878. 
-f!:,r·ccna. H.:i.l'iano. En'5íli',.'D Estadl~tico dr'l Estado de J.:i.lü.co. l885. 
-Pc>ñ,1f1el. nntonia. c,:r¡i:;o General de :.'oU~cibn. 1895. 
-DHcccib11 GPnC"r~,I df' E~t¿idlstici\. Ce1~os Grmi::rale!i dP Pobl'"c1ün 
c:otTe~pcndiente!i a lo!:: v.ño~ de> 19(11)~ 191(1 y 19:?1. 

-It:EGI. Est;;dlstic.c"S- HJstór ic;;s d<;> t!E-r1co. 1985. 

¡c,.•1.111~1 

68:.i:. 
1:'5969 
l4 l 7 J 5 

:!.4693 
1::·:::1 

1¡9::11 
7•:170 
221.177 
: 0••:88 
~4174 

<".18::49 

/IJ6(12é:I 

*El c?r1lón di? Tt•pc. f•Jr. cJc•fintl iv,::1111,.,11le ~t?P<H <•do del lc-ri·itat'io del est~dc• 
d1: ,Tali~co en 1PLl4 rii•·;, cc.nvrrt11·~'í? en ler 1·itcwio d~ 1~ Fr.de1·.::ci6n Y 
en JS17 se co1n·nt1b en Est;ido iridi::p~ndif;nte. 

2:~J'1·:.1 2t 7:isr.; :1_1:::;f,64 27~8G9 ::;-:.be 5 
]\.l<:'•t72 99•)68 l(1•t175 <;'84!:8 7be-: '7 

lcit.1111 1666:'? 1t.~:,.1e 171 ~:·6 Z::l :e e.. 

91244 8btJ 17 g71.1eS 7e7:•:i :?5"S'~ .l 

49q59 e,,l)J46 ~86:5 66:'16 67~t (1 

782º'' t.>9176 71:217 79¡·:,1) /87! J 
l i\€:776 15(11.1'·8 l7J 177'. 1-J:".l ~ :. 

6( 11.·ó·/ t.:'.54':"· 687:!'" 11ttcie :::;u.7 
14'1'7'1 :. 1~'.fl:·•)? 1:: . .Q6J.2 i 11::·.~1 12~7l4 

:,-:,967 5:71: ~::''6 ~ .'S~ '°' 
11.t'.l'.::'ll· (13{:Vi'1 •¡44:.9 e·,:.t-8 91"!!' .L' 

6b8ÜÍ' 
s::.>9 s:.:.:.6 :,;"9 

t-8'.ll6 6llff¡3 

109:c.-s6 110·1 ::.:.·7 1094:_;46 i:::)88~5 11":9:'.7 

l 1)9:'S.'86 11(('.:::7 11)94546 12•:•085$ 11 t;:. ~:,J 



CUADl':O 6. 

CANTONES 
DEF'1'.\1;:TEi"IENTOS 
MUNICIPIOS 
C!UDr'iDCS 
V.[LLí'lS 
F'UEBL.OS 
lif)C!ENDAS 
K~lNCHOS 

F:ANCHEr1 I AS 
CONGf;:EGAC IONES 

FUENTE: 
Victoriano f;:oa 
Longinos Banda 
Emiliano 8u-.;:to 
l'"lariano Bát~c:ena 
Censo de 

DIVISION POLITICA DEL ESTADO DE 
JALISCO OUh~~~TE EL SIGLO XIX 

8 
27 

1 :::::: 

:::18 
;:':;";7 

:25~_-:;4 

1822 
1858 
1d78 
1885 
191C• 

1858 

9 
20 

1::: 
37 

255 
.-.:;.·?~ 

2686 

23 

1878 

1.:: 
30 

1 !8 
1 f) 

283 
303 

26~¡.6 

!885 19 l f) 

1:: 12 
:::4 
?6 1(•4 

i -; 18 
:.o 34 

188 226 
.387 358 

3919 6773 
46 

70 14·5 



CUDRO 7. 

NUMERO DE HACIENDAS Y RANCHOS EN a~LISCO UURANfE EL SIGLO XIX 
DISTRIBUIGOS POP CANTONES 

CANTONES 

GUAD!'lLAJAG:{; 
LAGOS 
Lf~ BP1f':C1C1 
SAYULA 
ETZATLAN 
AUTLAN 

COLOTLA~j 

ZAPOTU'lN 
AMEC1~ 

MASCOTA 
TEDCALTICHE 

TOTAL 

CANTONES 

GU1'.\DALAJA¡;:A 
LAGOS 
!_A BAf;·cA 
SAYULA 
ETZATLAN 
nUTLAN 
TEPIC 
COLOTLAN 
ZAPOTUiN 
AM[;'.CA 
Mt~SCOTA 
TEOCALTICHE 

TOTAL 

FUENTES: A~O 

.¡ ... ~ 

45 
47 
7= 
8(1 

46 
.:.l=3 

;:, 

387 

.L8:22 

::7~ 
558 
6~LI ' 
214 
196 
1 .. , .,. 

270 
:237 

2534 

VICTORIANO ROA 1822 
LONGINOS BANDA .L858 
MARIANO BARCENA 1885 
CENSO DE 1910 

/ 1 ' 
5t) 

·H 
IS 
8:: 
:-, _,, 
. ' 

~· 

4:::. 

F:f-INCHOS 

li358 

:247 
7S8 
6 1 C? 

89 
::1:i4 
:2'7"7 
l ?:.: 

:::ou 
l (J(l 

2686 

35 

5 
48 
42 
28 
29 

1885 

212 
491 
86•i 
423 
211 
~.::o:: 

::::5 
368 
11 t) 

279 
334 
211 

3919 

1911) 

358 

191 (> 

6773 

?55 



CUADF·O 8. 

CLASIFICAD~S DE ACUERDO A 3U VALOF 

NUMEi':O sr/\J cu;sr MILES DE 
PESOS DE F I /·jc,~·3 r-ir-;C I EJ,J[1r1:~~ ñ ;.¡'·iCHOS F I c;:;c I O~I OTRAS 

De 5(11) 

dr:: 20(1 a 25f) 
de 101) " :2_(H) 

-~ 2! 
de 50 a ¡ (•O '-1·? ::;7 
de '.2':.: a 50 1 l ~..:. 51 
de 1 (l a ,.,e _ _, ·;~=-e:· 

·-·....;~ 5'? 
menos de 1. (J 1580 2t) 

SUM::.'.:"""": ....... -\ 
" ;;f6 

VALOR DE LAS FI/\JCAS 

MILES DE 
PESOS 

500 
200-250 
1(10-200 
~i(l-1 (H) 

25-50 
10-25 
menos de 

SUMAS 

10 

J\IUMEFW VALOf;: 
DE Fil\ICP,3 TOTAL 

:. 1 51)(11)0<) 

7 151)9838 
22 297._:i . .<179 
4•? 3S'.2ü1) 77 

1 13 368b.;:,o~.::: 

355 51::-:.2366 
1580 4451 L:'G 

.::1.::·~ ~.::::774551 

o 1) 

1) 1) 

' l (l 

1(1 

::;¡:; 
:28 168 
:39'.:: .::.42 

1045 858 

FO~:CEi\JTr:'.:¡JE Ví4LDR 
GEL fOTAL PROMEDIO 

·'>· 59 500000 
6. t=.:: 215691 

1:::. 06 135204 
15. 46 71838 
io. 1 '7' 32625 
..:..-· 54 l 4475 
19. 54 2817 

.l(H). (lC) 10697 

Fucnto: Estadlslica aqricola oar1adera de Jalisco. 
Comision Moo::ican¿, pa.-;, la E::p~sición de Pat-is. 1899. 
AHJ, Estadlst icas:- J 899. 

256 

o 
(¡ 

1 
e) 

·.· 
(l 

::5 

28 
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CU1~DRO 1. 

HACIENDAS Y RANCHOS EN JALISCO EN 1899. 

EXTE~ISION Y TIPOS DE TERl~'Et•JOS DE LAS FINCAS OF>:DE'U:\DAS POR SU VALO!i: 
<CANTIDAD DE HECTAREASl 

11ILES DE l'ilil1EFO ;·¡Q DE DE Dl~ 

P!:::SOS ~XFLüTAüA ~XPLOTADA RIEGO TEMPOF:r~L MONTES 

De 5ü0 47'?17 :.:1:1.'25(1 ~766/ i34(l0 31 7~51) 1 8:267 
de ~l)(l a --.1:,:;" /'489'.: 56.2.:.J 69268 ~.2.2(1 51 19 29667 _,_, 
dci 1 (l(J ·3 20 1396::2(1 '55~::'~ 84096 174·56 28545 23641 
de 5(: a 10(1 49 1 ga:::::.~-: c:::r-,.~,., f .i. :.::i:::: l 7 CJ:.c:.:. J 55835 67946 ........... , -t~,) 

de 25 ó1 5(1 .l L~ 3.351 :27 1.::;21::: 1 .20301)6 1~1.~.76 1(>6396 145404 
de 1 r) a ..:,,_, -t:;-;;:-

,_,._¡._j 45·~'74'7 =:3:-.=:S(lb :224243 1 (l~24 l 20251 1 636443 
mano3 ce 1 o 158(1 89-3:: 1 ~ .2"79626 .~ 1 :-·~589 ::::::: 1¡ 77-;:i-:;1);1 !::7778'/ 

SUl1AS .21 :29 212978~.:: 785sc:-7 17-47 J.86 72~58 703660 1599157 

PORCENTAJES CON RESPECTO AL TOTAL DE LA EXTENSION DE LOS TERRENOS 

NUJ•JEF>:O NO DE MILES DE 
PE30S DE !-'INCAS TOTAL EXF'LOTADA EXPLOT~DA RIEGO 

D<: 500 "' 2. ..:_._¡ .c • 58 2. 05 1 1 63 
de 200 a 25 .,:;. .. =~· ..J~ t). 72 5. 14 ·-·. 0·1 
de 1 (l(l a 20 22 6. 56 / (17 6. 24 24. 16 
de 50 a 100 49 8. 65 7. 5ü 9. 30 1 1.39 
de 25 a 50 1 13 15. 74 16. 82 15. 07 ~= .....:. ... • . 
de 1 o a 25 7:~~ ~t -:::: . -;,-"' 

'~ .i.6. 00 1 "'.J.. 
menos de 1 (> 1580 41 94 35.59 4=-1. 55 10. 

SUMAS 2129 100. Oc) 1 c)I). 00 100. e)() 1 OO. 

Fuente: Estadistica agt·lcola ganader·a de Jalisco. 
ComisiOn í'le::icrln ... ~ pe.~2. 1~ ~::p,:j:5ició11 Ue F2\ris. 1897'. 
AHJ, Estadl.sticas, 1899. 

43 
17 
15 

00 

DE ;JE 
TEMF'OF>:AL ~IONTES 

..:¡ ... 51 1 14 
o. 73 1 86 
4. 06 1 .48 
7. 93 4. .,= 

~,;; 

15. 12 9.09 
28. 78 .3'?. 80 
38. 87 112.38 

!(H). !)<) 100.C)(> 



CUAORO lC:>. 

EXTENSJON FF:tJMED.CO DE Ll~S FINCAS. (HECTAfi:EASi. 

MILES DE 
FE:S0'3 

1·JU11. DC:: E:<TE/•1SION E.<i=UJ··- NO EX- lll=: DE DE 
r:-: ~ .. :ct:ls TCtTrH_ TH['i¡_:; F'LOTf-1DP1 í-'. l EGO TE/"IPORAL MONTES 

DEO ;:;t)(J l~'-;17'..2 6750 9~22 :2800 10583 
de 2(H) c:l ::50 -7 10699 eo::: '=/895 .317 
ce 1 i)(l a :'.(1(1 6::.•16 ::~:;::::.q .::82.:: 793 1 
dE> 50 a lC(• (~ 9 ._, / Ol~I l ~1.1 . .:. '.::557 168 1 
de 25 Zl :=j(! l l -· 296ó 1 1ó9 1 797 163 
de 10 a ::5 355 1281 649 63:2 29 
menos de? l (l !580 565 1 ".77 ::BE ::. 

SUMAS 2115' l 069'7 .3,S9 6.33 ::.4 

CANTIDAD DE MAQUINAS y ARADOS UTILIZnoos G~ L~S F!NCAS 

MILES DE 
F'ESOS 

NUMEF:O TOT1.;L 
DE FINCAS MAQUINAS 

TOTAL F'f':O/·IEDIO F"R0/1EDIO 
ARADOS MAOUÍNAS ARADOS 

De 500 1 450 o 150 
de 200 a 250 7 1 1 741 2 1(l6 
de .t (H) a 200 22 17 2957 1:":4 
de:> 50 a 100 "º 36 ::i261 1 <)? 

de 25 2 5f) 113 22 7721 (t 68 
de 1 (~ .:\ :25 ::.55 .LB 9714 (l 27 
menos de 11) 1580 4 144S?t) (J 9 

SUMAS 2129 109 .¡ 1334 (J o 

Fuente: Est~dlsti:~ ~g¡·l~ula ganadera de Jalisco. 
Comision /"le:<icana pat·a la E'~posicion de Par-is. J.899. 
AHJ, Estadisticas, 1899. 

¡·31 
299 
1 ::0.9 
942 
571) 
l 7.-s 

3:31 

608(? 
4238 
107~ 
1387 
1287 
1 793 

426 

751 



CUADt.'IJ 1 l. 

HACIENDns y R~NCHOS ~N JALISCO EN 1899. 
ESTADfSTICA co~~ARATIVA 

%DEL TOTAL 
CO~ICEPTO MEDID1:; TfJT1-'ll. DE FINCAS PROMEDIO 

NIJMEPO 
VALOF 
EXTEl\1510r.J fCITAL 
EiT. EXPUJT"<OA 
NO EXF'LOT1-\D1-4 
DE PlEGO 
DE TEMPOF:A 
DE MONTE 

Af;:ADOS 
SAL:4RIO 

NUMl:::Ro 
VALOR: 
E:<TENSI011 TOTr-~L 

EXT. EXPLOTADA 
NO EXPLOTl;DA 
DE fi• IFr-iO 
DE TEMF'Ol"A 
DE MONTE 
MAQUINAS 
AR Pi DOS 
SPlLAf;:IO 

NUMEt.:O 
VALOR: 
E X TEi'JS I GrJ f,JTM. 
EXT. EXPLOTADA 
NO EXF·LOTADA 
DE: f;.iEGu 
DE TEMF'üf;:f'i 
DE MONTE 
MAQUINAS 
AR:ADOS 
SALAHIO 

Hf.'.C T END1-IS 

i.J~l(Dl'iDE5 1 <.?f? 9. ::.o 
FJ.~·31y3 1 2 .:1(:(1 !.87 Sü. 06 i3?577 
HF( .!" ~PEt .. ::. i28/ /6 ::;.¡. """'"' .3681 
HECTAf;EAS 26~:.9q9 7- 60 1333 
HECTAVi::-IS 4..:i . ..i:•77 ::':4. 50 2.347 
HECTl4F:r::14S ::1,s:::.17 77 94 284 
HECH\f;·EAS :21.s 16:::. 3ü. 72 1(19";2 

l·IECTN«FAS .. ,,.,...,.-.r..,,, 
__ , -\. ... lt,J"'"t 17. 06 1378 

UNIDADE·:' 86 78. 90 o 
UJ\!I [)¡:;Dl":·:o l 5.21 (l .36. 80 77 
PESOf:3 .... ...:.,, 

F:1-\NCHOS 

UNI01:;DES 1045 49.08 
PESOS 5251025 23.06 5(130 
HECTAFEAS 1S1S23'.2"-7 c·L 10 634 
HECTAt.:EAS 2e.1614 .35.85 270 
HECT AFEAS .38071 o) 2fj. '.26 .365 
HEC-lt'!f<'l~AS 6117 8.47 6 
HECTAf;:Ér-'lS 270324 38.42 259 
HECTAfi:EAS ~;;:11030 19.45 298 
UNIDi'\DES 4 ::..67 o 
UNIDADES 89il-3 21.64 9 
PESOS 0.23 

FTNCr~S sn• CLASif= ICACION 

UNIDP1DES 858 if(I. 30 
PESOS 587~:!.041 ::5. 7'/ 684!5 
1 JECTr~Rl::::AS 713B885 34.68 832 
HECTAr.·EAS 230417 29.T.5 ?69 
HECTAf;·f=:<iS 4G.::438 35.89 563 
HECT AR:E~\S 97B2 13.54 11 
HEcrnm::,;s ·2106 1.f.l 2·?. 94 246 
HECTAt.:E1'lS 1r)10ü98 63. 16 J 177 
UNIDf~DES 19 17. 43 (J 

UNIDADES 17181 41.57 20 
PESOS 1).47 

Fuente: Estad!st1rA aqricola y ganadera de Jalisco. 
Com1sion Mei:1cana par·a la E::posici.ón de Paris. 1899. 
AHJ- Estauisticas, 1899. 

'259 



CUADRO 12. 

EXISTENCIAS DE GANADO EN JALISCO EN 1899. 

VALOR TOTAL DEL GANADO 

CLASE DE 
GP1Nt~DO 

i'IUM. DE: v¡:·,Lor;: 
Cí-4GEZAS F'E~:.CJE 

% DEL 'IA- PRECIO MEDIO 
LOR TOTAL POR CABEZA 

'/i~CUf\10 51 ::t7~.:Í•'.:> ,. j J.6=:.:J6 7'3 .. --~- j :· G7 -·-
CABALLAfi: s:.-::1.1::".. -.706'-.i'!,;3() 7 7E: .t-..:•. 

.:..•r; 

._J.,;;_ 

MULAf<: 28 1 -:7 74·11368 ''° =:t) 26. 44 
1">SN1"L 1 46'73 138070 l ~ -. _,_ 9. 4(J 

LAJ\J1">f;' 83772 833 i:.:: ( ). 92 (l. 99 
CHB~.Iü .·.:::;::;::i(..Jt) 4 /'"?':)6 o. ._1._. 1 35 
CEFDA l l l i~~ ~~ 2'-l 8:.:::2::. -,. 

' e ~-
...._._. 

SUM1'.\ 9 1)857"76 l (!(1. '.~;I) 

La in~ot·macibn se r·e~1erG a las e:<istencias de ganado 
que report~r·on 1.661 ·Fir1cas r·ósticas. clasi~icadas de 
la sigL!ic:ntci m.::,ner·a: 157 h¿-,ciendas. 441 r2nc:hos. 
1053 ~incas sin clasi~icac1ón y 10 congreg~ciones. 

Fuente: E~tsdistica ag1-icola y ganader·2 de Jalisco~ 
Comisi?:.n 1vi~·{iCE .. n€~ p::-xe. !.::: f:.:~~po~:.ción Ce P.:u·i:; .. 
AHJ-Estadisticas~ 1899. 
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' -~ ~· . 
t::'.\ISTt::i'ICii'\S üE •.:i"1Nr~DO E~l JALISCO EN 189'7'. 
DiSTRJBUIDü EN LAS FINCAS RUSTICAS 

1NUMERO DE C~~EZASI 

Zé i 

HAC u::n- f':·~~¡c;-;üs 5 Ii'l CLf-',S I -cm.1G¡;:E- TOTAL EN LAS 
DAS FICACION GACIONES FINCAS 

VhLOF Gi'1NADO ¡, 1 \3:_:r)883 ,2]7(i:.21):~: 41 l387(1q 78655 

'-/ACUl'IO 1066::: l 127.30:2 ::5651)3 4251) 
C,'.)E<AU_i-4¡:;: 1'.268ü 12568 22E:6 ! t (19Ll 

i•íLiLt:.itt: 6519 1":03'.21 7594 21:.:: 
ASNAL 986 8.1 1.2 4665 340 
LAl'-IAF: 106:::.E ::~:.585 48589 370 
cr~BF:Iü .s~ ~ - . '- ! A.WJ.W\.J 3ül:J 
DE CEf;:DA 1'.297-! 4::::;;1 1 4159"7 800 

PROMEDIO DE CABEZAS POR FINCA 

VALOf;: GANADO <¡; 11598 6282 C'.978 7865 

VACUNO 692 289 244 425 
CABALLAí.;: 

~· 28 ,...-)~ 109 
MUL;;F 4;: 30 7 21 
ASNAL 6 18 4 34 
LAl'iAfi: 6<3 e---:; _,_. 46 37 
C!'>BFUO 41 27 15 3(1 

DE CEfi:DA 83 96 40 8(> 

PORCENTA,JE DEL TOTAL 

·vALOr;: G1~NADO $ 20.56 31. 27 47.28 1).89 

VACUt,1n :21 .. 87 ..:..,_;.o...:• 51. 64 0.86 
Ci.'.\BALLAfi: 25. 77 25.54 46 .. '~6 2.22 
MULA¡:;: 23.58 48. 18 7.'7.47 (• .. 77 
A::if\IAL 6. 99 57. 52 33.(18 2. 41 
LANl~F<: 12.78 28 .. 36 58.42 0.44 
CABRIO 18.23 34. '18 45.92'· (1.85 
DE CEf;:DA 13.28 4::.. 32 42.58 (l.82 

La in~or·mac1ón se re~iet·e a las existencias de ganado 
que r·eportaron 1.661 ~incas rlisticas. clasi~icadas de 
la siguien~e m~net·a: 157 haciendas~ 441 ranchos, 
1cJ53 ~incas sin clas1~icación y 10 congr·egaciones. 

Fuente: Estadistica agricola y gan~dera de Jalisco. 
Camis.ion /•ie::1cc1na par-a la E::po•;:;ición de F'aris. 1899 
AHJ-Estadist1c<is. 1899. 

8858455 

496706 
'19.'2~)3 

:2"1647 
11J.1(>3 
83172 
-:;.:::, l '74 
97682 

297'.23 

1651) 
24·0 
1 f)(J 

62 
204 
113 
299 

100 

100 
100 
..,,-.. -. 
~ ·-··-· 
100 
1 (l(> 

100 
100 
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CUADf''O 14. 

¿/ISTEr~IAS DE GANADO EN JALISCO EN 1899. 

DI STr.· i BUC r OM DE LP1S r= r PICAS DE ACUERDO AL VALDf;: DEL GANADO QUE POSEEN 

ESCAL~l 
(PESOS) 

1-<1-',c r EN- r.:ANCHOS s IN CLAS I-CONGJ;:E-- TOTAL DE 
DAS F I CAC ION GAC IONES F T i'ICAS 

MAS DE :¡¡ l t_J(l. (11 1(1 (_i 

DE 5(l(•(H)-11)t)l)(Jt) 5 
DE 251)(1(l-5(lt)(l0 1 1 
DE 1 (J(;(l<)-251)00 4~ ,..; 

DE 5000-lüOOO 41) 

DE 1 <)(10-500(1 ~(' 

MENOS DE 1 (l(JI) 4 
SUMAS 1 35 

~f 

·-· 
4 l '? 

24 63 
4(1 95 

..:.."T J. 4::,i . .:;, 

125 317 
43'? 9c-· ... ..J·.:· 

o 
o 
l 

-., 
4 

2 
2 
9 

7 
9 

-= ._ . ._; 

134 
i-17 
726 
448 

1536 

DISTRIBUCION DE LAS FINCAS SEGUN EL GANADO VACUNO QUE POSEEN 

CABEZAS DE 
GANr'lDO 

HACIEN- RANCHOS S:N CLASI-CONGRE- TOTAL DE 
DAS FICACIDN GACIONES FINCAS 

DE 15000-:2(l(J(l(J 1) (l 2 2 
DE 1 0000-151)1)!) :) ·-=· !) . .:;. 
DE 5000- .t !)(i(JC) o :: -· DE 100G-::Jüüü ~::¡ 17 54 109 
DE 500-1 (l(l(l ~--._ .. _. :::: 6·~ . .:,: . 143 
MENOS DE 50ü == _,..., 398 81'-l 5 1272 
SUMA 146 441 9.36 9 1532 

DI STR I BUC ION DE LAS FINCAS SEGUN EL GANADO CABf'\LLAF: QUE F'OSFF'N 

CABEZAS DE 
GANADO 

Hr'1CIEN- r.:ANCHOS SIN CU'\SI-CONGf;:E- TOT.'\L DE 
DAS FICACION GACIONES FINCAS 

DE 1000-5000 (l -.:.:· 

DE 500--1000 . ..;. o . .:;: . 
DE 1 (10-500 47 ;:·¡- 56 
DE 50-100 35 .;:; 82 
DE 25-5(> 13 72 69 
MENOS DE 25 11 152 374 
SUMA 109 297 587 

La in~ormación se re·Fiere a las e}:istencias de ganado 
que recortaron 1.66.t ·Fincas r~sticas. clasi~icadas de 
la siguiente manet-a: 157 haciendas. 441 ranchos. 
1053 ~incas sin clasiFicaciOn y le) congregaciones. 

Fuente: Estadistica agr·icola y ganadera de Jalisco. 
Comisión Me.:~1c:ana oar--3, la E::posición de Paris. 1899 
AHJ-Estadlsticas, 1899. 

4 
6 

1 ~:e) 
162 
154 
537 
993 



HACIEHD1~ 

AMATIH\N 1:39:::: 
CHICHILliJlLA 181i~~. 

CHI!_,:, 1•378 
COLOT I Tl .. riN 1 r' .1n 
CONTL<.:; 1 n:·~.13 
CUCHI LL;-\c=. 11:i'::J7 
DE BEi,IEF I C i 1.:; 1El7b 
Dt:: E1ENEF I C 11) l EJ91) 
DEL C1~R:MEN t Bh:".· 
DEL i.'•J\f';-"I" ...... -.. ',.,._,J, !'.J 18...f.O 
EL cor.:TIJO l876 
EL MALl4C"'TE 1s9:.s 
EL POF:TE:'.UE:l.O 1.13B8 

'°"L h: 11\ICül·i 1799 
EL f;:OSAFi:IO 1 fJf-j:2 
EL ::;;,~Lrn;·E 1856 
GACHOS 1r:m1 
HUASTLA 186::. 
HUEJOT I T1'ü~ 1839 
JONACATLAl\I 18l19 
JUCH[TLAN 18'"/b 
LA AUf;:Of;:14 1 j'.:if:~4 
LA CIJNCEF'C I O~I 1841 
LA ESTANCIA 1876 
LA JAFrnILLA 1901 
LA LAEIOF<: 1883 
LA pr;:ov I DENC I A 1878 
l_A Pur;:ISISi·IA 1:399 
LA FUNCONADA 1878 
!...:JC ;""'" 1 ........ ..- ...... 

'-''1'-'1-•L.Q i 81::11.1 

MAf':i~Af;:.cT1't 1887 
i·I I i':Al\lü I LLA lt394 
MOCHIL TIC l878 
o~ro Dé i-iGUl'I 1884 
POTF:Ef;: I l-LOS 18!'57 
QIJILILLA 1883 
Sr-=\N 1-:-:::::L.IF~ HU/ 
SAN GAE<P lE'i. 1835 
SAN IGNACIO 1878 
SA~I .JOSE 1890 
SAN MARCIJS 1869 
SAN MAFnIN 1885 

1-IÑDS OE 1.:rn·1rc·J;·A-'IENT•~ 

OE U~ TOTi-\I_ H:O•\D O PAF:TEG DE L?'1 HACIENDA 

¡ ~J85 
1850 1878 188~ 1884 
1842 185~ !871 1878 1884 
tér7!3 1886 

[:365 188(1 
J.:'jfj:3 

181)7 1 810 

l8b5 18T3 
1813'2 1884 
1868 HJ7 'l· 
18,IA 18tf9 
1877 

1.886 

1817 18.'.l.7 

1874 1876 

188'l 
1866 1882 

1846 l851 1879 188(1 

1875 1887 
J.8í35 

1861 

1886 

1873 

1892 

1845 1857 1861 1863 1877 1890 
18l;J3 188<> 

1888 18139 1890 1891 

1876 



L..Ut'lf ~r-1u1.; ,.::,_·::;DHIJ 1~ 

cor-1Fr;·,:,-•/El•r1;:.s [)t:: H1'1Cl[~NDi'\S EN .JALISCO DUF'ANTE E!... SIGLO XI:< 
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POBU.\CION DE JALISCO EM EL SIGLO XIX. 
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FUENTES: 
• ·-Guti~r·re~ y Ulloa, Antonia. Libro de la Ra:On Gener·al de la Hacienda 

Nacional. De la Provincia de GuadalaJara. Hoy Estado de Jalisco. 1822. 
-Roa, Victoriano. Estadisticas del Estado libre de Jalisco. 1822-1823. 
-Lbpez Cotilla, Manuel. Noticias Geogr~~icas y Estadísticas del 

Depat·tamento do Jalisco. 1838-18<l0. 
-Banda, Longinos. Estadj_stica de Jalisco. 1854-1863. 
-Busto, Emiliano. Estadistica de la Repóblica Mexicana. 1878. 
-B~r·cena, ~lar·iano. Ensayo Estadistica del Estado de Jalisco. 1885. 
-Pe~a~iol, Antonio. Censo Gener·al de Poblacibn. 1895. 
-Direcci6n Gener-al de Estadistica. Censos Generales de Población 
co~·r·espondiontes a los a~os de 191)1). 1910 y 1921. 

-INEGI. Estadlsticas Históricas de MéHico. 1985. 
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Van Young, Eric. La ciudad y el campo en el México del siglo XVIII. 
La economla rural de la región de Guadalajara, 1675-1820. 
pp. 43-44. 
Davies, Kr>ith. "Tendencias demog1·af'icas durante el siglo XIX". 
En Mur~a. José Ma. <recopl. Lecturas históricas de Jalisco. 
pp. 161-l65. 
Censos Generales de Población de 1910 y 1921. 
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PRODUéCION DE TRIGO EM J.A.LISCO S. XIX. 

15íl ---- -----·~-

V."1..LOr~ DE Lll. PRODUCCION DE: TRIGO 



~·h:ODIJCCJON DE MEZc.li.,L EM J.D..USCO S.XIX 

~ªª 
:!E!Il 

'ªª 
24!1 

220 

20[1 

rna -

::: =I 
120 j 
1:: _,\.., 

'• ªª ~~ \ :: J \ _____ ,. 
a +.-r--r--r--1 ---T---~-·r--r 1--T--,---1 

'IS 96 !17 98 11!1 IQDD '2 ~ .¡ 5 

\i",ti.Lor~ DE L.ti. F'RODUCCION DE MEZC . .!!..L 
~5 ~------------------------------~ 

.., .., . 
~' ' 



Ph~ODUCCI (H.j OE /i..zuc.~.r.: n; J.ii.USCO S.XIX. 

1B -· ----------·--·-···--·-------------------------.. ----· 

15 

L'.i -· 

12 

11 

2.Br 
2,B 

2.4 

2. ·: ~ 1.8 

1.0 

,, .. 
1.2 

1 -

5 11 1907 

\/,.!!.LO F( DE L.a. PRO DUCCI OH DE .il.ZUC.t..R 
ES J~UGT;fr E~ El ~Ir.ti) :m:. 

//1, 
,', .... j 

l
í'I¡ / ', 

1 
\, / \ 

•' 1 i '1 ,' '1 l•, l \ ,, ' I i 
( ' i '1 / ... 

11 
'1, / " \\ / 1/ 

1 1, / \ I ,... ~--.................... \ 
~ ~ .·' f \ 1 U.FJ / ~ .. ~. l/ 

1
1 

1

\ ./' 

a.a - / ··,/ \, / \./ 

ª·' l ', l 
\/ ª·' 

a ------,--------.--¡------¡--r--~----..--.---~---,,--.--~-,,--,---~---.---1 
t:J77 si; 9;z. 93 v4 95' 96 97 9/J 9'1 J900 1 2 3 -4 s- a 1!!07 



GRAFICA 9. 

2.a 

2.a 

2.4 

2 -

\/.ti..LO f~ DE L~. Pf.WDUCCION .¿¡.GRICO ¡_¿¡, 
EM JA! lr.C:!Jo. \'.Vf.P.IUfl P¡>!JoCHJ C'l"iY.;), 

----------·-----¡¡¡---------, 
1\ 1 I • 

1 
\ ll 

,1 '· 1 
1 \ 1 

i' 
1

fu 1 

\ 1' /
' \., i 

'., ,.·.o.~,, 1 

1 hi---8'- ·~ 
.• Ir/ ,1 

\ 11 

" ... 1 
\¡ 

fu 

273 

* Valot· agregado de la pt-oducción de cebada~ algodón~ g¿\l·banzo, ca·Fe, 
papa, camote~ tabaco, a~il~ chile y arroz. 

FUENTES: Para las Gra~icas 4 a 11 
- INAH. Estadisticas Econ6micas del siglo XIX. 11976). 
- COLMEX. Estadisticas EconOmicas del Por~iriato. 
INEGI. Estadisticas Históricas de Mél·<ico. (1985). 
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TEfi:RATENIENTES Y H1-1Cf9JDAS E~I Jfil_fSCO EN 1897. 

PROF'IETAF':IO 

ABELAF: .JU~\1'4 

ACEVES J01~0LJ fl•i 
ACE</ES JOACJU 1 l•I 
ACUP'ír"' HJOCENCIO 
AGRAZ VILLASE~UP FELI~ 
t-"rLAMILLO n=:li'ilDf;D 
l'>L{-\ TOf;:f<E J'IJP,f•I 
ALATOf':F:E r·IAi;:cELO 
i'\L.ATlJfi:REc Ml~f;:CELO 

FlLBf', Cf.:ESCENC l O 
ALFAr;:o Fl~:ANC I seo 
HL\/r:ül:EL LUh~l..:]\J.ZO 

ALVAREZ TELESFORO 
AtlGULO HE1;:cUL1'iNO 
APP1 l zt:1 JLSUS 
Afi:CE Ef;:NESTD 
Ar.:CE NESTOf;: 
A1':CH AN~·;EL 

Af;: I AS ALEJO 
ARIAS fi:1'iFAEL 
P1RSEO l'I I GUEl_ 
AUDA P1-1BLO 
AUSPUf;:U l•l()NIJEL. 
Al/ILA MHCCTO DE 
BAf;:BA DOF:OTEA 
BARCENA SOLEDAD DE 
BAF:f;:AGAN DAl\IIEL 
BARR1-!GAN EUSEBIO 
BECERfi:A FOLORENTINO 
BEDOY JESUS 
BENAVIDEZ DONACIANO 
c<t:.t<:l"ll:::J l LLD JOSE Mt'l. 
BINZON MA. COr·ICEF·CIOM 
BLANCO LEONCIO 
BOBADILLA PAULA V. DE 
BOBADILLA F~ULA V. DE 
CAMACHD MARIA LUISA 
CAMAREN1-"\ At<:Mf)NDO 
CAMAf;:ENA C(~¡;:LOS 

CAMARENA HNOS. 
CAr::iEDO JESUS 
CAf"1EDO MANUEL 
CAÑEDU SALVADOR 
CAÑEDO SAL VADOr;: 
CAÑEDO SAL W\DOf;: 
CAPETILLO 1-J()NUEL 
CASILLAS CAl~UTO 
CASILL()S JOSE ANA 
CASTAÑEDA FRANCISCO 
CASTAÑEDA JOSE MA. 
CASTAf.<EDI'-\ r.:AMON 

HACIEl'!DA 

S.CRUZ DE ATISTIOUE 
EL TN~:ENGO 
S. J012lLlU I /\1 
l_A F'PO'./IDENCirl 
5. Fi:IT•'< 
FI. NAG:!:d'!JC! 
Lf-i:!J 
GUPt:>.-"'.iLUr=·i.:_ 
1 X:CUI\'r:-Li::~ 
1.:¡LCONERO 
LA F'1EDF~·~~ 

S. FELIF'E DE ARNAGO 
ESCi:iLOl'-·I 
CHICHIOU!LA 
!.-:-'. :.:..;c;·.;cc:r··c ¡ üi··i 
S. PEDRO DEL ACHALJ 
S. MIGUEL 
TASI NP1STLPi 
CHECf.1L TErc·EC 
s1-v·r1·,o, cr;:u::: 
EL F:ODECI 
SAMHi TEfi:ES1~ 

~IOJ•frECf': I STO 
l:::SCüNDJD,ci 
S. JOSE DE LA PRESA 
SAl~T fl f:f;:U Z 
TOLUOUILLA 
EL EP1.:iZOTE 
S. MIGUEL 
u::i co:__oNrA 
El F'I c.TC.~10.F: 

EL U\STILLO 
LA cm.iCEF'C 101~ 
COLOTITLAN 
TAMALEAGUA 
LAS FUENTES 
S. SEBASTIAN 
1 CiBDr-: DE f~I' .... 'Cf.'.A 
EL CAf;:EÑD 
SANTA r.:ITi:1 
LA EZF'Efi:ANZA 
CABEZON 
BUENAVISTA 
JAYAMITLA 
BUENAVISTA 
BUEN?) VI STA 
SANTA GEf;:TF:UDIS 
SANTA Bt'lr<BAf;:A 
Z P>POTL{\l'IEJO 
EL SALITl<:E 
MILPILLAS 

MLINICJF'!O 

S. CPlSTODAL B. 
l-A BAf;:Cl-1 
ATOTONILCO EL ALTO 
LA BAF<Cr'l 
TECOUJTLAl'I 
F· I HUl~~IU 
Z ,:;r-·Of:'r'1~I 
Z r:)F·o¡.: P1i'I 
r :nu;1-1uric1w.J F:. 
S. ~JU{)J\I LAGDS 
TU~CHCUESCü 

ETZATLr'1H 
S. CF1ST08(4L B. 
AMt-:iCUEf~f'..l 

1-iUTLAl•I 
TENí-:¡¡v/i'-)X fLAJ'.I 
i-4t·lléC¡~ 

ZP1F'OT I L TIC 
1-IUTL.<;M 
Tr'if·l1'\ZULP1 
CUl'iUTLA 
U. S. ANTONIO 
TAl·l1-Vl.IL A 
s. cr~ISTOBAL B. 
S. D. ALEJl'\l\IDFi:IA 
AHUALULCO 
C. BUENOS Alf;:ES 
COLOTLAN 
GUACHI Nl~NGO 
TOTOTLAl\I 
lü:\L.t=1Cut=.bL'U 
TON?ILA 
TUXC12\CUESCO 
TENAMi-\XTLAN 
S1WLJL?1 
SAYLILA 
ETZATLA~I 

TEUL:H l rL.AN 
TAU'i 
AYO EL CHICO 
A MECA 
A MECA 
S. ~IAf;:TIN H. 
A~IECA 

AME CA 
IXTLAHUACAN M. 
CUQUIO 
TEPATITLAN 
ZAPOTLANCJO 
ZAPOTLANEJO 
ATOTONILCO EL ALTO 
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PROPIETAr;·ro Hi-íC [ ENDI·\ ~1UN re IP Jo 
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CASTA~OS GABRIEL 
CASTAfíOS HNOS. 
CASlELLANOS ANTONIO 
CASTELLANOS GENERO 
CASTELLANOS IGNACIA 
CASTELLANOS IGN~CIA 

CASTELLANOS JESUS 
CASTELLANOS JOSE 
CASTELLAWJS ;rn,o,¡= 
CASTELLANOS LUIS 
CASTELLANOS Mr~NIJEL 

CASTILLO FRANCISCO 
CASTILLO Y ZU~IGA 
CASTf':O JOSE Mi'l. 
CISNEROS IGANACIO 
CONTRERAS PORFIRIA 

HUE.J(JT ITAN 
CHliMELA 
SANTA MAf;:J,c; 
Si\f'.I ANDf;:ES 
LI'• 1-1or.:1r:i 
EL r;·INCON 
PASO BLANCO CH. 
S. IGNACIO 

F'Pii.:·O fü.~1f\/CD 

CH1-1NICD 
QUILILU\ 
LJ\ H I c;uEr;:r.'.\ 
T F·AT{~l\I 
Cllf'.\TIJ1NC I LLO 
GLll'CH 1 t·114NGLJ I LL.O 

CONTRERAS REMJGIO Y SOCIOS. GF~~RUDID 

CORCUEfü.'.\ Mn/•JUEL 
cOf;:cUERA MANUEL 
CORCUERA Y SOCIOS 
cor;:DOBA cr,:uz 
COfWNA Al~UND I O 

cs. CLEi·il::hiTt:: 
ESTTPr'lr:: 
TUU4 
S. t~Ef;:Tf;:UDIS 

ESTANCIA \1 IE.JA 
U'" CIDF?IT?\ 

CORONA DE RIVERA REFUGIO LO DE LUISA 
CORONA IG~4CID YERBnBUENA 
COfi:ONA JESUS 
COfi:G/\IA i'IAí;: 11-INU 

CORONA MAXIMILIANO 
CORTES DE OCAMF'O JESUS 
CORTES DE OCAMPO JESUS 
CORTINA FRANCISCO 
COF•:T I Nr1 MI 5UEL 
COVARRUBIAS ANACLETO 
COVARRUBIAS RFNTGNn 
COVARRUBIAS JOSE MA. 
CF.:UZ FELIPE 
CRUZ GABF<:IEL 
CRUZ SAB1'1S 

S. DIEE;o 
F<:ANCHtl 1..1 I EJU 
LA HEf':F•:ADUfi:(-1 
S. JOSE DEL POTRERO 
COL I MI LLI-\ 
TOTOLIMISPA 
CHINAt1PAS 
LA Pif'1UDA 

M. 
EL 
LA 
s. 
LA 
LA 

S. /'/ICIJLAS 
Tb:Ol·IPD 
AUr.:üf<:A 
QUlTEPIA 
CAPITLLA 
CALEfi'.A GRANDE 

f1TEOL.!IZA 

JOCfffEF'C 
TOMATLAN 
S.M. ANGELES 
OCOTLAl•I 
TOfOTLA~I 

TOTOTl.A/'I 
OCIJTLAM 
~,YO EL CHICO 
.:YiU EL CH í i..;u 

OCOTLA/'J 
OCOTLAl'I 
GUACHI /•JA/'füO 
?iMECA 
s. cr~: I STDCAL E; .. 
TONA YA 
GUACH 1 t•li;NGO 
TOMi-YrLAN 
UNlO/\I DE-: TULA 
COCULA 
TAPALF'A 
TONA'IA 
ATOTONILC8 EL ALTO 
AUTLAN 
r1UTLP1/\I 
f4TEMt:'i1J1..:1c T. 
TECHALllTA 
E,JIJTLA 
(-1UTLAN 
TON1'',LA 
ZAF'OTLANEJO 
S. GABF<:IEL 
OJUELOS 
U/\IION DE TULA 

EJUTU'1 
OCOTLAN 
ZAF'OTLANEJO 
AMAT I Ti'.O\/',/ 
IXTLAHUACAN M. 
TLAJ011ULCO 
IXTLAHUAU-1N ~1. 

CUESTJ'.\ i·IANUEL M. 
CUESTA MANUEL t·I. 
CUESTA MA~Jiu=-1_ M 

DAVALOS ALBERTO S. ~fOSE DE 
AGUADULCE 
NAVA·JAfi 
BELLAVISTA 
EL F'LA/\/ 

MIRAVALLES. MARTIN H. 
DIAZ RAMON 
DUQUE DE REMUS ISABEL 
DUQUE DE REMUS ISABEL 
DUQUE DE REMUS ISABEL 
ELORTEGUI MIGUEL 
ELCll~:TEGU I MI GU[;'.L 
ENRIDUEZ GUADALUF'E 
ESPINOZA GREGORIO 
ESP I NOZf) f;:AMON 

DI VI SADEF<:O 
f;:ESOLANA 
HACIENDITA 
HUEf;:TA 
S. MIGUEL 

ESTF•:ADA FELIPE 
FERNANDEZ DEL VALLE 

s. Ff;:ANC I seo 
,JIJSTOS. MARTIN 

TUXCACUESCO 
TALA 
ACATLAN 
ACATLAN 
PURIFICACION 
F'Ufi:IFICACION 
CHIQUILISTLAN 
PUfi:IF l CAC ION 
GUACHINANGO 
S. CRISTDBAL B. 
JOCOTEPC 



1-·ROF' I ET,C\F: l O 

FEF'NANDEZ /•!1l/'füEL 
FIGUEROA HEPACLIO 
FLQf;:ES AN{4ST!-\C l O 
FLORE:3 E<Ef;:r.11;Fwo 
FLOF.:ES JESUS 
FLORES JESU3 
FLOF:ES 1·110.i·füEL 
FLOfi:ES t·/;:·,f.: I 141,10 
FLORES Fi-\BLO 
f:Lo¡..:;·~s F'DF::=·.fJ~:IU 

FONSECP1 L:rt::fd~!Arl 

Ff;:ANCD S ! UHl 
FF:P1NCO \.' I LLí'li'füE'/1'1 Hi·IS. 
FUENTE RAMON DE LA 
FUENTE RAMUN ~~ L0 
GALUiF.:AS U.iZAF:O 
GALLARDO c1:1sT UL.O 
Gi-íLLAfrD[l I GNhCI O 

GALLARDO MIGUEL 
G?'lf':C I A ~\F'OLOl'I I iJ 
G1~F:C I A E~lr: i OUI~ 
GAr;:c r {'\ GABF: I EL 
GAl':CIA Gf'.\BfdEL 
GAl':C I A MANUEL 
GARIBAY FRANCISCO 
GIL IRINEA DE GIL 
GIL h:LJSA 
GODINEZ Cf':ISTil'JA 
GODOY DE CORONA ANTONIA 
GODOY DE OL l W\ F:i'-~~IULFfi 

GODOY H. 
GOl'1EZ Al\fASTPtC l O 
GOMEZ ANDf::ES 
GOME 7 AF'nl .. O!'!! •:J 
GOMEZ GERONIMO 
GOMEZ JU<4H 
GOMEZ MANUEL 
GOMEZ MANUEL 
GO/·iEZ Mf-lNUEL 
GOMEZ MAl'~:I A 
GnM~Z MATr:;s 
GOMEZ PAULA 
GONZALES MAURICIO 
GONZALES SILVMfü 
GONZALEZ BASILIO 
GONZALEZ CAMILO 
GONZALEZ CANUTO 
GONU1LEZ CA/\/UTO 
GONZALEZ DAfdO 
GONZALEZ FELICIANO 
GONZALEZ FERl•IIN 
GONZALEZ FRANCO GABRIEL 

HAC I E 1"/ DP1 f•/UNI c rF· I ú 

S. FH~TONIO DE FEf':l'lf'li'ffOTOTLl'li'I 
CP1Ct4LUTP1 Z~)Cü;;LLü 

EL SOMBRERILLO EJUTLA 
f3r4N E:Er;:Nr1F:DD U\fSOS 
EL L i /•;tJr.! TEOU I LA 
S. TERESA TEOUILA 

:=.. JU, >N Gl~:1~Nl)i~ 

s·Ar·I 1~L~ T!:::ü 
·;,r-WJ Ni COLA·;; 
T •'lCIJi-Wlf,:1~1'< 
El. LH'/LJtl 
Ui H I GUEF;:,; 
CD·IZONTLA 
LP1üUi·~ I L.l.J·l 
EL F·o·n::E~:O 

tiAIHP< t:LENl·l 

lt::OU rLA 
DCOTLA/'I 
F 01\IC T TLA!'! 
E 0JUTLA 
TO't'OTLAN 
AUTLAN 
f-· I HU A i·1U 
TU:\ Ci"1CUESCO 
TAF•¡:1LF'f'1 
TE•~UILí-1 

OCOTLAN 
L?) r;¡:~lj I Ln!"'J;·) :::!-~ 1_!: .. :_u'.....2C.! 
LOS f•lf'\GUEYES u~1:;:,os 

LA TI~OJE LAGiJS 
GUADALUPE IXTLAHUACAN R. 
El. Gl:>LL Ir<EF:O r/12\SCOTA 
LA LABOR CHAPALA 
LA CA~ADA IXTLAHUACAN M. 
S. l·l(lf':T 11,11 TO CU(4UTLA 
LA CONSTANCIA ZAPOTLANEJO 
S. MIGUEL TALPA 
CABOS TALPA 
Pon;:EFO DE Li4 p I EDF:AOCOTLAN 
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RINCON GALLARDO EDUARDO 

Hc1CTE!'IDA 

EL f;:EFUGICI 
NAF'OLES 
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