
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTON~MA DE M~XICO 

Facuitad de Fi1osoE!a y Letras 

DOS TESTIMONIOS ANGLOSAJONES PARA EL ESTUDIO DE LA PROPIEDAD PRIVADA 

EN M~XICO .( 1 91 0-1924) ~ 

T E s I s 
que para optar por e1 t1tu1o de 

LICENCIADO EN HISTORIA 

presenta 

MAR!A ALBA PASTOR LLANEZA 

1 
Mi!lXIJ==O • D. F. 1 974. l -- -- _____ J 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



1NDJ:CE: 

J:NTRODUCCJ:ÓN • 3. 
NOTA, 9. 

CAP:!TULO PRIME:RO, 10. 
NOTAS, .24. 

CAP:!TULO SE:GUNDO • 25 • 
NOTAS• 41 .• 

CAPÍTULO TERCE:RO • 4 3 • 
NOTAS• 72. 

CAP:!'TULO CUARTO, -76• 
NOTAS,J.J.2 • 

CAP:!TULO QUINTO• l.l.7 • 
NOTAS, J. 72. 

CONCLUSION, J.80 • 

B:lBLJ:OGRAFÍA, l.91. • 



IN't'RODUCCION. 

uno <le 109 momentos h:l.stdricos mAs di!' tell.as de dato,?: 

minar pnrt\ 01 conocimiento da1 do!lorro1l.o ''º 11.'1!\ o!Jtructu-

ras mexicn.nns, sin duda corresponde a1 periodo do cr.imblo 

revoJ.ucionario que abarca J..os primerasdeceni.oa de1 sigl.o 

XX. La com~l.ejidad de su estudio deviene de l.a superposi-

ci6n de diversas rel.aciones de, producción, con J.as cual.es. 

han convergido y afl.orado m~l.tipl.es tendencias ideol.dgicas: 

as! como· pecuJ.iaridades producidas por J.a J.ucha viol.enta. 

De esta forma, J.a importancia ~e dicha etapa radica en l.a 
i 

posibl.e fundamentación del. de~envol.vimiento que ha tomado 

J.a evoiucidn económica, sociaJ.i y pol.:!tica de México, hasta 

' nuestros dias. Siendo conscientes de J.a necesidad de enten 

der J.a si tuacidn histdrica por l.a que atraviesa actualmen-

te el. pa!s, nos hemos abocado ~l. anAJ.isis de 1as formas de 

propiedad y de tenencia de l.a tierra, y a1 respectivo en

frentamiento de J.aB C1ases SOC;:l.a1es. 

No existiendo mayor ambición en este trabajo, sino 

mAs bien el. reconocimiento del. carActer introductorio de -

nuestra tarea, debemos reducir; l.a investigación a l.os te~-

timonios que se sustentan en J.a experiencia acaecida a dos 

Pl'C>Pi.etarias angl.osajonas • durante el. movimiento agrario -
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mexicano ocurrido en 1os.estatlos de Puebla y Moreios~ en-

tre 1os ai'!.os 1 91 O y 1 924. ·para! e11o nos hemos visto ob1i-

gados a buscar ios Fundamentos; econ6micos antecesores, que 

dieron origen y conEiguraci6n a ia propiedad privada; a1 -

igua1 que a1gunos e1ementos"id~o16gicos que propiciaron --

úna determinada conciencia, tamto en 1os poseedores como 

en 1os despose:!dos·. En este sentido• 1a primera parte de 

este estudio esboza, como marcb histórico de reEerencia, 

una serie de Factores indispensab1es para penetrar, más -
! 

tarde, en 1a exp1icaci6n de1 cómo y porqué de 1a rebe1i6n 
\ 

ag~aria y de ia actuación de ias mujeres que nos correspo~ 

de ana1izar. 

Por otra parte, cabe seffaiar que ios aná1isis de una 

región:·! lucha armada particu1,llr • de reiaciones de produc

ci6n concretas, no tienen ciertamente una eEectividad tota 

1izant~. ni un, sentido de'. ser ~nmediato; sin embargo, es -

esencia1 tomar en cuenta que e~ conjunto de intervenciones 

y¡ agresiones econ6mico-po11ticas • suEridas gor América -

' L~tina (concretamente por México) provienen, en su mayo-

ria, de1 .sistema expansionist";i <le dominio _angl.osaj6n, de1 
1 

capitn1ismo en su Ease ~mperia1iata. Con c9to, no quer~ 

mos de6ir que dos propiet~ias,en México representen e1 
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imperiaiismo angiosaj6n; simpi~mente trataremos de encon

trar ei sentido de ia actÚaci6h hist6rica e historiográPi

carnente signiPicativa de su co~ciencia de ciase, patente 

en e1 :f..nd:f..v.:Lduo. 

La ideoiogia de 1a predesf inaci6n expansionista en

cuentra sus raíces en 1as características propias dei pue-

b1o angiosa.:)ón. Sus.condicionef> materiaies de vida dieron 

iugar a una cuitura progr~sista, que des~bocó en un avan-

. ce industriai y tecno16gico, cuya proy~cción se hizo sen

t~r en ios paises subdesarroiiados. Erróneamente, se ha -

pensado que este .Een6meno obedece a ia superioridad etnoi~ 

gica, cuando, en reaiida~ depende de ia habi1idad para es

tab1ecer un mecanismo de expiotación y dependencia a 1os -

pueb1os de bajo desarroi~q industriai. 

La revo1uci6n mexicana de1 sig1o XX, concretamente e1 

movimiento agrario dei M~~ico Centro-Sur, es ei resu1tado 

de1 en.Erentamiento de dos :ciases sociaies su.stentadoras 

dei proceso de producción, cuya diPerencia se piasma en ei 

hecho de poseer o no poseer ios medios de producción. La 

ciase propietaria. que constitu'.ye cuantitativamente una m.!_ 

noria, va a mani.Eestar una constante iucha por ia conscrv~ 

ción de1 statu quo. En cambio, 1a mayoritaria ciase despo

jada, di.Eici1mente 1ogra i·a conesi6n e identidad de sus --



6 

intereses, por su separación 1oca1ista, siendo imprescind~ 

ble que un agente po15.tico externo interprete sus necesida 

des, las modele y procure ia obtención de escasos beneri-· 

cios; esto es: ia dotación de tierras. De esta manera, lle 

gado el momento, ei cúmulo de contradicciones existentes 

en el seno de una sociedad, que ya no responde a las exi-

gencias de 1as Euerzas productivas y del aceleramiento pr~ 

gresista de ias reiaciones de producción, van a plasmarse 

en Eorma violenta, activa y oEensiva por parte de ia cla 

se desposeí.da; y en Eorma conciliadora y deEensiva por 

parte de ia ciase propietaria. En ambos caso!:> persiste un 

interés económico de ciase, cómo causa motorn del antago

nismo; interés que para alcanzar su objetivo t:en<.lrti que 

hacer uso de 1a expresión po15.tica como Eunción mediadora. 

La pequeña burguesf.a (pequeños propietarios, burócratas, 

militares, etc.) encuentra, al ensancharse la función del 

poder po15.tico, la oportunidad de ingresar como parte cam 

biante y directriz del proceso; mas no sucede así. con el 

pequeño propietario extranjero, que ante 1a imposibili-

dad de entrar al marco económico en calidad de gran invcE 

sionista, ve reducidos notablemente sus medios de ingreso 

al nuevo Estado mexicano. En cambio, ia burguesf.a mexica-



na. en as~enso, aparentementa so1uc:tona e1 choque entre 1a 

ol.:tgarqu.ia terraten:tente y el. campes:tnado.· a1 consol.:1.dar 

su func:16n equ:1.l.:1.bra.dora entre l.oa :tntereljes de l.as dos 

el.ases en pugna. Tan pronto co~o el. desarrol.l.o de l.as fue.!: 

zas product:1.vas genera nuevas ·rel.ac:1.ones de ·producc:t6n y 

formas de intercamb:to, el. aparato estatal. se ve ob1:tgado a 

" mantener en una posic:16n conformista a l.a el.ase mayor:1.ta-~ 

ria, c6nc:1.l.i.ndol.a con l.os prop6sitos de continuidad de1 

dom:1.n:to burgués. En esta forma, se establ.ecen nuevos mo--

dos de adqu:1.r:1.r la prop:1.edad pr:1.vada de l.os medios de pro

ducc:t6n. Para el.1o, el. Estado conserva una forma jur!d:1.co

pol..it:tca impenetrab1e, que gracias al. estab1ec:tm:tento de 

un orden artif:tcial., i1usoriamente se fundamenta en l.a vo-

1untad "general.", "l.ibre", es .-·decir, 1a 1ey que sal.vaguar-

da el. derecho a l.a propiedad privada. Se ha 11.egado "••• 

a 1a propiedad pr:tvada pura, que se ha despojado ya de to

d~ aparienc:ta de comun:tdad y ha el.:tm:tnado toda infl.u~ncia 

del. Estado sobre el. desarrol.1o de l.a propiedad. A esta pr.2 

pi.edad privada moderna corresponde el. Estado moderno, pau

l.at:tnamente comprado, en rigor, por l.os propietarios priv,2 

dos, entregado compl.etamente a estos por el. sistema de 1a 

deuda p<ibl.ica ••• " (l.) 

Es precisamente e1 surgimiento de ese nuevo Estado 

en l.os térm:tnos de haber l.ogra,do arnort:tguar l.as contradic-



ciones: existentes• el. qu.e pondrá .Ein a J.a 'guerra civil.. 

Para e11o, J.as so1uciones idóneas provien~n de J.a re.Eorma 

J.egai. cu.ya base, 1a propiedad privada, se descubre en u.na 

moderna distribución de tierras qu.e o.Erece mayores ganan

cias, al. expJ.otarse en "ju.r:!dica igual.dad de oportunidades" 

y: de el.ección del. hombre para vender su .Euerza de trabajo. 

En este contexto, el. objetivo de nuestra investiga

ción será sentar J.as bases para una J.abor de recopi1aci6n 

e interpretá.ci6n critica de do,s testimonios cuyo contenido 

·resuJ. t.a microcel.u.l.ar, perp cuya sel.ecci6n no ha obedecido 

al. azar, al.. tratarse de dos distintos individuos• con di.Ee 

rentes concepciones ideoJ.6gicas y .Eormas de propiedad. 

Por otra parte, consideramos qu~ si bien el. interés 

por e1 anáJ.isis del. movimiento agrario aJ.canza cada d:ía ma 

yores magnitudes (se cuentan ~a con vaJ.iosas obras in.Eor

mativas); J.a preocu.paci6n por ahondar y entresacar 1os co!!! 

portamientos e incJ.inaciones·de J.os sujetos in.formantes -

que mantuvieron una posición de en.Erentamiento o acepta

ción ante ia a.Eectaci6n de· sus intereses, es apenas inci

piente. 

a 



(1) Carios Marx y Federico Enge1s. La ideo1ogía aiemana. 
Montevideo, Ediciones PUeb1os unidos, 1968. P. 71. 



CAPITULO PRIMERO 

Las grandes revoiuciones que han caracterizado a 1a· 

evo1uci6n de 1a humanidad aparecen, en 1as interpretacio

Hd• t~~~lQlon~tmnntq ACP~t~d~~, como ~~ r~~u1~n~o d~ 1hr1-

nitas causas poi!ticas o a io sumo sociaiesr 9in embargo,. 

1as ra!ces motoras de estos Eenómenos se encuentran -como. 

trans.f'ormaci6n de un modo de producción en otro z a nuevas. 

reiaci~nes de producción, a nuevas Eormas sociaies- en e1 

paso de una Eorma de propiedad de 1os medios de produc

cidn a.otra; en ia deEensa de un determinado tipo de pro

piedad, y se han rea1izado por medio de ia con.f'isca

c±dn (dicho de otra manera, de1 robo) de otro tipo de pro

piedad." (1) Entendi~ndo1o as! y partiendo de esta base. -

es necesario describir brevemente ias Eormas de propiedad 

correspondientes a ios diversos modos de producción, como 

mani.Eestaci6n abstracta de ia .. totaiidad concreta. 

La comunidad primitiva triba1 se caracteriza por ia -

ocupación y aprovechamiento de ios recursos natura1es, en

contrando ia Eorma de incrementar ia producción de 1a nat~ 

raieza mediante e1 trabajq humano (caza, pesca. recoiec- . 

ción). Aqu1 no existe una acentuada divisi~n de1 trabajo, 

ya que ~sta surge de mane~a espontánea entre ios sexos. de 

acuerdo a ias necesidades que se van p1anteando. E1 traba

jo individua1 es e1 resuitado qe ia coiectividad, estando 

~sta por encima de 1a propia individua1idad humana. No hay 

p1aneaci6n de 1a uti1izaci6n de 1os recursos, s61o un ace~ 

drado sentimiento de grupo. m~s cercano a ia anima1idad 

que a 1a caractero1og1a propia de1 hombre. No existe ia 

propie~ad de1 sue1o: 1a .Forma de trabajar ia tierra es co

mun.ai. "As! pues. ia comunidad triba1, comuna naturai. no

es ei resuitado sino 1a condición previa de ia apropiación 
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(tempora1)y de 1a ut:L1:Lzaci6n co1ect:Lva del. suel.o." ( 2) 
La tierra es J.a base de l.a comun:Ldad puesto que suministra 
el. medio de trabajo, el. material. necesario y l.a residencia. 
(3) Por l.o tanto, l.a supervivencia de J.os indiv:Lduos en 
comun:Ldad depende de que pertenezan a un determinado gru
po, y el. l.ugar que ocupen en ~1 de J.os J.azos de parentesco 
que l.os unan: sangre, l.engua y costumbres. AdcmSs, no cxi~ 
to 1a dominaci6n, ni 1n servidumbre, por l.o que una diíccen 
cia entro derechos y debccea rc~ul.cn inoperante. 

El. desorro1l.o de l.n comunidad primitiva mnrcn~ puuln
tinomcnte, un pori.odo da trnnsici6n hncin l.A "conomln trn11L:. 
formadora de l.a nntural.eza, 1igada a nuevas íorm<ia de pro<.Ju.s_ 
ci6n (ganaderi.a , agricul.tura, ·artesani.a); que se extender~ 
a 1a posesi6n y propiedad privada de 1ós bienes y .ª J.a muta
c:L6n de l.os 1azos antes citados. En este sentido, l.a divi-
ci6n del. trabajo irá adquiriendo formas más compJ.ejas confo.=;. 
me se va separando l.a ganadería de l.a agricul.tura. 

Ll.egado un momento, dentro de l.a comunidad se inc1uye 
un aparato estatal. central.izado cuya funci6n es organ:Lzar 
obras públ.icas como: 1a construcci6n de edificios, l.a irrigll 
ci6n, 1a ap1icaci6n de ferti1izantes a J.os suel.os, etc. A1 
presentarse 1a uni6n de esta "unidad superior" con l.a comuni 
dad, l.as tierras continúan s:Lendo propiedad col.ectiva, J.o 
~nico que vari.a es que para afianzar a J.a comunidad el. apa-
rato estatal. l.es impone l.a extracci6n de un excedente de prg 
ducci6ri, que queda adjud:Lcado como tr:Lbuto en especie o tra
bajo forzoso. 

Asi., en esto que se ha dado por 11arnar modo de produc-· 
ci6n asiático, J.a propiedad privada continúa ausente, pero 

ya se distinguen dos el.ases social.es: el. Estado y el. puebl.o 
o comunidad. No existe exp1otaci6n estatal., ya que el. exce
dente de producción regresa a l.a comunidad. En cambio, s~ 
se presenta cuando se prestan servicios a1 Estado, s~n rctr~ 



buci6n (aprovechando 1os productos natura1es mediante 1a e~ 
p1otaci6n de1 hombre); o a1 subordinar a un individuo a 1a 
comunidad. 

E1 comercio presenta 1os rasgos de una economía auto
consunti va: 1a producci6n no est~ orientada a1 mercado y e1 
comerciante es un funcionario de Estado. 

Hasta aqu~, 1o que impide 1a intensificaci6n de.1a pr_2 

ducci6n por medio de1 trabajo de esciavos es 1a ausencia de 
un desarro11o genera1izadoce 1a propiedad privada de 1a tie 
rra; as~, corno 1a obl..igaci6n a1 trabajo excedente .impuesto a 
J..as comunidades. "El.. proceso de separaci6n de 1as condicio
nes natural.es se expresa en ese.desdobl..amiento social.. que 
es el.. nacimiento de 1as estructuras el.asistas, cuando J..a rn_2 
yor parte de J..a sociedad es despojada de sus medios de pro
ducci6n, separada de 1a comunidad "natura1" y util..izada co
mo instrumento productor por esa pequeña parte de 1a socie
dad que se constituye en 1as c1ases expl..otadoras. Entonces 
e1 hombre, para expl..otar a J..a ~atural..eza, expl..ota a1 hombre 
mismo." e 4) 

Lo 
1
que constituye a1 modo de producci6n escl..avista ea 

e1 estab.1ecimiento de una sociedad de ciases; e1 descubri
miento d¡e 1a " ••• gran verdad de que el.. hombre ·podía servir 
de mercanc~a. de que 1a fuerza del.. hombre podía 11egar a 
ser objeto de cambio y de conSUJ\lO si se hacia del.. hombre un 
esc1avo". (5) Para e11o, aque1:Estado centra1izador se 
transform6 en un poder estatal.. el.asista, que represent6 a 
1a el.as~ econ6mica m~s poderosa y a J..a instituci6n po11tica 
dominante. Durante un periodo m~s o menos 1argo, se repri-
mieron posib1es choques entre exp1otados y exp1otadores a 
través de J..a agrupaci6n de;J..os súbditos, de acuerdo a de1i

m:l..tadas divisiones territorial.es, a1 estab1ecimiento de im
puestos, y a 1a instituci6n de una fuerza P.6b1ica. 

La :l..nstauraci6n de J..a propiedad privada de J..a tierra 
responde, a un fen6meno de lure: · 1a apropi.aci6n de 1as tie-



rras l.a pod~an efectuar aquel.l.os individuos que fueran rniem 
bros de 1a comunidad; pero l.as tierras se repartirían a 1a 
comunidad y a cada hombre, en forma de parcel.as, a t~tul.o 

de propiedad privada. El. individuo era. a un mismo tiempo, 
propietario privado de su parce1a y coposeedor de tierra~ 
p6bl.~cas. De esta manera, se dio cabida a la forma dominan
te de 1a producci6n: e1 trabajo de escl.avos. ~stos aparecí~ 
ron corno dependientes del. Estado y como pertenencia de un 
grupo. 

Si bien 1a propiedad territoria1 signific6 1a nueva mo
da1idad introducida en e1 campo, en 1a ciudad surgi6, corno 
fen6rneno concomitante, l.a propiedad basada en e1 trabajo y 

el. intercarnb:Lo. 
A este:len6meno correspondió una divisi6n de1 trabajo 

acorde con l.as nuevas re1aciones de producci6n introducidas 
tanto en e1 campo corno en 1a ciudad. La Edad Media tuvo co
rno punto de partida e1 agro, en e1 cua1 e1 feudo constituía 
una unidad de prodticci6n dedica9a pr~cticamente a1 consumo 
interno. 

A diferencia de 1os esc1avos, que constituían una mer
cancía (podían ser vendidos con su fuerza de trabajo a un 
dueno, o pasar de manos de uno a otro), e1 campesínofuuda1 
trabajaba temporal.mente 1a tierra de1 señor (varios días de 
1a semana) sin paga, y e1 resto 1o hacía en su parce1a. De 
este modo, 1a tierra 1aborab1e estaba dividida en dos: una 
perteneciente a1 señor feuda1 y cu1tivada únicamente para su 
beneficio, y otra parcel.ada entre 1os arrendatarios, agrupa-

dos en pequeñas comunidades. E1 rasgo distintivo de esta 
etapa 1o constituy6 el. hecho de que 1os señores feuda1es ob1~ 
gaban a 1os carnpesi..nos a prestarl.es servicios en forma de 
trabajo. M~s tarde obtendrían de e11os un tributo dado en 
especie y posteriormente en dinero. Así existía una depen
dencia individual. del. campesino hacia el. señor, y de ~ste a 
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un soberano que detentaba 1a propiedad inmanente aunque no 
efectiva de 1as tierras. Con~ecuentemente e1 sefior casi no 
tenla 1~mites en 16 que pod~a imponer1e a1 campesino. E1 
siervo trabajaba 1a. tierra y e1 seftor 1o exp1otaba. 
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Con ciertas variantes, e1 tipo de campesino arrendatario, 
comunmente (y en ocasiones por error) 11amado siervo, fue e1 
que preva1eci6 durante e1 periodo feuda1. También exist~an: 
1os siervos de 1a g1eba, unidos permanentemente a 1a casa de1 
sefior, que trabajaban en su campo todo e1 tiempo; otros camp~ 
sinos muy pobres, 11amados bordars,que disponlance una. peque
ft~sima cantidad de tierra; 1os co1onos, que no pose~an tierra 
y trabajaban para e1 sefior como jorna1eros, a cambio de a1i
mento; y 1os vi11anos, que eran siervos con cierta 1ibertad ec2 
n6mfca y persona1. 

Es indudab1e que 1a base y punto de partida de este sist~ 
ma fue e1 campo. En virtud de que 1a pob1aci6n era escasa y d~ 

seminada, 1a tierra generaba prácticamente todos 1os productos 
necesarios. De ah~ que 1a exi~tencia de guerreros fuese fundA 
menta1, pues surgla. una continua. 1ucha por 1a tierra. En di
cho funbito, si jerarquizamos, e1 c1ero era e1 mayor terrate--· 
niente; por 1o tanto, además de su tremendo poder espiritua1, 
gozaba de 1a mayor riqueza. Por su parte, 1a protección mi1~ 
tar ofrecida por 1a. nob1eza, qué junto con 1a Ig1esia consti-· 
tu~a 1a ciase gobernante, 1e hizo tener·una participaci6n pre
ponderante en 1a vida rura1. 

Sin embargo, dicha riqueza.'no ~n~a forma de acrecentarse; 
se constitula como un capita1 ocioso: no trabajaba continuame~ 
te. Este fen6meno responde. a 1a escasa circu1aci6n y a1 inci
piente intercambio. 

A causa de una. serie de fen6menos hist6ricos, e1 comercio 
se increment6: e1 mejoramiento c¡ie vias de comunicaci6n y tran.!!. 
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portes y el. crecimiento de l.as pobl.aciones desarrol.l.aron el. 
intercambio, y con él. emp~z6 una transforrnaci6n de 1a vieja 
econorn~a natural., general.izándose el. usoce1 dinero. 

Uno de l.os más importantes efectos del. comercio fue ~l. 

crecimiento de l.as ciudades.·· En el. l. as se organiz6 el. art_g 

sanado a través de sociedades corporativas donde el. trab.!!, 
jo de cada uno constituía· l.a propiedad. Los siervos ~mpezil 
ron a abandonar el. campo, yendo a l.a ciudad a formar l.os 
gremios; 
(ahorro) 

ah~ se reunieron l.os capital.es de l.os artesanos 
y se configur6 una jerarquia gremial. en el. trabajo, 

de acuerdo con l.os conocimientos: 
dices y jornal.eros poco más tarde. 

maestros, oficial.es, apren 
La divisi6n del. trabajo 

existía entre l.os diversos gremios, mas no en el. seno de 
l.os mismos, ya que quien quería l.l.egar a ser maestro, deb~a 
domina~ primero todo el. oficio. De ahí que l.os artesanos 
medieval.es se consagraran y fueran servidores de su trabajo, 
pues, éste y sus escasas herramientas significaban su única 

propiedad. Poco a poco l.a co~secuci6n de l.a l.ibertad en l.a 
ciudad fue adquiriendo fuerza y proyectándose al. campo don
de l.a sujeci6n del. trabajador a l.a tierra, o a otra persona, 
l.e impedía vender 1ibremente su fuerza de trabajo. ~sta se 
convertir~a en una mercancía, pues "••• vernos que estos tra
bajadores recién emancipados s~l.o pueden convertirse en-..end~ 
dores de sí mismos, una vez que se vean despojados de todos 
sus rned~os de producci6n y de todas l.as garantías de vida 
que 1as viejas instituciones feudal.es l.es aseguraban".(6). 

As~, se generaron rel.aciones capital.istas de producción en 
l.as que l.a posesi6n de dinero, para comprar fuerza de trab~ 
jo e instrumentos de producci6n, pas6 a ser l.a nueva fuente 

de riquezas y con el.1a se dio cabida a una nueva el.ase so
cial. en ascenso. 



La ineficacia de1 fctida1ismo como sistema de produc
ci6n, junto con 1as crecientes necesidades de ingreso de 
1a ciase dominante, 1a expansión de1 comercio y e1 desa-
rro11o de 1as comunicaciones, provocaron 1a decadencia de 
esta estructura. Aque11a producción para e1 uso, aque11a 
econom~a natura1, por e1 inf1ujo de 1a nueva c1~se burgus 
sa(surgida de 1os burgos o vecindades 1oca1es y de 1as d~ 
ferentes ciudades>, engendr6 una extensión de1 mercado y, 
por 1o tanto, un aumento de 1a producci6n. La circu1aci6n 

de mercanc~as hizo que se desarro11ara e1 comercio, enton
ces se impu1só e1 dinero como medida de va1or en 1a fija-· 
ci6n de1 precio de 1as mercanc!as. "Resu1taba más barato 
comprar 1os bienes manufacturados que hacer1os uno mismo, 
y esta presión por comprar engendró una presión por ven-
der". ( 7) 

La atracción de1 trabaja9or siervo hacia 1a vida ur
b~a, 1a eficacia de una divisiónce1 trabajo más especia
iizada y 1as ganancias percibidas gracias a 1a producción 
para e1 mercado. fueron 1os principa1es factores propici~ 
dores de 1a decadencia de 1as re1aciones feuda1es, 
e11o, de 1a introducción de 1a econom!a mercanti1. 

y con 
Es pe-

c~ficamente en e1 campo, 1a exp1otación de 1a tierra re
su1taba insuficiente para 1a producci6n mercanti1: 1as 

t~cnic~s eran pobres y 1a división de1 trabajo se ha11aba 
demasiado 1igada a 1a estructura tradiciona1. 

E1 estab1ecimientoce1 modo de producción capita1ista 
no imp1icaba forzosamente e1 fin de anteriores modos de 

producción. La econom~a de intercambio puede darse en 1a 
esclavitud, 1a servidumbre y con e1 trabajo asa1ariado. 
Sin embargo, será este ú1timo e1 que, poco a poco, irá 
adquiriendo fuerza e imponiéndose, tarde o temprano, como 
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1a forma de trabajo mundia1e 

La producci6n de mercanc~as es t~pica de 1a sociedad c~ 
p~ta1~sta, siendo todas éstas resu1tado de 1a fuerza de Lra

bajo. 81 vu1or de una mercanc~a está determinado por c1 tic~ 
po soc~a1mente necesario para su producci6n. En este proce
so han de enfrentarse dos c1ases para que sea posib1e gene

rar capita1: una c1ase propietaria· de dinero y medios de pro 
ducci6n; otra s61o poseedora de una mercanc~a, su fuerza de 

trabajo, que tienen que a1qui1ar o vender a la primera. 

E1 trabajador en 1a sociedad capita1ista, a primera viE_ 

ta aparece como un hombre 1ibre, que puede trabajar o no. 

Ya no pertenece a un amo, como en 1a esc1avitud; ni está at~ 

do al sue1o, como en la servidumbre; pero tiene que recibir 
un ea1ario a cambio de su trabajo. El trabajador vende su 

mercanc~a fuerza de trabajo, q~e es 1a única capaz de gene-
rar valor, por un sa1ario. El salario que recibe este trab~ 
jo creador de valor es siempre inferior al valor creado, de 
modo que el trabajo productivo proporciona al capitalista un 
valor superior al que dedica en forma de sa1arios. 

Todo e~to fue resu1tado indudable de 1a presencia de 

nuevas fuerzas productivas y de una c1ase revo1ucionaria: 1a 
burgues~a. La dominaci6n de esta ciase burguesa impuso e1 eE_ 

tab1ecimiento de una constituci6n socia1 y po11tica, de un 
aparato estatal protector de 1a clase dominante, adecuado a1 

1~bera1ismo econ6mico. 

Para que este nuevo modo de producci6n se conservara, 

hab~a que 11evar hasta sus Últimos 1~mites y consecuencias 
1os e1ementos que 1o ~ntegran. As~, 1a concentraci6n de1 

cap~ta1 (de 1a riqueza) se fue reduciendo a unas cuantas m~ 



nos, a trav&s de una mayor y mejor divisi6n de1 trabajo 
y de1 perfeccionamiento técnico y administrativo; y por 
ende, de1 ap1astarniento de 1os pequeftos productores. 

10 

Estando este sistema 1ntimamente re1acionado con to
dos 1os funbitos de 1a actividad productora, 1a propiedad 

feuda1 dar~ paso a una nueva propiedad privada, 1a agricui 
tura capita1ista, en donde e1 capita1 va a ser incorporado 

a 1a tierra, que quedarft subordinada a 1as necesidades de 
.1a,industria de 1as ciudades. "Los capita1istas burgueses 
fa~orecieron esta operaci6n, entre otras cosas, para con
vertir e1 sue1o en un art1cu1o puramente comercin1, cxten
d.o.t; 1a zona. clo 1ao grundon oxp1,otncionao ar;¡r1co1oo, hocnr 
que aumentase 1a af1uencia a 1a ciudad de pro1etarios 1i
bres y necesitados de1 campo, etc." (8) 

Las trabas que imponia e1 régimen f euda1 a1 1ibre de

sarro11o de 1a producci6n y a :Í.a 1ibre exp1otaci6n. de1 hom 
bre por e1 hombre debian ser superadas. Para impu1sar a1 

capita1ismo era necesario disociar a1 productor directo de 
sus medios de producci6n. En este proceso, 1os medios so

cia1es de vida y de producci6n se convierten en capita1 y 
1os productores directos en obreros asa1ariados.C9) En 
esta forma, para que e1 terrateniente se transformara en 
arrendatario capita1ista tendria que despojar de bienes a1 
dominio púb1ico y depedrar sistemáticamente 1os terrenos 
comuna1es, incrementando sus grandes posesiones Chacien-
das y cejando a 1a pob1aci'6n campesina disponib1e 
como asa1ariada a1 servicio de 1a industria; al. tiempo 

que esto provocaba un constante movimiento migra.torio. 
No sefia1aremos 1as contradicciones que p1antea este 

sistema, mfts que. en 1o fundarnenta1. Y es que mientras el. 

trabajo crea, mientras 1a producci6n está cada vez más so

cia1izada, e1 resu1tado d~1 esfuerzo y e1 trabajo co1ecti-
vo es apropiado en forma privada o individua1. Esto es:e1 



capital.. 
El. proceso de desarrol.l.o de este nuevo sistema nos -

l.l.evarA, a presenciar sus di.ferentes .fases de extensión y -

expl.otación, hasta vernos inmersos en ia ~osibl.e Úl.tima E~ 

se: el. imperial.ismo, y sus .formas de establ.ecimiento, cuyo 

origen io encontramos en el. capital.ismo de monopol.io. 

Los monopol.ios representan l.a primera .forma de conce~ 

tración de l.a producción y el. capital. en una sol.a empresa. 

Se deben al. enorme incremento de ia industria y el. comer-· 

cio; habidos gracias a ios per.Feccionamientos e invencio

nes técnicas; a l.a substituci6n del. trabajo manual. por el. 

técnico; a l.a monopol.ización de mano de obra capacitada; a 

l.a centra1izaci6n de. l.os medios de comunicación; y al. con

trol., acuerdo y conveniencia, entre l.os diversos monopo

l.ios (industrial., comercial., patronal., sindical. ••• ) de 

l.as condiciones de venta, o.ferta y demanda, etc. (10) 

En esta .forma, l.as vi.ej as .reiaciones de producción 

van a trans.formarse a causa de l.as impl.icaciones mismas de 

l.a organización de l.os monopol.ios. Esto es: se privará. a -

l.os demAs sectores del.a producción (pequefios comerciantes, 

pe.quefios industrial.es, industrias manuEactureras, ;i.rtesa

nos, etc.), de materias primas, de mano de obra (a través 

del.as aiianzas entre capitaiistas y sindicatos), de me

dios de transporte, de posibi1i.dades de venta, créditos, 

etc. 

Otro el.emento trans.formador del. capitaiismo al. impe-. 

rial.ismp . l.o constituye el. nuevo papel. que juegan ios ban

cos. ~stos serán l.os monopol.istas omnipotentes, al. conver

tir a l.os capital.istas dispersos en capital.ista col.ectivo; 
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al poner a disposición de la ciase capitalista ios ingre

sos metái~cos; y ai controlar y decidir, por ende, e1 des

tino del capital. Al eEectuarse esta Eusi6n del capital i~ 

dustrial con el bancario se conEigura, como el pilar m~s 

s61ido de1 imperia1ismo, 1a o1igarqu!a Einanciera. (11) 

una vez echadas a andar estas dos inmensas m~quinas, 

ios monopolios y la oligarquía Einanciera 

sus aicances toda ia superEicie del globo. 

inpregnarfui con 

Los logros de la producción imperialista acrecentaron 

a tal grado el capital que 11eg6 un momento en que el mer 

cado interior estaba saturado y repartido entre las asocia 

ciones monopolistas, dejando un excedente de capital por -

incrementarse. Como ya no Eue posible hacerlo en el merca

do interior, ia "fuiica solución Eue exportarlo, lanzarlo al 

exterior para seguir obteniendo beneEicios. 

Pero no s610 el desarro1ro del capitalismo impuso la 

necesidad de nuevos mercados, sino también la insuEicien

cia de materias primas y la agudización de la competencia. 

Todo ello encerró una encarnizada lucha por la adquisi

ción de colonias, repartiéndose el mundo en su aEerrada 

b~squeda de materias primas y mano de obra barata, princi

palmente. 

El reparto económico del mundo entre los estados im-

perialistas conduce inevitablemente a la lucha por el re

parto territorial y político, ya que al pasar el Estado 

a manos de la oligarquía Einanciera, no solamente oprime 

en el interior, sino que también lucha por la explotación 

de las masas trabajadoras del exterior. 

mi imperialismo,. como Easc superior tlel cnpita1Lsmo, 

hizo su aparición hacia Eines del siglo XIX y principios _ 
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de1 xx. cuando e1 orbe ya estaba dividido, en su mayor PªE 
te, en co1onias o semico1onias, entre 1os grandes paises -

capita1istas. De esta Eorma, ia 1ucha no podía cntab1arse 

más que para un nuevo reparto de1 mundo. Los paises capit~ 

1istas se habían desarro11ado de manera desigua1, y duran

te ei imperia1ismo esta desigua1dad se acentuó debido, en 

gran medida, ai ace1erado desarro11o tecno1ógico e indus

triai; de ahi ia concentración y acaparamiento de co1onias 

por parte de aque11as naciones más avanzadas. 

La importancia y signiEicado de 1a política neoco1o

nia1ista radicó en un cambio esencia1 de1 sistema de domi

nio: ia exportación de capita1es supeditaría a ia de mer

cancí.as. ''La posesión de co1onias es lo 1'.inico que garanti

za de una manera comp1eta ei éxito de1 monopo1io contra t~ 

das ias contingencias de ia lucha con el adversario, aun -

cuando éste procura deEenderse/mediante una ley que impléi!! 

te ei monopolio de1 Estado. Cuanto más desarrollado está -

ei capitalismo, cuanto más sensible se hace la insuEicien

cia de materias primas, cuanto más dura es 1a competencia 

y la busca de Puentes de materias primas en todo e1 mundo. 

tanto más encarnizada es la lucha por ia adquisición de -

co1onias." (12) 

E1 dominio imperialista, basado en la explotación y -

la sed de beneEicios, ha puesto al descubierto, en la his

toria po1itico-econ6mica de 1os paises coloniales o semico 

1onia1es • todos ios rasgos distintivos de ia llnmada mi- . 

sión cu1tural y "civilizadora": al imponer 1a apropiación 

capita1ista de ios medios de producción y ü1 e~t;1blccer el 

orden socia1 burgués. Para justiEicar su empresa, usuaimen 

te 1a burguesía ha tratado de convencer a los paises depe~ 



dientes de que e1 capita1ismo prepara a 1os pueb1os para 
e1 bienestar, desarro11o y cu1tura; sin emba~go, 1as cona~ 
cuencias progresistas de1 capita1ismo han dejado mucho que 
desear para 1as grandes masas trübajadoras y s6lo han sa
tisfecho a una escasa burques~a naciona1, creada en 1os 
pa~ses atrasados, ante e1 nuevo impu1so econ6mico mundia1. 
E1 capita1 monopo1ista tiende a co1igarse con 1a burgues~a 
de1 pa~s dependiente con el objeto ce garantizar paras~ 1a 
continuidad en su co1ocaci6n de capitales. Dada 1a pre--
si6n de 1as fuerzas productivas dentro de1 pa~s co1onizado 
y 1arecesidad de1 rnonopo1io.se ve ob1igado a intentar au
mentar e1 poder de compra hacia la formación de un mercado 
interno que implica, forzosamente, mayor ca1ificaci6n en e1 
trabajo y serificaci6n en 1a producci6n. Esto da 1ugar a 
una evidente contradicci6n: mientras e1 rnonopo1io expansio
nista necesita de ciases medias Cprofesionistas, adminis
tradores, cuadros intermedios de/ejecuci6n de decisiones) 
cada vez más incondiciona1es, desp1aza cada veza más obre
ros, provocando un mercado interno minoritario, constitu~
do por una pequefia burgues~a que juega un dob1e pape1: e1 
de ser. capaz de substituir cantidades de obreros con ayu
da de 1a técnica y e1 de funcionar corno aparato de domina
ci6n mediante e1 cua1 se intenta fincar 1a esperanzo de1 
obrero a1 ofrcccr1a una posib1e mejora en sus condiciones 
de vida. Por otra parte, e1 irnperia1ismo y 1a burgues~a 

co1igados 1ograrán generar un "ej~rcito industria1 de re-
serva "que permite mantener a bajo nive1 1os sa1nrios m~ni
rnos. En rea1idad esto no es más que un intento desespera
do de1 monopo1io expansionista, puesto que 1a formaci6n de 
un mercado interno rnayor~tario traer~a consigo 1a destruc
c~6n de1 sentido de ser de1 rnonopo1io,es decir, se "er~a 
~mpos~bi1itado a mantener bajos 1os salarios. De ah~ que 
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su estrategia econ6mica y po1itica hacia e1 exterior, sea 1a 
de conso1idar 1a capacidad adquisitiva de 1aa ciases medias. 

La fabricaci6n de maquinaria induatria1, que podria f~ 
ci1itar e1 desarro11o independiente de 1as fuerzas product~ 
vas de1 pais es contro1ado por 1as metr6po1is. Lao nac.1.ones 
imporin1.1istna absorban de 1as atrnaodaa auo motor.iaa pr.1.
maa, compran su fuerza de trabajo, contro1an 1ao comun.1.cn
cion~s, transportes y comercio, con el fin de regular cua1-
quier re1aci6n econ6mica de sus co1onias con e1 exterior. 
A1 reforzarse 1a dependencia uni1~tera1, se promueve 1a fo~ 
maci6n de "trusts" internacionales, 1a centra1izaci6n de 1a 
toma de decisiones, 1a acumu1aci6n del capita1, quedando en 
1ibertad 1os estados imperia1istas de participar en e1 mer
cado mundia1 a1 1adore otras naciones de igua1 magnitud ec2 
n6mica. 

De todo 1o anterior se desprende que 1a incesante de
pendencia de 1os paises co1onia1es o semico1onia1es agudiza 
1as contradicciones inmersas en 1a gigantesca desproporci6n 
entre e1 desarro11o de 1as fuerzas productivas y 1a acumu1~ 
ci6n de capita1, y entre e1 reparto de 1as co1onias y 1as 
esferas de inf1uencia. Como m§.xima contradicc:i.6n, fe maní-
fiesta una creciente opresi6n de 1as masas trabajadoras, p~ 
ro tambi~n e1 aumento e intensif icaci6n de 1a resistencia 
creadora de m~todos transformadores de esta encubierta ex-
plotaci6n de1 hombre por el hombre. De hecho la descompos~ 
ci6n de1 capita1ismo se ha dejado sentir en 1as frecuentes 
crisis de 1a superproducci6n imperia1ista, en 1os 1evanta
mientos revo1ucionarios naciona1es, guerras mundia1es, sis
temas rle boicot, etc. Asi, para conocer e1 futuro de esta 
perspectiva, es necesario, ante todo, determinar 1as re1a-· 
cienes entre 1os paises imperia1istas y 1os dependientes o 
de bajo desarro11o industria1. 
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CAPITULO SEGUNDO 

Hemos sefla1ado 1os e1ementos integrantes y cambiantes 

tt• 1u11 t1 I v•r11u u n1odu • df:!I j,rutluooJ.dn, can J!o.rrna •1• .. l>,. t ra<.J

cidn generaiizada. En e1 caso de di1ucidar 1og modos de ~ 

producción imperantes en Am~rica Latina, espec!eicamcnte -

en M~xico, nos encontramos con sistemas heterogéneos y P1.;!! 

ripartiC"W.1ares.(1) a 1os que concurren varias estructuras 

o modos de producci6n, donde se reE1ejan grandes contras-

tes. 

En M~xico, su variedad geogrA.fica (impone a1 1ado de1 

desierto, ia costa tropicai; y ai 1ado de ia seiva, ia 

abrupta sierra) subsiste junto a una historia comp1eja, 

que parte de ias estructuras indígenas, para desembocar en 

aqu611as que resuitaron de ia avaiancha de intereses crea-

dos durante ia revo1uci6n dei sig1o XX. 

CorrespondP- a este segundo cap!tuio conformar ia uni

dad de contenido que se esconde tras ios mú1tip1es y varia 

dos procesos soc.1.oecon6-,,.icos, en 10 que concierne a ias 

Eormas de propiedad. Para eiio, .s61o tomaremos a América 

Latina como marco reEerenciaJ. de1 carActer eEect1vamente 

histórico que se proyecta en 1a incorporaci6n 1atinoameri

cana, concretamente mexicana, a ia unidad mundiai·. 

En ia comunidad agraria prehisp~ica ia base de ia -

producci6n, de ia satisEacci6n de ias necesidades materia-

1es, se encontraba en ia tierra. A1 tiempo que se present~ 

ba una agricuitura sedentaria suficientemente desarro11ada 

y uniEicada, prevaiec!an grupos nómadas, 1imitados a con.su 

mir 10 que 1a propia natura1eza oErec!a. 



~r. 

Para nuestro estudio, nos referiremos a 1as comunid~ 
des agr~col.as de1 México Centro-Sur, por ser 1as socieda

des en l.as que se cuenta con mayor materia1 hist6rico, y 

por 1oca1izarse en l.a zona geográfica correspondiente a 
1os objetivos de1 presente trabajo. 

Las comunidaes agr~co1as sedentarias de1 Centro-Sur 

de M~xi.co, detentaban 1a posesi6n colectiva de 1as tierras, 
que no pod~an ser enajenadas, ni dejarse de trabajar. Este 

cimiento de l.a estructura respond~a a una econom~a autosuf~ 

ciente, donde e1 trabajo agr~co1a y e1 artesano estaban ~n
timarnente vincu1ados. E1 campesino e1aboraba y usaba sus 
propios instrumentos de trabajo, quedando l.a caza y 1a pes
ca como actividades comp1ementarias (2) 

La sociedad azteca estaba dividida en unidades socio
econ6micas, mi1ita.res y rel.igiosas 11amadas calpul.11.s. Los 
trabajadores miembros de 1os calpul1is produclan para e1 
sustento de la comunidad, en base a 1a producci6n artesana1 

y 1a exp1otaci6n de las tierras, cuya propiedad era comuna1. 
Todos 1os miembros del. ca1pu11i participaban en 1a e1ecci6n 
de su jefe y representante: e1 ca1pu1eque. 

Lo que caracteriza a esta sociedad es 1a ausencia de 
propiedad privada y c1ases social.es. S61o había una dife-

rencia de castas formadas por e1 sometimiento de una tribu 
a otra, a través de 1a conquista rnil.itar. 

E1 "imperio triba1" azteca estaba representado por un 
consejo de antiguos ca1pul.egues que, corno funcionarios de1 
gobierno, impon~an a l.as tribus vencidas un sistema desp6t~ 
co y tributario. El. tributo,dado en especie o en trabajo, 

era desigual.; depend~a de 1a estratificaci6n socia1 y de 1a 
reg1.6n. 

La l.l.egada de l.os español.es a América constituy6 un 
tremendo choque sociocu1t~ra1; pero, en e1 terreno econ6mi
co, apareci6 unicarnente como l.a superposici6n de una estru~ 
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tura co1onia1:l.s.ta, que en muchos aspectos no fue de1 todo 
v:l.o1enta. E1 hecho de que 1a España conquistadora y co1on:l.
zadora no hubiese ingresado de 11eno a 1a economía capita1:l.~ 
ta europea naciente, conservando, hacia f:l.na1es de1 s:l.g1o xvi, 
estructuras po1!ticoecon6m:l.cas feuda1es, y 1a existenc:l.a de 
estructuras econ6m.i.cas muy heterog6neas ·en Amér.i.ca,h:l.c:l.eron 
que e1 desarrol.1o hispanoamer:l.cano careciese de· homogene:l.dad, 
pues incorpor6 a1gunos sectores a1 mercado internac:l.ona1 y 

dej6 en p1eno ais1am:l.ento a otros. 
Lo que .i.nteresa seña1ar aquí es l.a evo1uc.i.6n de 1a com~ 

n.i.dad indígena a 1a hacienda, que se conforma, en e1 sig1o -
XV11, como prop.i.edad pr.i.vada; subst.i.tuyendo as! 1os arca:l.cos 
m6todos de producc.i.6n comunal. por otros rn&s avanzados. 

E1 prop6sito de1 sistema econ6rnico co1onia1 fue extraer 
e1 producto excedente que, en su desarro11o, produjo para 1a 
metr6po1:l. 1a mayor cantidad posib1e en metá1ico, con 1a menor 
:l.nvers:l.6n por parte de ésta. Se ttrataba de una po1!tica mer-

canti1:l.sta orientada a amp1iar ia riqueza monetar:l.a espafto1a 

con 1as :l.mportaciones de América, para 1o cua1 se estab1ec~a 
un comerc.i.o cerrado de co1onia a metr6po1i y viceversa. Con 
e11o se demarcaba unn ev.i.dento dcpendencia1 e1 dcsarrol.1o in
terno de l.a pr:l.mera era organizado y contro1ado en bcncf.i.cio 
de 1a acumu1oc:l.6n de su "protectora". 

La Corona espafio1a en efecto proteg:l.6 y defend:l.6 1a p~r-
s:l.stenc:l.a de1 trabajo y posesi6n comuna1 de 1as tierras, corno 
med:l.o para hacer efectivo e1 pago de tr:l.butos en forma de :l.m
puestos. De esta manera, aprovechaba l.a fuerza de trabajo e~ 
cedente y, por ende, e1 p1usproducto, exp1otando no a l.os in
div:l.duos s:l.no a 1as comun:l.dades.E11a era 1a propietaria inm~ 

nente de tierras, riqueza y fuerza de trabajo. Su identific~ 
ci6n, como Estado-~rb:l.tro, con 1a Ig1esia y 1a burocracia, h~ 
zo posib1e imp1antar una estructura desp6tico-tributaria. No 
obstante, como durante 1a etapa conquistadora, 1os monar-
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cas hispanos hab1.an premiado 1os servicios de 1os conquiatad2 
res a través de 1as 11amadas mercedes y capitu1aciones 9 esto 
previa forma de propiedad en Nueva Espafta 9 no tard6 en 
su intento por renacer y expanderse.(3) 

Contrarios a 1a Corona, 1os particu1ares aspiraban a es
tab1ecer una sociedad basada én 1a propiedad privada 9 que 1.m
p11.caba 1a exp1otaci6n de 1os individuos al.. apropiarse de 1a 
mano de obra 1.nd1.gena y do 1a ti.orrn. Lo propiedad do1 suhou.2 
10, cuyo domi.ni.o abso1uto era do1 monarca, carcc!o ~e rnctn 
de f1exi.bi.11.dad pora otorgar concesiones a J..os purt1.cu1orcs• 

Lns nspi.rnci.onen de estos c.fectivomcnte empoznron a poncruo 
en prlictica: primero, con J..a impJ..:antaci.6n de un tributo a pe.!::, 

sonas privadas y otro al.. rey; después con el.. paso de1 tributo 
en especie a dinero, con 1a venta, por parte de1 ind1.gena, de 
bienes o de fuerza de trabajo. 
En rea1idad, 1a Corona estaba frenando J..a acumu1aci6n privada 
de riquezas; aun cuando éstas se acumuJ..aran, no encontraban 
muchos modos de invertirse úti1mente. Por e11o, durante un 
1argo periodo, Nueva Espaf'!.a se vio marginada de participar en 
e1 mercado capital..ista internacional.. directamente. 

Es importante sef'!.al..ar que e~ trab_ajo excedente constitu1.a 
J..os ingresos de J..as ciases dominantes. AJ.. revo1ucionar éstas 
J..a estructura desp6tico-tributaria, haciendo efectiva 1a acumy 
J..aci6n del.. capital.., y desarro11ando J..a productividad de J..a so-
ciedad, 
tentes. 

por fuerza se afectaron J..as rel..aciones de trabajo exi.l::, 

La Encomienda es 1a instituci6n representativa de 1a cor2 
na espaf'!.o1a; constituye una formaci6n feudal.. que2bstacu1iza 
1a conso1idaci6n de 1a propiedad privada individual..:"••• es 

una asignaci6n oficial.. de comunidades ind~genas a un coJ..oniza
dor pr~vi1egiado".(4) Esta propiedad de 1a Corona se da en us~ 

fructo a ios encomenderos. quienes tienen J..a ob1igaci6n de so
meter a J..os indios, control.ar J..a producci6n y difundir e1 cri~ 



tianismo, a cambio de 1o cua1 reciben tributo. Ahora 

bien, e1 sistema desp6tico tributario impuesto por 1a Cg 

rona a través de una imposici6n-feuda1; e1 bajo desarro-

110 de 1as fuerzas productivas y 1a fa1ta de inversiones 

infraestructura1es en 1a co1onia, retardaba 1a construc-

ci6n de un mercado interno y por consiguiente e1 desa-

rro11o productivo en 1os términos estrictamente capita1i~ 

tas. 

Hacia e1 sig1o xv1·1 l.a Nueva España.enfrentaba un d~ 
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rrumbe demográfico tremendo, que se hacía sentir como fa11a 

de 1a agricu1tura apoyada en e1 trabajo indígena. La dis-

minuci6n de pob1aci6n trabajadora, aunada a1 reemp1azo de 

1a extracci6n de rentas (en "producto o trabajo), por 1a, 

aunque 1imitada, conso1idaci6n de 1a hacienda, provoc6 o1 

inicio de profundas transformaciones estructura1es. 

La hacienda no respondía, por e1 momento, como forma de 
expansi6n productiva, porque para el.1o era necesario 1a pre

sencia de mercados capaces de sostener1a; y España inicia
ba, apenas, su ingreso al. capital.ismo comercial. i:nternacio-· 
na1. El. iriunfo de 1a hacienda requería de consumidores que 
rompiesen con l.a central.izaci6n y rnonopo1io hispanos. 

La producci6n minera, por el. contrario, sí al.canzaba 

un auge y preponderancia en sus rel.aciones econ6micas con 

1a metr6pol.i, no igual.ados en Hispanoamérica. De nuevo qued~ 
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ba manifiesta ia primacía y dominio de1 sector minero-mer

canti 1, de1 que dependía e1 agrico1a; por e11o, ya desde -

aque11os dias empezaba a hacerse patente ia subordinación 

rura1 a ia urbana. y eran, ias minas, precisamente, 1a3 -

que cstimu1aban 1a evo1ución hacia 1a hacienda. 

As!• " ios comuneros sostuvieron una 1ucha que 

a través de 1os siglos ~ue perdiendo su carActer de enFre~ 

tamie~to entre conquistados y conquistadores para tomar ca 

da vez mAs e1 de exp1otados. contra exp1otadores ". (5) La 

Euerza de 1a unidad que caracterizó a1 trabajador coiecti

vo de ias tierras, perduró par~ conservar antiguas formas 

de propiedad, y resurgir con bravo impu1so ante cua1quier 

renovación. Esto se debió a una c9nciencia campesina de -

ciase difícilmente expugnab1e; a1 aparente estab1ecimiento 

de estructuras no adaptadas a1 medio, y a1 desconocimiento 

de1 proceso histórico mex~cano. De hecho, a raiz den1a im-
_,. Cl\C?'\·o··, 

posición co1onia1 de formaciones socioeconómicas ex~r;llías 

a1 desarro110 de1 pais, México no ha dejado-de depender, 

de estar predeterminado por intereses ajenos. 

La emancipación de Nueva España no obedeció, como tra 

diciona1mente se observa, a1 impu1so ejercido por una c1a

.se minoritaria en busca de ia satisfacción de sus intere

ses. (e11o so1amente constituirla uno.de tantos factores i~ 

ternos), sino a ..Factores end6genos y ex6genos. Nueva España 

Eiguraba como 1a co1onia que con mayor ímpetu enriquecía a 

1a metrópo1i hispana. Su ace1erado progreso, patente hacia 

Eina1es de1 siglo XVIII, marcaba ia recuperación novohisp~ 

na de cua1quier crisis anterior. Ahora se hacia sentir una 

rApida expansión demogrA..Fica, que desembocaba en una pob1~ 

cidn urbana cuyo crecimiento era mAs ace1erado que e1 de _ 



1aa ~uontes do trabojo citadinas. Asimiomo, aquo11a econ~ 

mia autoconsuntiva co1onia1 ae voia radUcida on 1o concor

nionto a su participac16n agr~co1a, ~bido a1 ftv~nce do --

1os cu1tivos de exportaci6n. Con e1 cierre, por parte de1 
sector burocrático y c1erica1, de 1as posibi1idades de as 

ceso a 1a ciase media; e1 per~odo i1ustrado y sus inf1uen 
cias mundia1es; e1 descuido de 1a debi1itada metr6po1i por 
atender a serios conf1ictos internaciona1es que 1a merma

ban, y 1as simpatias y apoyo de 1as primeras potencias e~ 

ropeas hacia 1a independencia po1itica,no podia esperarse 
menos que 1a vio1enta erupci6n de1 movimiento en pro de 1a 
autonomia naciona1. Sin embargo, 1a 1ucha contra e1 statu 

~se inicia a1 momento de desprender a 1os trabajadores 
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de 1a propiedad de sus medios de producci6n 0 y a1 conver
tir su fuerza de trabajo en mercancia. A1 mismo tiempo,se 
creaban y organizaban poderosas 1igas de intereses 1oca1es, 
para quionnn 1a Corona nignificnba nu primordin1 ~ntorbo. 

De ahi que, en un principio, se tratara de acabar no con -
e1 rey, sino con los defectos y corrupci6n en 1a adminis

traci6n gubernamenta1, no con 1a re1igi6n, sino con e1 c1~ 
ro usurero y prestamista.C6) 

En México, 1a revo1uci6n de independencia empez6 como 

protesta de 1as élites i1ustradas (crio11as y mestizas) con 

tra e1 despotismo tributario y 1a diferencia de castas. Pl! 

ra 1ogar su autonom~a estos grupos se atrajeron fuerzas rur~ 

1es y mineras (indigenas y mestizas), principalmente. 

Conc1uidas 1as 1uchas independentistas, 1as naciones 

hispanoamericanas se enfrentan a 1a ruptura de 1as estruc
turas co1onia1es, noceseada en muchas ocasiones. México de
b~a so1ucionar, ahora, conf1ictos 1egados por 1a co1onia y 

otros tantos que hac~a suyos a ra~z de 1a conso1idación de 
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su independencia. 

El. sistema mcrcantil.ista establ.ecido requeria de se

rias trans.Eormaciones, que no pudieron ser real.izadas más 

que con el. pasar de l.os aflos. Fundamental.mente, l.os mal.es 

del. pais se concentraron en cuatro aspectos: l.a necesidad 

de modernizar el. modo de producción existente, para l.o - -

cual l.a máxima preocupación teórica se orientaba a l.a cue~ 

ti6n agraria; la prese,.,_cia de un el.ero pol.itico que cense_!: 

vaba el mayor poder económico; la constante deuda interna

y externa de los gobiernos, que sol.ían gastar más del.o -

que sus recursos l.es permitían; y, por ende, l.a subordina

ción econ6mica mexicana a los intereses de l.a expl.otaci6n 

extranjera. 

Si bien el. origen del. l.atiFundio debe buscarse en l.a 

corrupci6n y acwnul.ación de riquezas par parte de l.a 1gl.e

sia y la burocracia real. col.01Tial., la disminuci6n de l.a -

propiedad comunal. agraria, ocasionada por el. avance de l.os 

hacendados y comerciantes, se hallaba en l.a .Eal.ta de exp~ 

si6n del. mercado interno y en la creciente oportunidad de 

exportaci6n de l.os productos indigenas. Las presiones ex

propiatorias, escudadas en la Eal.ta de titul.os escritos de 

l.as comunidades indígenas sobre sus tierras, presentarán, 

en al.gunas regiones, levantami<:<ntos campesinos de de.Eensa, 

y en otras, sumisión y soju:;gamiento? El. poder mil.itar
1 

-

consol.idado a raiz del. triunfo indepentiiente• 

ag! como al chantnje espi~itunl d~ l.a ~gl.esia, que l.uchab~ 

por sostener su supremacía económica, serán l.os principa--

1.e's .f'actores que borren cual.quinr vestigio de <lcscontonto. 

En l.n etapa posterior n la independencia, l.a agricul.

tura conservaba métodos y procedimientos rutinarios; el. el.e 
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ro y un sec~or terrateniente civil. representaban ei escaso 

n~mero en que se concentraba l.a propiedad privada. La cap~ 

cídad de adaptacidn de la Iglesia hab~a provocado una nue

va composición en su seno, pues constituy~ndose como el 

terrateniente por exce1encia, su participación po1~tica ad 

quiri6 tendencias E~rreamente conservadoras 0 apasionada

mente patriotas y l.iberalistas. Sin embargo', persistid su

ingerencia espiritual. en el. pueblo. 

El. panorama general existente durante l.a primera mi-

tad del siglo XIX (1810-1857). Erecuentemente se ha deter

minado como caotico y anárquico. En erecto, se trataba de

ia a1etargada inmadurez de un pars. resultante de su deso~ 

ganización, inestabilidad poirtico-social y de l.a Eal.ta de 

inversiones inEraestructural.es que promovieran su desarro-

110 económico, dentro del orden capitalista. 

Para al.gunos gobiernos m~xicanos ne pasó inadvertida 

la necesidad de aEl.uencia de capital.es invertibles en 1a -

industria, e incluso se intentó promover con l.a creacidn. 

del. Banco del. Av~o. En real.idad, la industria, propiamente 

dicha, no exist~a más que en al.gunas ramas, como l.a texti1. 

Los talleres artesanal.es y l.a manuEactura eran, en t~rmi-

nos general.es, l.imitados a una esEera local., a un mercado 

interno, cerrado, autosu.Eiciente. Aunque l.a minerra siguió 

constituyendo una gran Fuente de riqueza, los capital.es n~ 

cional.es privados'· por Eal.ta de seguridad legal. y descon

Eianza en su reproducci6n 0 no invirtieron en el.la. dejando 

abiertas l.as puertas a l.a introducción de capital.es extra~ 

jeros. 

La Eal.ta de comunicación y transportes adecuados. en 

buena medida, determinaron la producción iocal.ista que 

caracterizó a este per~odo. El. Estado mexicano no era ca--
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paz de :intervenir en este terre.no, a causa del. dé.E'icit - -

constante en que se veía inmerso. La guerra de indepénden

cia y l.os disturbios posteriores, ocasionados por constan

tes l.uchas de Eacciones, provocaron l.a Euga de muchos cap~ 

tal.es y marcaron ·ai Estado como principal. deudor. Para 

el.l.o, l.os que habí.an acurnul.ado capital.es en forma 
privada se col.ocaban Erente a un Estado ai que no sol.ic~ 

taron Eavores, sino impusieron concesiones y condiciones.· 

"... l.a especu1aci6n Einanciera con l.os gobiernos mexica

nos había 11egado a ser control.ada por comerciantes extr~ 

jeras y algunos capital.istas mexicanos."(7 ) Ante el. aumen 

to incontenibl.e de 1a deuda púb'l.ica, el. Estado se viu cada 

vez más obl.igado a recurrir al. préstamo Eorzoso o a l.as -

contribuciones "vol.untarías" de l.os particul.ares. 

México abrid sus puertas al. comercio extranjero. Pri

mero Ingl.aterra y posteriorment.e otros pa:tses europeos 10.

que buscaban en el. país, al. igual. que en toda América Lati 

na, era el. desemboque a un.a equi1ibrada exportacidn de l.o-

que signiEican l.as nuevas áreas metropol.itanas y, con el.l.o, 

el. control. mercantil. 1oca1. 

A mediados del. sigl.o XIX, el. inEl.ujo de otra potencia 

dominante, aparte de l.a británica, se apunta con cl.aridad • 

.En l.a presencia norteamericana se denotaba una el.ara vo- -

l. untad de expansión territorial. hacia l.as regiones consa-·

gradas a una economía agraria. En este aspecto. su hue11a

qued6 inscrita en l.a guerra mexicano-norteameric~na de - -

1 847. Así también se esbozaba ~a nueva re1aci6n econ6mi-·

ca, que terminó conEigurando el. establ.ecimiento y concate

nacidn de numerosas inversiones estadounidenses. 

Por otra parte. a medida que ~ba transcurriendo el. --
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tiempo, se hac!a cada vez mAs necesario incorporar, en 1a-

1egis1acidn mexicana, disposiciones que reg1runentaran y, -
posteriormente, re.Eormaran 1a prevaieciente .Eorma de tene!!_ 

cía de ia tierra. 

En ning-dn momento debemos dejar de tomar en cuenta ia 

presencia de1 1ibera1ismo europeo, que adquirid preponde-

rancia debido a ias revo1uciones de ios sig1os XVIII y 

XIX, y que .Eue transp1antado a Am~rica con moda1idades en

cada pa!s. E1 1ibera1ismo se consagraba como ia .Eorma para 

iograr e1 deseado progreso de ias naciones: 1a 1ibertad -

(1ibrecarnbismo y 1ibre concurrencia) prestar:!é:'. a 1a indiv..!_ 

dua1idad una importancia jamAs habida:"La .Ee1icidad de1 -

pueb1o y de cada uno de 1o.s ciudadanos consiste en e1 goce 

de 1a :f,gua1dad, seguridad, propiedad y 1ibertad."(ª) Dos-

af'los antes hab!a quedado p1anteada, te6ricamente, 1a re--

duccidn de 1os terrenos comunés a1 dominio particuiar; 1os 

dueftos pod!an hacer de ~stos e1 uso que ies conviniera, -

sin a.Eectar 1os ejidos necesarios a 1os pueb1os, ni permi

tir que .Euesen pasados a manos muertas. 

A partir de entonces, e1 derecho a 1a propiedad priv~ 

da y su invio1abi1idad constituyd 1a esencia de 1a consti

tucidn de1 pa:!s. No obstante quedd asentada, en a1gunos de 

cretos, ia intervencidn de1 Estado para 1a privacidn de 

propiedad cuando ia p~b1ica necesidad 10 exigiera, exis- _ 

tiendo•, a1rededor de 1832 • a1gunos intentos por .Eraccionar 
iati.Eundios. 

Poco a poco, 1a .Euncidn de hacer producir a1 crunpesi

no y a 1a tierra ir:!a evo1ucionando hacia ia p1ena conso1i 

dacidn expansiva de 1a hacienda·. Las disposiciones 1ega1es 

abren 1as puertas ai .Eendmeno de 1a expropiacidn y, 11ega

do un momento, aque11as comunidades ind!genas que hab!an _ 



1ogrado sobrevivir. van a tener que en.Erentarse a dicho .Ee 

nómeno. Esta expropiación empieza a p1antearse como incor

poración. No nos re.Eerimos todavía a 1a inc1u~ión de 1os 

excomuneros en nuevas ciases asa1ariadas rurales. pues 

e11o, como genera1ización. tardarA en darse; pero s! a su 

iniciaci6n como peones. E1 mecanismo uti1izado para conso-

1idar e1 nuevo sistema queda c1aramente expresado por - -

_Ocampo: "E1 peón dice: No hay que apurarse, no ·me debo ma

tar en un d!a¡ si e1 amo quiere; me aguanta y si no qu~e

re, me su.Ere. que a1 .Ein no ha de echarme y perder as! 10 

que debo. Y no trabaja o 10 hace muy ma1, y ma1 gasta 10 -

poco que recibe, porque cree que no 1o ob1igarán a traba-

jar desnudo y que as! habrAn de vestir1o. E1 amo dice: ~e~ 

to que no sientes o desconoces tus deberes, sentirás ham-· 

hrn y 1.n :1.ntc-mpcrie ¡ ln ne?CC!lidnd y C'!1 palo b• f1nr!tn tr.,h!!, 

~" (9 ~· 

ApnrcntC'!mente • ambos 1ogr?lban su cometido; sin embar

go• e1 hacendado iba trans.Eormando e1 r~gimun a1 incremen

tar y poner a su servicio e1 poder po1!tico, administrati

vo y mi1itar. Ante esto se suscitaron diveTsas sub1evacio

nes agrarias, contrarias a1 estab1ecimiento de 1a hacienda; 

pero a su casi genera1izada petición de vol.ver a dotar de 

tierras a 1as comunidades desposeídas. no correspond10 

ninguna concesión. Por e1 contrario, ahora. e1 campesino ~ 

só1o podría vivir, subsistir, a cambio de prestaciones de 

trabajo en aque11as tierras, cuyos .Erutos corresponder~an 

a1 propietario, a1 hacendado. Esta situación no quedó exe~ 

ta de· conocimiento por nadie; de ah! que 1os propios .Eun-

cionarios púb1icos 1a mani.Eest~sen abiertamente. E1 Presi

dente Juan A1varez. en 1855, declaraba: "La expropiación -

36 
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y e1 ultraje· es e1 bar6metro ~ue aumenta y jum~s disminuye 

1a insaciab1e codicia de algunos hacendados; porque e11os 

lentamente se posesionan, ya de los terrenos de los parti

cu1ares, ya de los ejidos o de 1os de comunidad, cuando -·

exist:!an l!stos, y luego con e1 descaro más inaudito a1egan 

propiedad, sin presentar un t~tu1o 1ega1 de adquisici6n, -

motivo bastante para que 1os pueb1os en general c1amen j~~ 

ticia, protección, amparo, pero sordos 1os tribuna1es d -

sus c1nmores y a sus pedidos, e1 desprecio, 1~ persecucida 

y e1 encarce1amiento es 10 que se da en premio a 1os qu•-! -

rec1aman 10 suyo ••• " ( 10) 

La iucha por 1a obtenci6n de1 beneEicio de1 producto 

plantea, en e1 campo, con mayor c1aridad que en cualquier 

otro sector, severas contradicciones de ciase. En e1 caso 

de1 asa1ariado urbano, ~stas adquirirán Eormas más homogé

neas y organizadas. Por e11o §e establecieron, posterior-· 

mente, sociedades mutuaiistas, corporaciones, círcuios, 

asociaciones, etc. (11) 

Durante 1a primera mitad de1 siglo XIX,como hemos on~ 

tado, la propiedad del suelo mexicano conserv6 ias mismas 

caracter~sticas_que prevalecían a partir de1 siglo XVIc 

coionia1. La hacienda debi6 haber tomado un. curso expansi

vo e intensivo para cubrir 1as necesidades de1 mercado in

terno y externo; pero 1a Ea1ta de comunicaciones hizo que 

conservara Eormas semifeuda1es, como fueron e1 mantenimie~ 

to de mercados 1oca1es y la producción autosuEiciente: " ••• 

sus pocas modificaciones eran de tal naturaleza, que ten-. 

d~an más bien a acentuar e1 volumen y ia extensión de esta 

forma tradicional de ia propiedad rural. Si a1guna novedad 

pod~a advertirse en ia etapa independiente, era quizá el 

hecho de haber cambiado en a1gunos casos la nacionalidad 
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de 1os duef'ios". ( 12) 

La Reforma de 1856 go1pea a 1a Ig1esia y sus propie-· 

dades; pero, a pesar de 1as buenas intenciones de sus pen

sadores 1ibera1es, hizo 10 mismo con 1as comunidades indi

genas. La Ley JuArez despojó a 1os ec1esiásticos de sus -

.Pueros privi1egiados, haciendo que otros grandes terrate~ 

nientes y ciases poderosas, aprovecharan 1a ocasión de ex

tender sus propiedades y acelerar as! e1 desarrollo del ia 

tifundio. (13) La Ley Lerdo prohibió e1 mantenimiento ue -

1a propiedad inmueb1e en manos de comunidades, perjudica~

do a 1a Iglesia y 1as 6rdenes; pero también a 1as propia~ 

comunidades indlgenas. (14) Habí.a 11egado el momento en -

que 1os terratenientes tenian 1a 1ibert~d de hacer 10 que 

quisieran con ias propiedades. E1 desinterés del hacendado 

por desarro11ar los cu1tivos produjo un rendimiento agrí.c~ 

1a precario. Si a e11o afl.adirnós que 1a mayorí.a de 1os cam

pesinos se encontraban enganchados a 1as haciendas, como -

peones,e1 único resultado obtenido .Pue e1 estancamiento de 

1a economia mexicana. Las decisiones para solucionar tan 

grave atraso, necesariamente fueron tomadas por agentes 

externos: primero en forma de intervenci6n po11tico-econ6-

mica que se p1asm6 en e1 Imperio de Maximi1iano; y poste-

riormente, en .Porma de "ayuda" econ6mica • concretamente -

asentada con e1 ingreso imperialista. 

A1 triunfo de la República, México heredó, una vez más, 

un territorio en ruinas. sin embargo, 1a reconstrucción de1 

pais se iniciará, ahora, sobre bases sólidas. Después de -

que parecia que no. sa1drí.a jamás del marasmo, el caos y J.n 

anarquía en que -se encontrd por mth1 de mcd.lo !.l.lgl.o, duJ.•éu1-

te e1 periodo de ·1a Repúb1ica Restaurada., 1os .frutos de 1a 
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emancipación colonialista comenzaron a cosecharse. La con

quista de la estabilidad y progreso económico sólo respo~

dia al inicio del establecimiento de un nuevo orden: la re 

1aci6n con las zonas económicas urbanas empezó a cambiar, 

y gracias al comercio e inversión extranjera, a través d~ 

la construcción de vias Eerreas, transportes .y comunica-._

ción en general, se ampliarian los mercados consumidores, 

punto inicial para una modernización de la econom:1a mexi.ca . .·-
na. ( 1~ Fue así. como empezó a sustentarse la teoria 

gfm la cual la expansión económica constante resolverla el 

problema del endeudamient·o y déEicit del erario. 

Para lograr la expansión de los mercados locales y el 

equilibrio entre 1os sectores urbano y·rural, era necesa

rio que esa escasa población, que prevalecí.a hasta dicho -

periodo, creciera con rapidez. Para ello, el suefto dorado 

de los gobiernos mexicanos erá. la inmigracj.Ón, 1a coloniza 

~ión extranjera y el deslinde de terrenos baldios. su Ee -

estaba Eundada en 1a Constitución reEormista y liberal de 

1857. la victoria militar republicana y,consecuentemente, 

el inicio de 1a deseada paz.No obstante, dichas pretensio

nes Eracasaron, por no contar el pais con el poder econ6m~ 

co necesario y.no haber extirpado el mal del derrumbe demo 

grAEico en su origen; introduciendo mejoras en 1as condi-

ciones materiales de vida. Estados Unidos babia dado el -

ej emp1o de có~o pod:ta con.tribuir 1a inmigración a cambiar 

el ritmo de crecimiento de un .pa:ts, a transEormar1o econó

mica y socialmente. (16) Pero contrariamente a 10 esperado, 

en México la mayoria de los extranjeros que permanecieron 

se integraron a los estratos altos de 1as sociedades urba-



nas. sin aportar nada a la restructuración que se tenia e~ 

mente. 
Así• para resolver 1a crisis .f'inanci~a, se plantea.-. 

ron dos soluciones necesarias, éstas ~i c~n posibi1idade~ 
de llevarse a 1a prActica: por una parte, 1a expansión <l~ 

1os mercados; y por 1a otra, la trans.f'erencia progresiva 

al extranjero de la miner:ia y de las redes .ferroviarias, 

para con e11o quedar· 1a manu.f'actura imbu:...da en el preces~• 

¡)osteriormente. La agricu.1tura puramente autoconsuntiva en 

algunas regiones, la productora de materias primas para e~ 

portación, y la mixta, poco a poco .Fueron absorbidas pori -

i;os centros de la nueva econorri.ia industrial, vinculados con 

1a estructura productiva metropolitana. Este proceso .Fue -

concomitante al surgimiento de la .Fe hacia el 1ibrecambis

mo, prometedor de reconc~1iacidn social (artc!lano y asala

riado, peón y jornalero) entre ios intelectuales, po1íti-

cos y'dirigentes de 1a é¡)oca. 

El nuevo orden har!a· (por medio de variuh1es impuc!l

tos) que el Estado adquiriera mAs dinero, permitiéndole 

multiplicar su aparato burocr~tico y aumentar, mediante 1a 

~ueva riqueza que proporcionaba a 1os terratenientes, 1a 

expansión del pequei"l.o y mediano comercio. En esta .Forma, 

el peso de la trans.f'ormaci6n r.ecaia sobre e1 campesinado y 

el trabajador urbano, que todavía estaban muy 1ejos de ser 

incorporados al -sistema como asalariados. En cambio, los 

sectores económicamente dominC\lltes, los grandes terrate

nientes y la burguesía comercial, ha11arian una tota1 idcn 

ti.f'icación con la .Futura polit_ica progresista, que acompa

flada por una clara simpatía hacia 1as soluciones polítiCrtS 

autoritarias, descubriria el m'ecanismo generador de 1a tan 

deseada paz. 
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CAP~TULO 'l'l~HCERO 

Durante más de medio sig1o, e1 pa.1.s atraves6 por una 
1arga cadena de luchas intestinas y tendencias estata1es, 
sin que ~stas redundaran en 1a necesitada firmeza y estabA 
1idad po1.1.tico-socia1. Con 1a reforma juarista, se impuso 
una 1egis1ación protectora de1 orden y, consecuentemente 9 

~e estab1eci6 un poder sin 11.mite, que so1ucionaba 1a efe~ 
vescencia superestructura1. 

Hacia estos momentos, surg!a un caudi11o que, prosi-
guiendo e1 camino de 1a ree1ecci6n, inici6 10 que restaba 
por hacer para consolidar una paz progresista. Resue1to e1 
prob1ema de 1a ineficacia de 1a autoridad, 1a dictadura de 
D.1.az se abocaba a "••• asentar 1a vida de 
principios económicos que sustentan a 1os 
dos de 1a tierra, arrancándola de 1a mera 
que constituye 1os estados anárquicos ••• " 

1a nación en :Los 
pueb1os civi1iza-
1 ucha po11tica 
(1) 

Durante su primera etapa'independiente, México hab.1.a 
mantenido una dependencia mercantil con 1as potencias e.ur2 
peas; e11o se debió, principalmente, a 1a fa1ta de desarr2 
110 técnico, comercial e industrial. A partir de 1880 aprox~ 
madamente, se iniciará un proceso de ·.dependencia finan
ciera que con e1 tiempo re ampliar~ cada vez más. 

E1 secreto de la paz porfiriana radic6, sobre todo, 
en 1a concentración del poder po1.1.tico. Fue posible gra
cias a 1a intervención de los consorcios europeos, en m.!i! 
nor escala y, básicamente, norteamericanos, que invert.1.an 
ahora con fuerza inusitada, controlando y vigi1an~o que -
1as relaciones entre deudores Y.acreedores se llevaran a 

cabo en e1 marco de1 orden y 1a armon.1.a. 'l'odo e11o con 1a 
garantía de 1a estabi1idad que ofreci6 e1 régimen. 
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Las nuevas relaciones de producción introducidas en -

M~xico obedecen a un proEundo cambio en 1as estructuras -

econó~ico-politicas mundiales. Se trata de la consolida

ción de monopolios industriales y Einancieros europeos y 

norteamericanos¡ esto es. de la Ease imperialista del modo 

de producción capitalista. Ambos se lanzan a la conquista 

de mercados externos. en su lucha constante por la expan

sión y reproducción de capitales. As!, el éxito de la oli

garqu!a Einanciera extranjera y la monopolista nacional 

estarAn determinado por la audacia en invertir capital y. 

el ingenio para acaparar la propiedad privada y los bienes 

de consumo. 

Para ampliar las Einanzas internacionales era necesa

rio crear una estructura comercial s61ida. que incorporase 

las nuevas áreas productoras de materias primas al mercado 

mundial y, espec!Eicamente. aY norteamericano. Por ello. -

durante la dictadura porEirista. el incremento del desarro 

llo económico se debió a la explotaci6n de metales precio

sos y a la construcción de Eerrocarriles. como primeros p~ 

sos. Esto último propiciar!a intervenciones en la extrae-· 

ci6n de materias primas. 

Aproximadamente e1 80% de 1as exportaciones mexicanas 

se hacia a los Estados Unidos¡ y 66% de las importaciones. 

también proven{a·. del mismo lugar"... las inversiones ex-

tranj eras directas penetraron proEundamente en la econom!a 

mexicana. constituyéndose en el Eactor dominante en la mi

neria •. petr6leo, Eerrocarri1es. electricidad, bancos, in-

dustria y el gran comercio"• (2) 

Para mnntencr 1a conJ.'ianza qua 1os inver!l.l.onistas ex

tranjeros, después de mucho tiempo. depositaron en PorEirio 



ia necesaria modernización mexicana y ha 11egado e1 momen

to de hacer .f'ru.ctiEicar esa riqueza, só1o potencia1 hasta 

ahora. Por e11o mismo, 1a rigurosa discip1ina impuesta a 

ia masa trabajadora no va a responder más que -1.1 rápido 

incremento de ia demanda de productos tropica1cs, que con

vertirá a 1as haciendas, a 1as grandes extensiones agr!co

ias, en 1os mecanismossustentadores y abastecedores de 1as 

exigencias de mercado. Consecuentemente, 1as p1antaciones 

se trans.f'ormarán en regiones de comercio, y por este sim

p1e hecho, e1 carácter de 1a hacienda no contin~a siendo 

ei de antaflo. Si bien su apariencia sigue igua1, su Eun
ci6n y esencia pertenecen a1 mismo marco transformador de 

ia economía. 

Durante e1 porEiriato, e1 iati.f'undio desempefla un pa

po1 com1?rcln1 cx1><1nsivo. De ahi que 1·'.1 1egiD1aci6n agrarin 

sobre co1onización y dcs1inde dé terrenos ba1u!u~, a pasar 

de su cdrácter intervencionista y expropiatorio, tuvo l.a 

.Eina1idad de .f'omcntar 1a producción agr!co1a. JJlchas 1eyes 

propiciaron 1a especu1aci6n sobre tierras y .f'omcntaron e1 

crecimiento acumu1ativo de grandes extensiones en manos de 

unos cuantos extranjeros o prívi1egiado~, a11egados a1 r~

gimen. En a1gunas regiones, sus a1cances o .f'racasos depen

d1.an del. exc'"'so o escasez de Euerz.a humana de trabajo. (4) 

Las ti~rras comunal.es pasaron a ser una mercancía, a1 

ser dec1aradr.ss il <~ga1es y ob1igar a di vid j rias en propie

dades particul.ares.~. ( 5) Todas estas tierra!> fueron expro

piadas por :ios hacendados, por compaf11a3 dc:nindadoras que 

negociaban con e1l.as; o se í.ntegraron como pequehas propi,!! 

dades individual.es, Een6meno del. que~~ qu~d6 exento ei --
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D!az, era necesario dominar a ias masas, facciones y gru

pos, mediante ei orden emanado de una buena administra

ción. Sin voiver l.a vista atr~s. sin darse cuenta que por 

desprender al. campesino de ios medios de producci6n, ha

br!a echado hondas ra:í.ces germinadoras de contradicciones, 

ei grupo de los "científicos", a partir del sc~aundo gobie!: 

no de Diaz, (1884) empezó a poner en pr.'lctica sus mecanis

mos de control.. una de l.as caras de la oligarquía política 

en el poder y de su actitud positivista-progr,_,,sista, se di 

rigía a establecer un poderoso aparato represivo, ante 

cual.quier tentativa de rebel.i6n. La otra, luchaba por una· 

hegemonía fundada en ia abol.ici6n de la democracia que 

translucí.a una aparente estabilidad poJ.itic0. Simult~ea

mente • el gobierno progrs.sista actuaba como 11·.-'<Jiador y re

conciliador entre los terratenien"Ces y ::i.a i~-¡norancia de --

las masas. 

Para Justo Sierra, el México de D1az era el México 

mestizo, resumen final. del pasado indio y espaool. (3) 

Sin embargo, dicha s1ntesis de estructuras se extrapol.ari

z6 hacia la gran propie.dad de viejos y nuevos terratenien

tes, que ocupando las tierras de las comunidades indígenas 

y campos despoblados, se convirtieron en los rr.incipales -

beneficj.arios de la riqueza nacj.onal. No .~:--i.s+·fa nj_ng~ -

obstáculo para ser propietario, ni siquiera con respecto a 

l.a Constituci6n o ias elecciones. Si los designios no se 

ajustaban a las leyes, Astas se modificab~1; si el escruti 

nio no coincidía con ia elección de Díaz "Presidente", se

"arregl.aba" o se pasaba por al.to. 

El progresismo cient.1.l"ico de esta nueva "ti.rania hon

rada" ten:!a objetivos que iban más all.é'i. de la superviven-

cia. Sin lugar a dudas .• estarnos frente a los al.bares de --
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por.Eiriato. aunque no tuvo mayores al.canees. 

La J.egis1aci6n por.Eiriana que " ••• habia empezado como 

una campa.i'1a para crear una activa ciase media rural. com

puesta por pequei'ios granjeros terminó en una victoria triU!!_ 

.Eal. de J.a o1igarquia terrateniente. "(6) 

E1 establecimiento de una agricu1tura com~rcia1 gcne

ral.iznda produjo ia apropiaci<5n individu11l. <lr- t:crrcno9. J·:J. 

prOCP-90 expropi.ntorio pu.so a1 d'3!lcubicz·to nu"V·•~• catr.uo:rf "'' 

.socia1es que demarcaron, en su amplio contexto. la presen

cia de despojados, campesinos propietarios y !lrandes terra

tenientes. No existiendo interés o posibi1idad de exp1otar 

1a tierra en gran escaia, considerabJ.es extensiones perman~ 

cieron ociosas, en tanto que otras .Eueron agotadas junto -

con e1 trabajador. 

Como resultado de las Eormas domi~untes de propiedad -

y tenencia de 1a tierra. lrt3 relaciones ¿e producci6n en e1 

campo. durante este periodo. correspor.ce~an a 1as variantes 

regionales. a l.as diversas .Eormas de dist~ibuci<5n de1 sue1o 

y las relaciones de trabajo. 

Para el terrateniente. su propiedad privada se asocia 

(como medio de producción) a1 comercio. a 1a ec9nomia mone-

taria. al trabajo asalariado; 

g1o y rango po11tico y social.. 

incluso determina su presti-· 

E1 .Ein que persigue es acumu 

iar tierra que genere un capital. creciente. Esto 10 real.iza 
gracias a l.a compra y enajenac~6n de esa fuerza de trabajo. 
(7) 

En cambio: "EJ.· indio es hombre integrado a su comuni

dad tradicional.~ ligada a l.a tierra. E1 indio trabaja ia 

tierra; deja de ser indio, cultural. y psico16gj_camente, 

cuando se separa de e11a. El. trabajo de l.a tierra estA 1nt~ 



111amente l.;Lgado a l.a organ;Lzac:L6n soci.al. del. g·rupo C l.:Lnaje 
o tr:Lbu), y a l.a organ:Lzac1.6n y creenc:Las re~:Lq1.osas.(S) 

En 1a ~poca porf:Lr;Lsta,encontramos rel.ac;Lones de tra

bajo var;Labl.es de a1gunas reg.1.ones y constantes en otras. 

Genera1mente, e1 s.1.stema.de hac;Lenda estaba. basado en e1 

peonaje·, cuya pr;Lnc;Lpa1 ocupac;L6n era trabajar l.a t;Lerra 

del. hacendado o serv;Lr1e de a1guna otra forma. A ·eamb.1.o de . 

e11o el. prop:Letar.1.o pone a d1.sposic;L6n de 1os peones pe

queftas parce1as para su subsi.s.tenc;::La; en otras c1.rcunstan
i 

c;Las da ademll.s un sal.ari.o. Al. "acesi.l.l.ado", quien res:Ldi.a 
1 

permanentemente en 1a haci.enda y careci.a de tierras, se 1e 

paga en ~speci.e, para satisfacer s61o su necesidad pr1.ma-

ri.a. La existencia del. pe6n, no ;J.e enti.ende s:Ln el. s1.st_s 

ma de endeudami.ento. Muchas 

bo ~ través de 1a ti.en da 

1os productos, y asi. ataba 

da. En otras ocasiones, se 

res para real.:Lzar trabajos 

veces éste se l.l.evaba a ca-

de r.aya, 1ugar que vend.1.a 

ai: campesino 

.. enganchaba" a 

a l.a 

l.os 

fojc-zados, hasta l.a 

hacie,!!; 

deudo-

exti.n- · 

s±6n de l.a deuda.Otro ti.pe de trabajadores agr.1.col.as s61o 
1 

·l.aboraban l.as tierras del. hacendado por peri.odas tem-

peral.es; aparte de 1os arrendatarios y aparceros. En esta 

forma, 1as posibi.1idades rea1es de sustento existian 6nic,!!; 
' . mente para un pequefto sector: med~o, -:1..ntegrado por contra-

ti.at~a de mano de obra, capataces y pequeftos prop1.etar1.os; 
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ademAs de l.os grandes terratenientes. (9) 

Por l.o anterior. se deduce. que l.a rui~a de1 campes~n!! 

do conl.l.evaba al. progreso de l.a agr1cu1tura capital.ista. 

Los grandes terratenientes se hacían dueHos de1 cap~ta1 c~ 

mercia1 e industrial., acrecentando sus ganancias a1 obte

ner mayor productividad. como resul.tado de l.a amp1iaci6n, 

ia consistencia de sus haciendas y el desp1azamiento del. 

campesino medio y pobre. La condición indispensab1e para -

ia existencia del gran propietario era 1a .formación de un· 

contingente de peones, jornaieros, arrendatarios; de obre

ros agr1co1as asa1ariados o 10 que podría 11amarse pro1et~ 

riada rural.. 

En aquellas regiones donde la .fuerza de trabajo era 

mayor a ia demanda de las haciendas. hubo poca preocupa

ción por parte de 1os dueHos de las tierras para introdu

cir nuevas técnicas de cuJ..tivo'·o mecanizar el campo. En --

cambio. la incipiente industria poco a poco se .fue moder 

nizando. El trabajo industria1 asaJ..ariado atrajo a desem

pleados o peones endeudados. produciéndose. en consecuen

cia, .fenómenos migratorios y de éxodo rurai. 

La mayoría de J..os trabajadores asalariados lo hacían p~ 
ra 1as compañ~as m~neras, para la ~ndustr~a text~1, fál:>r~cas 

tabaca1eras o ferrocarr~J..eras de cap~ta1 extranjero. A pesar 

de recibir su pago en e.fectivo. cosa que ios coiocaba en 

posición privi1egiada, su vida era precaria debido a ios 

bajos sal.arios y condiciones de trabajo. ( 1 o) No obs.tante., 

ia industria otorgaba ciertas mejoras material.es que supe

raban 1a situaci6n del. agro. 

En md1tip1es ocasiones, tanto campesinos como obreros. 
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hab!an!mani.Eestado su descontento mediante rebel.iones y 

huel.gas il.!citas. Sin embargo. el. poder coercitivo estatal. 0 

a trav~s de sus .fuerzas rural.es y prohibiciones l.egal.es, 

reprimid duramente cual.quier connato • int~to o protesta , 

de esta !ndol.e. Pero l.l.egado un momento, el. hecho de que 

l.os obreros se concentraran en l.as ~Abricas o.minas. l.es 

permitid una mayor interrel.acidn personal. 0 cundiendo el. in 

tercambio de l.as ideas anarcosindical.istas en boga durant~ 

l.a primera d~cada del. sig1o XX~ tendientes a ia asociaci~n 

yiorganizaci6n •. (11) De aqu! nacerá 1a posterior actividad . 
revo1ucionaria. ya que "• •• a 1tedida que 1os pueb1os van~-· 

avanzando, van haciendo m~s .firmes• más precisas y más com 

pl.icadas sus rel.aciones con el.. terreno que ocupan: van 

echando. digAmos1o as!. más y ~as dil.atadas y más pro.Eun-i. 

das ra!ces en este territorio y va siendo por 10 mismo mAs 

d;L.f!cil. desprenderl.os y desal.ójarl.os."(12) Estas palabra!l

de Mol.ina Enr!quez proyectan e.1. car4cter temporal. de l.a t.2, 

ma de conciencia del. trabajador. en cuanto a l.a aprehensión 

de l.o propio por derecho. 

Una de 1as principa1es causas propiciadoras de 1a re

vo1 uci6n mexicana .Eue e1 acel.erado y arti.Eicia1 crecimien

to capital.ista de .final.es del. sig1o XIX, ev{denciado en -

una serie de crisis. cuya intensidad creciente l.l.eg6 a su 

cima de 1901 a 1908. Hemos sefiaiado que durante este per!~ 

do ·M~xico hab!a presentado una trans.Eormaci6n de aquel.1a 

econom!a primaria, autoco~suntiva y exportadora. a un pac

t~ neoco1onial.ista con Estados, Unidos, principal.mente. e 

J:~gl.aterra y Francia, en segun~o.t~rmino; pasando de una -



dependencia puramente mercanti1 a una comercia1 y Einanci~ 

ra. A partir de este momento se continuará 1a marcha por 

un camino decididamente tomado que requiere. 11egado e1 mo 

mento, de un homogéneo desarro11o econ6mico. 

En e.Pecto, el. desequil.ibrio entro 1a inrlu<Jtria y el .,.. 

campo era patente: l.a primera se desarrol.l.aba con !mpctu 

desproporcionado, porque l.a inversidn extranjera incrcmen~ 
taba su· capital. sobre bases Eirmes; o sea, 1a maquinaria -

E~bril. y l.a del. régimen de D!az que estaba dispuesta a c9~ 

perar. Pero en el. campo persi.st:!.a l.a diE:!cil. cuestidn de. 

1.a titul.aci6n de tierras, l.a constante expropiaci6n y el. -

hecho de que l.os créditos no pudieran ser otorgados al. no 

haber elementos que garantizaran l.a Eertil.idad del. campo. 

Se inicia, pues. un proceso cambiante hacia l.a demo

cratizaci6n. que conl.l.eva su respectivo movimiento burgués, 

dado como respuesta a diversos Eactores: l.a Eal.ta de oper~ 

tividad del. aparato estatal. .oligárquico. l.a presencia del. 

extranjero poseedor de privilegios. y l.o que es más impor

t~te, el. debilitamiento de l.as el.ases al.tas terratenien

t~s. Estas últimas. pese a sus apoyos en estructuras pol.!

ticas. comerciales y Einancieras l.ocal.es (son los casos en 

Morel.os o Chihuahua) enErentan múltiples exigencias: de 

una burgues:!a en ascenso: de sectores de trabajadores in

corporados a l.as actividades econ6micas más modernizadas. 

y de campesinos "llevados" al. movimiento ante la posibili

dad de ganar o recuperar sus tierras sin tener nada que -

perder, u1ás que sus escasas posibilidades de seguir vivien 

do. No obstante, l.a l.ucha contra.la dictadura porEirista -

va a admitir objetivos variabl.es, que van desde e1 tradici~ 

nal.ismo liberal. y cristiano hasta posiciones revol.uciona-



rias de inspiración utópica socia1ista. 

La etapa precursora de ia revoiución mexicana empezó 

en 1901 con 1a creación de a1gunos c1ubes 1ibera1es. 

en cuya Eormación intervino parte de 1a inte1cctua1idad 

del. pa!s. "Las revuel.tas campesinas eran todavía l.ocal.es ·y 

no ten!an perspectivas de convertirse en un movimiento na

ciona1; l.a oposición de l.os obreros encerrada en l.os mo1-

des del. mutual.ismo. es a1in más débi1 y desarticu1ada. Los 

1lliicos. por tanto. que desde entonces estuvieron en condi

ciones de organizar una ideol.og!a de oposición. requisito 

indispensabl.e para una 1ucha poi!tica de carácter nacionai. 

Eueron ios intel.ectuaies medios de l.as ciudades y entre 

el.l.os. de manera particuiar. 1os periodistas." (13) Sus de 

mandas se orientaban. Eundamenta1mente. hacia 1a l.ibertad 

individua1: de derechos y obl.igaciones. de prensa, de e1e~ 

.ciones; como medio para l.a consecución de mejoras rnateria-

1es; y, en especia1, de l.ibertad para constituir una reEor 

ma agraria, que el.iminara l.os viejos privi1egios sobre ios 

que estaba Eundada l.a gran propiedad y l.a gran empresa. T2 

das el.1as eran v!as constructoras de una sociedad democrá

tica. (14) 

De esta Eorrna. ei El.oresmagonismo intenta penetrar en 

l.a conciencia pral.etaria y trasEormaria. "Cuando vosotros 

estéis en posesión de ia tierra, tendréis l.ibertad, ten

dréis justicia, porque ia l.ibertad y l.a justicia no se de

cretan: son el. resu1tado de ia independencia económica, e~ 

to es, de 1a Eacul.tad que tiene un individuo de vivir sin 

depender de un amo, esto es, de aprovechar para si y para 

109 suyos e1 producto integro de su trabajo. 

"As!, pues, tomad l.a tierra. La l.ey dice que no l.a to 



m~is. que es de propiedad particular: pero la ley que tal 

cosa dice Fue escrita por 1os que os tien~ en 1a esclavi

tud, y tan no responde a una necesidad general, que neces~ 

ta el apoyo de 1a Fuerza". ( 1 5) 

La actividad política de los clubes liberales prepa-

r6 a1 trabajador para 1a lucha, y advirtió al gobierno 

porFirista, mediante los propios periódicos y m~1tip1es 

proclamas, su próxima ca~da. 

El Programa y ManiFiesto de1 Partido Liberal Mexicano 

de 1906, dado a conocer por 1os hermanos Flores Mag6n, re

ve1d la importancia de1 campesino y e1 trabajador, como 1a 

base sobre ia que descansa todo cambio. No habiendo otra -

realidad que 1a de ias Fábricas y 'e1 campo, cuaiquier tran~ 

Eor.macidn reni nrr~strar1a 1a Fuerza del pueblo. En este -

sentido, casi simultánea a 1a publicación de1 Programa, -

una antes y ótra después, se desarrollaron ias huelgas de

Cananea y Rio Blanco. Ambas plasmaban, en 1a práctica, los 

principios de1 Programa, al tiempo que maniFestaban 1a ab

soluta represión del régimen y la ir.i'.:ervenci6n norteameri-

cana en la deEensa de sus interese5 ~as demandas de 1os -

trabajadores se resumían en cuatro pu.r.t:o~ p:::; ncipa1es: dar 

preFerencia ai mexicano sobre el extranjero, en igualdad 

de circunstancias de trabajo; reducir la jornada; tratar 

humanamente a los obreros y aumentar sus saiarios. E1 Pro

_grama, por ser u~ documento más e1aborado y completo, des

crib~a e1 dep1orab1e estado en que se encontraba el jorna

lero del campo; ia dependencia que adquiría a través de --

1as deudas y ia posible solución de su problema a1 estab1~ 

cerse gobiernos democráticos. Todo e11o tomaba en cuenta -

qu~ " el trabajador Fabrica con sus manos cuanto existe 
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para bcne.ficio de todos. es el productor de todas J_as ri

quezas y debe tener los medios para disErutar de todo 

aquello que los demás disErutan ••• " (16) 

Pero 10 que proponía el Partido Liberal para eliminar 

e1 monopolio agricola, beneEiciar al jornalero y hacer qu~ 

la agricultura se desarrollara, en realidad crci una solu

ción a medias. Con ello los terratenientes no saldrán muy 

perjudicados, solamente tendrán la obligación de hacer pr~ 

ductivas todas sus t:ie:rras. "No se les van a quitar 1-a"' 

tierras que les producen ben.e.l?icios ••• sino sólo las tie

rras improductivas, las que no les reportan nin0dn benoCi

cio". (17) 81 .9ue1.o oclo~.10, pj~-,,nr!<:,bn el 1'.:tctlrlo L-lbr:•ral, 

seria aprovechado por los necesitados, al proporcionarles, 

a través de un. ba.rico 09ricol<t, los elementos 11'2cesarios p~ 

ra cultivarlo. Esta v~a pacíf12a de democrati~nr el campo 

coincidirá con los e:::.tc::tutos j·u.rídicos que estableció, más 

tarde• la legislación mexj_cana; y que. temporulment"' :limi

tados, puso en práctj_cu en adelante~ Aunque e:;ta tenc1cnci.éJ. 

liberalista no siempre imperó como medio transEormador del 

estado de cosas 7 a lo largo de:L -cientpo se imrcnd..t"'C .. l corno rs: 

sultado de las presiones econ6mico-polític2~ extronjcras 

y 1as ~xigencias del. capitalismo expansionist:il mundial. 

El.. propio Rj_ca:rdo F'lores Mag6n hubo de n1odiEj_cdr su 

concepcí6n acerc:1 C..:•..:• :!..:-:· .r·-·copiedacl. privada y :_;1; . ...: •. i.~::tJ_li'j_c.._~-

do. Y aque1J_as ide-:J..s, CJU~ por un tiempo tend.f.-,~1 d. p:!---ote~J--:.~r 

1os intereses de J.cs rodero~-:;os :.i cambiaro1'l con ~l. Ej_!'J d·:o 

concientizar al carn.pesinarlo: a.J. igual que dura:-:ttá n1t.tc11c

tiempo se l..es habían expropiado sus tierras, llegaba c_l mo 

mento de que lw.s recupero.ra en ia misma Eorma: expropian

do. "E1 origen de J_a propiedad territorial ha sido la vio-

·1 

' 



SS 

1encia, por 1a vio:J.encia se sostiene a-dn; .pues que si ai

g-dn hombre quiere usar un pedazo de tierra sin e1 consent~ 

miento de1 1lamado dueflo, tiene que ir a :i.a c~rcel, custo~ 

dia?o precisamente por ios esbirros que est~n mantenidos, 

no por 1os dueftos de las tierras, sino por el pueb1o trab~ 

jador, pues aunque las contribuciones sa1en aparentemente. 

de 1os coEres de 1os ricos, ~stos se dan buena mafia para -

reembolsarse el dinero pagando sa1arios de hambre a 1os ~ 

obreros o vendi~ndoles los articu:J.os de primera necesida~ 

a;aito precio." (18) Y más ade1ante ac1araba: "Hay pues,· 

que desengaflarse. La expropiaci6n de 1a tierra de ias ma

nos de 1os ricos, debe hacerse eEectiva durante 1a presen

te insurrección. Los liberal.es no cometeremos un crimen e~ 

tregando la tierra a:i. pueb1o trabajador, porque es de éi, 

de1 pueblo, es J.a tierra que habitaron y regaron con su -

sudor sus más J.ejanos antecesores ••• " (19) EJ. anarquismo -

de Ricardo Flores Mag6n no estaba .alejado de la realidad.

P~a 1911, afio en que vio :i.a J.uz este art1.cu:J.o, las masas. 

campesinas se habían J.evantado en armas. La Wiica y autén

tica Eorma de cambiar vio:J.entamente ia situación de1 campo 

era la expropiación de la tierra; pero el método para ].J.e

var1a a cabo Eue canalizado hacia otros ~ntereses. El Era

caso del. movimiento campesino se hizo patente a1 no hacer 

eEectiva tan esencial transEormaci6n. 

Antes de proseguir con 1a cuestión de la tierra, deb~ 

mos retornar al conElicto pol~tico. A medida que se acer

caban las elecciones de 1910, el problema de la sucesión -

presidencial se iba recrudeciendo. Para celebrar el Cente

nario del inicio de la Independencia, el régimen porEiris

ta se otorgó un homenaje por seguir siendo Diaz, en Europa 



y Estados Unidos, el. "Principe de l.a paz" de México. 

Para esta .Eecha,el. propio dictador ya se había echa

do encima el. probl.ema de l.a sucesión, al. decl.ararl.e al. pe

riodista norteamericano James Creel.man, que México l.ograba 

madurez pol.ítica, y por l.o tanto, vería con satis.facción -

el. surgimiento de grupos oposicionistas en l.as próximas -

el.ecciones. 

Potencial.mente, l.os partidos antagónicos se habían da 

do a conocer desde tiempo atrás; sin embargo, ahora l.a 

re·ai incon.Eormidad surge muy rápida. En su primera etapa, 

~stos enemigos pol.íticos buscaron el. .favor de quien l.os -

había convocado. Francisco I. Madero, el. hacendado l.iberal. 

del. Norte, sal.ió del. sil.encio por.firiano con su l.ib:ro ~ 

sucesión presidencial. en 1910; creyendo que el. retorno a 
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l.a democracia y l.egal.idad constituirían l.os más sól.idos 

puntos de apoyo para resol.ver ~os mal.es social.es y econ6m~ 

cos de l.a nación. Al. considerar l.os grandes servicios que 

Díaz había prestado al. país, y sobre todo, el. mérito de -

haberl.o introducido a l.a vida del. progreso material., Made

ro se descubría como uno de 1os rival.es más concil.iadorc~. 

Encilrccl.ado primero y .forzado a escapar al. e>etranj ero de!l

pués, agrega a l.os l.emas "su.fragio e.fectivo, no ree1ecci6n", 

aspectos que marcan cierto tránsito de l.a re.forma a l.a re

vo1uci6n. Sus postul.ados tendian a a.Eectar el. estatuto de 

ia tierra de grandes propietarios nacional.es y extranje

ros. Esto era incl.uido en su Pl.an de san Luis Potosi, pun

to inicial. de l.a primera etapa de 1a revo1uci6n, dirigida 

por al.gunos hacendados, tratantes de ganado y .forajidos -

del. México septentrional.. 

como .figura redentora, Madero atrajo el. interés de --



1as masas durante su campana presidencia1; y por primera 
vez en su historia, 1a fa1ta de integraci6n campesina tuvo 
forma de orientarse organizada y so1idaria, en torno a un 
prometedor proyecto democrático. 

En su 1ibro La sucesi6n presidencia1 en 1910, Madero 
cree que uno de 1ns bases m~s firmes de 1a dcmocrncia ser~ 
•1 f'reccionamionto y repnrto do tierres. Sin o(>mh.~rgo, i.n

aiste en no denor 1ns grandeo cxtensionos territoriales • 
.Aquo1 rospcto a la prop1.cdod y su car&ct:er oagrocto, prop.io 
de1 11.bcra11.smo burgu6s reform1.sta de mediados d~l aig1o 
X1X, cont1.n6a patente: "Siempre he abogado por crear 1o p.s, 
quefta prop1.edad; pero eso no quiere dec1.r que .se vaya a 
despojar de sus propiedades a ning6n terrateniente ••• una 
cosa es crear 1a pequefia propiedad por medio de un esfuer
zo constante y otra repartir 1as grandes propiedades, 1o 
cua1 nunca he pensado ni ofrecido en ninguno de mis dis-
cursos ni proc l. amas". C 2 O) 

Posteriormente, en e1 art~cul.o tercero del. Plan de 
San Luis Potes~, se entreven leves modificaciones en su 
pensamiento, a1 prometer restituir 1as tierras a sus anti
guos poseedores, en su mayor~a ind~genas, a quienes se l.es 
hab~a despojado, abusando de l.a ley de terrenos bal.d~os. A 
pesar de ser este e1 único art~cul.o de reivindicaci6n so
c~a1, con ~1 fue suficiente para que l.os puebl.os despose~
doa o desarraigados se unieran a1 11amado en pro de l.a l.u
cha armada. 

Los cambios revo1ucionarios han adquirido a l.o largo 
de 1a historia de 1a humanidad una de 1as dos siguientes 
formas: o grandes ecl.osiones popu1ares, cana1izadas des
pu6a por 1a direcci6n de determinados grupos o:ftlcciones 
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po11.ticas; o movimientos popu1ares previamente orientados y 
organizados por partidos con una amp1ia trayectoria ideol6-
gica y revo1ucionaria. La r:evo1uci6n ~exic.ana sigui6 e1 
primer trazo: a1 tiempo que p1anteaba 1a destrucci6n de1 si§_ 

tema que habia dado origen a grandes contradicciones estruc
tura1es, iba tomando cuerpo y programa, cauce y direcci6n. P~ 

.se 

ro a1 darse en un pa.1.s en el que preva1ecia la heterogeneidad 
de estructuras, no 1ogr6 una plena integraci6n social, econ6m~ 
ca y cultural, no reaccion6 como un todo; fuertes barreras se
pararon al poblador del campo'ctel de la ciudad, al obrero del 
campesino, al norte del sur; a pesar de que en el fondo de 
cada sector existi.a una ra.1.z de clase. 

Una vez encendida la mecha la revoluci6n encontraba 
sus apoyos decisivos en el norte y centro-sur de México. 
Asi, en las ricas tierras azucareras de Morelos aparec.1.a 
una rebelión de base más popu1ar: e1 zapatismo. Aqu.1., la 
expropiaci6n de las comunidades sé llevaba muy lejos. Es e.!! 
tonces cuando se presenta el esfuerzo creador del campesina
do por modificar cualitativam~nte sus sistema de relaciones 
básicas; se plantean nuevos elementos propugnadores del cam
bio, proyectados en un levant'amiento de genuina extracci6n 
campesina. 

En sus or~genes e1 movimientomvolucionario p1ante6 
un cambio democrático-burgués, que· se vio consolidado, a1 
final de la lucha, como el inicio de un proceso capitalista 
dependiente; señalado y reconocido por el imperialismo nor
teamericano; indicado y aprobado por los intereses de la 
nueva burguesi.a en ascenso. 

Gestada temporalmente en; e1 seno .de la revo1uc:l6n damg, 



crático-burguesa. otra rebe1i6n aspiraba a obtener ciertas 

reivindicaciones sociaies, cuyos objetivos Eundamenta1es -

nac:!an de ia propia masa campesina. Esta ec1osi6n popu1ar 

se descubria ais1ada; ias demandas se adaptaban a ia 1oca-

1idad y sus contactos con otras Eacciones eran minimos. ~ 

como proceso, se para1izaria, pero quedaría encauzado en-

e1 Euturo por ei genio conci1iador de Obregón. 

Dentro de este contexto, Anenecuiico, pequeffo pueb1o 

de1 estado de Moreios, representó una microcé~u1a de 1a ~ 

ra:!z y razón de 1a revo1uci6n mexicana, que se distinguió 

por constituir un "• •• ejemp1o no igua1aclo do porsistoncill 

y iucha por su continuidad ••• " (21), mostrándo90 adomAs, -

como una"··• iucha por ia posesión de ia t:l.erra y su con~ 

tante ocupnc:l.6n 11 • (22) 

La divisi6n y distribución de1 sue1o more1ense se Eue 

adecuando a1 sistema dominante~ E1 imperio azteca exp1ot6 

a ios campesinos, con e1 Pin de obtener tributos en prove

cho propio. Los dominados tenian que trabajar ciertos te

rrenos y contribuir con 1os eiementos humanos y bé1icos -

exigidos por el sistema desp6ti~o-tributario. Al lado de -

éstos, se trabajaban 1as tierras comunales de subsistencia, 

e1 ca1pu11i. Después, con ia conquista y co1onizaci6n esp~ 

ffola, se empezaron a repartir en Eor·ma de mercedes reaies. 

Las ordenanzas de población ponian a disposici6n de los -

pueblos el E•indo 1ega1, los ejidos, los terrenos propios y 

las tierras de repartimiento. Sin embargo, éstos no 1ogra

ron substituir al atepet1a11i y al ca1pu11i, como institu

ciones. Pero este ~1timo perduró en-la regi6n, a pesar de 

las disposiciones espai'lo1as; aunque posteriormente 1os pu~ 

b1os Fueron despojados de él. 
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A través de la ·encomienda se explotaron las tierras. 

y e1 trabajo de los indios. Se comenzó a usurpar predios 

a título de compras engaflosas, para dar paso a la expan

sión 1atiEundista. Poco a poco, se iba perdiendo todo dere 

cho de propiedad ante esta amenaza. Así, la propiedad indi 

vidualista europea llegó a predominar en la conEusión so-

bre el espíritu colectivista indígena; mas no deEinitiva

mnnta 1 puos 6ste 1ogrd pordurar más de cuatro qig1og. (23~ 
Se pide, acusa, suplica e insiste¡ pero 10 que se so-

1icita de hecho tardará mucho tiempo en cumplirse por de

recho. Las constantes depr_edaciones ocasionaron una reac

ción: tener personalidad jurídica, no ceder, deEenderse, 

luchar y crear. 

Sobre los cu.'ltivos de ma1z se impuso la caf'ia de azú-

car, que prosperó especialmente en Cuautla y Cuernavaca. 

De tal suerte, los cañavereros· espafio1es Fueron acumulan-

do tierras para los nuevos cultivos y su posible industria 

1izaci6n; menguando con ello las extensiones territoriales 

de ios pueblos. En eEecto, a medida que crecían 1as hacie~ 

das decrecían los pueblos. Sin pago, sin recompensa algu

na, 11ega un momento en que los indígenas se ven rodeados 

de haciendas que atraen a los labriegos, estableciendo nue 

vas relaciones de producción. Así corno la Euerza de traba

jo y las tierras, tambi8n el agua y los caminos estaban a1 

servicio de la productividad azucarera. 

Caso signiEicativo era Anenecuilco, que había peleado 

muchos afias su fundo 1ega1,sin alcanzarlo. El mal de este 

pueblo se extendía por todo el territorio. sin embargo, 

Anenecuilco sobrevivía mientras otros poblados iban desap~ 

reciendo. 
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A raiz de1 movimiento de independencia 1as propieda
des vinieron a concentrarse en poder de unos cuantos 1at~ 
fundistas, y su mayor parte, en manos de1 c1ero. Se trat6 
de reso1ver 1a situaci6n, pero todo qued6 en intento. E1 
sistema de propiedad privada individua1 seguia acrecentán 
dose. Tanto en 1a época de More1os como en 1a de Zapata, 
" e1 escenario, 1as tácticas, 1a causa popu1ar de 1as 
reivindicaciones agrarias son ígua1es" (24). 

¿oe qué servirán 1as 1eyes, 1as reformas, 1os imperios 
o ias dictaduras, si jamás se adaptarian a 1as necesidades 

de1 pueb1o7 y si ie6ricamente 1o hicieron, ¿para qué, si 

nunca se pondrian en práctica? Hida1go abo1i6 1a esc1avítud 

y pene6 a favor de que 1os indios disfrutaran 1a tierra& 

" que siendo contra 1os c1amores de 1a •natura1eza e1=n 
der a 1os hombros. quedan abo1idaa 1aa 1eyes d~ 1a esc1nv~ 
tud ••• que inmediatamente procedan a 1a recaudaci6n de 1as 
rentas vencidas hasta e1 dia, por 1os arrendatarios de 1as 

tierras pertenecientes a 1as c~munidades de 1os natura1es, 

para que ••• se entreguen a 1os referidos natura1es 1as tí~ 
rras para su cu1tivo; sin que para 1o sucesivo puedan arren 
darse, pues es mi vo1untad que su go~e sea ~nicamente de 
1os natura1es en sus respectivos pueb1os ••• "(25) 

Jos~ Maria More1os abo1i6 1a esc1avitud y se p~ 

so en contra de 1os hacendados pudientes Deben 

también inuti1izarse todas 1as haciendas grandes, cuyos te-

rrenos 1abor~os pasen ee dos 1e9uas cuando mucho, porgue el 

beneficio oosítivo de 1a agricultura consiste en que muchos 

se dediquen con seoaraci6n a beneficiar un corto terreno --



que puednn asistir con su trabajo e industriü, y no en que 

un solo particular tenga mucha extensión de tierras inEru~ 

ti.E' eras. esclavizando millares de gentes •• ~" ( 26) 

La Constitución de 1857 y sus Leyes de ReEorma plan

tearon resultados adversos a los intereses genuinamente 

agrarios y conElictos con los sustentadores del sagrado de 

recho de propiedad. 

Si bien durante el imperio de Maximiliano se publicó 

la ley que hací.a .Falta, la que consagraba "··· los derechos 

del pueblo a la propiedad comunal ••• " ( 27). una vez resta!! 

:rada la República Liberal, los pueblos vinieron a quedar 

más oprimidos. "En virtud de las leyes de desamortización· 

y nacionalización, las haciendas que pertenecieron a comu

nidades religiosas pasaron a poder de particulares que Ei

guraban prominentemente en la sociedad; de ninguna manera 

llegaron a manos del pueblo• rii siquiera de aquellos que -

habí.an sido sus arrendatarios." ( 28) 

Así., no podia esperarse más que un resultado: una lu

cha permanente por la tierra, que tanto en Anenecuilco co-

mo en otros pueblos Eue violenta. "Anenecuilco vivió dias 

de rebeli6n y dí.as de resistencia inoEensiva ••• con Emilia 

no Zapata asumiria una actitud decididamente revoluciona
ria". (29) 

Día a dí.a, la no correspondencia entre el ideal indi

vidualista liberal y el de propiedad comunal se recrudece. 

Entre los pueblos persistía la demanda y deEensa de las -

tierras; para los gobiernos, la política de dejar que cre

cieran los ingenios, reduciendo o haciendo desaparecer los 

poblados mediante la cada. vez más intensa represión. Dura!! 

te el porEiriato, el campesinado tiene que asumir una acti 
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tud simultaneamente deEensiva y oFensiva, ante la posici6n 

meramente agresora de l.os hacendados. 

Las contradicciones que plantea l.a situación históri

ca de l.a región llegan a su clímax cuando se da el momento 

en que un pueblo toma c;:omo representante de sus interes·ee

a un homb~."Si Emiliano destaca como .Figura histórica, es 

por la importancia y madurez del momento en que l.e tocó 

actuar ••• " ( 30) zapata es el. resultado de esa lucha cons

tante, es" ••• el c9ntinuador de una tradición nobl.e y justa 

de su pueblo ••• " (31.) que había tenido caudillos, pero que 

necesitaba al calpul.eque conocedor de la realidad y su so

lución: ante el despojo, la restitución; ante l.a represión, 

la rebelión; ya no se pide, se toma; sólo el hecho es l.ey • . 
"El no encendió una revolución. La Revolución l.o arrastró 

a él." ( 32) --.....--
Al terminar el siglo XIX, '°l.as presiones económicas -

ejercidas por otros estados de la República para controlar 

el mercado azucarero nacional. se hacían cada vez más EueE 

tes. Morelos, primer productor del. pais, se vería seriamen 

te amenazado ante la modernización de los ingenios, sobre 

todo del. de Veracruz, donde l.os norteamericanos invertían 

grandes capitales. La producción nacional de azúcar empez~ 

ba a superar la demanda interna y en 1902 comenzaron 

las exportaciones. Todo el.lo presionó a los hacendados mo

relenses para real.izar mayores inversiones y utilizar nue

va maquinaria. Con esta .Finalidad. se requerían mayores e~ 

tensiones de tierra y crecientes suministros de agua. Muy 

pronto el estado de Morel.os se convirtió en una red de Fi 
bricas rurcll.os. "li:ntro 1 905 y 1 908 el.ovaron su producción 

(los hacendados) en mAs de un 50% y maniobraron para obte-
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ner más tierras a{m, más agua y más trabaj~dorcs residen

tes. En este desenvo1vimiento, en ese proceso de ios hace~ 

dados, ia a1dea o ei pueb1o, como comunidad no tenia 1u

¡¡a:t'"• (~9) 

W1 hecho de que 1as tierras de esta región ~ueran be~ 

nignas a ia producción de azúcar constituia un arma de -

dos Ei1os: si bien propiciaba 1a expansión e introducción 

de t~cnicas modernas, e1 producto acaparaba mucha mano de. 

obra sobre 1a base tempora1 de tres meses. E11o conducia a 

1a Euerte cohesi6n, so1idaridad y conciencia de ias unida-

d es sociaies. en ei sentido de que e1 camino era resistir 

ias usurpaciones. corno respuesta a tantos aflos de promesas. 

Para 1909 1a entrevista Diaz - Cree1man repercutia -. 

en e1 interior de ia Repúb1ica. More1os también presentaba 

e1 probiema de ia sucesi6n de gobernador. Fina1mente. 1a -

e1ecci6n por parte de don Por.r'irio y 1os hacendados se hi 

zo erÍ Eavor de Pab1o Escand6n· ~ste Ú1timo, educado por 

1os jesuitas en Ing1aterra. se sentia.como muchos, más eu

rqpeo que mexicano, pues consideraba a México un pais bár

baro. Diaz era su amigo intimo y ie gustaba hab1ar de é1 -

como ei sa1vador de México. As! se 10 expresaba a 1a ing1~ 

sa Rosa E. King: "Usted no se puede imaginar 10 bárbaros -

que éramos antes de que don PorEirio nos civi1izara. Si -

usted hubiera conocido México en aque11os dias ••• (en cam

bio hoy) piense en nuestros mo~ernos Eerrocarri1es y te1é

graEos. puertos e industrias-Financieras por e1 capitai -

extranjero que é1 ha hecho penetrar. Hoy en dia somos una 

naci6n respeta-a.a·. por otras naciones. • • Tenemos nuestra 

ópera ••• ¡Y todo ha sido trabajo de PorEirio Diazt ••• 

Treinta y cinco aflos en si11a de montar; no más conE1ictos 
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ni revueltas; no más emperadores extranjeros (como Maximi

l.iano); paz y prosperidad a nuestro alrededor ••• " ( 34) 

Proveniente de una ".famil.ia decente". de l.a al.ta aris 

tocracia mctropol.itana, l.a administración de I'abl.o Escan-· 

dón, apoyarla y sol.apar.fa l.as maniobras po1.1ticas y judi

cial.es de los capital.ista~; A pesar de que, como se lo - -

.:lnunciara a la scülora King • 61 l.e hubf.:i dicho al. dictador. 

que no <.¡uc_•r.1.:i comprometerse en la bc?~l:.l•• l poJ f \: ica local. -

(35 ) • su propuesta no hab.fa sido bien recibid;;i en Cuernav~ 

ca. A J.a muerte de Dionisia Al.arcón, su antecesor, el. pue

blo le habla solicitado a o.faz un hombre honrado y popul.ar 

en 1a región. La petición hab.fa pasado inadvertida. "Miré!!!_ 

do hacia atrás, veo que .fue as! porque l.as disputas por l.a 

tierra creclan y el. dictador quer.1a a un hombre de su pro

pia clase y corriente ••• " (.36 ) • La actitud del morel.ense -

en general,.fue 1a de constituir una poderosa oposicidn, 

que hiciera realidad los designios de l.a entrevista D.faz

creelman. Patricio Leyva era elegido por pl.antear una dis-

yuntiva benigna al campesinado. La campaña prol.eyvista .fue 

activa y apasionada; en e11a participaron hombres como Re

.fugio Yfuíez, Pablo Torres Burgos, Luciano Cabrera·y el. mis 

mo Emil.iano zapata. No obstante. el. proEesional.ismo del. -

gobierno por.firista para manejar estas situaciones extra

po1ariz6·1os ideales agraristas de Leyva hasta hacerl.os 

renunciar a el.l.os. El. poder coercitivo estatal. impon.fa a 

su gobernador. 

Focos meses después, en Anenecui1co. se el.eg.fa como ~ 

presidente del Comité de De.fensa a Bmil.iano Zapata. Deseen 

diente en l..fnea directa de José zapata {antiguo cal.pul.eque 

de.fensor del.as tierras del. puebl.o entre 1860 y 1870), jo_!:. 
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na1~:!:"0 de hacienda. heredero de a1gunas tierras y ganado, 

aparcero, domador de caba11os, encargado 4e cuidar 1ujosos 

estab1os, a 1os 29 aflos de edad:"Ya estaba activamente 1i

gado a 1a 1ucha de su pueb1o. "· (37) adoctrinado por 1os -

ancianos agraristas y por 1os hermanos F1ores Magón en el 

sentido de promover un cambio de sistema, e1 movimiento z~ 

patista brotó, como 1a cafla de azúcar, de y por 1a tierra~ 

Por su parte,1a po1ítica de Escandón se abocó a Eavo~ 

recer y apoyar los intereses económicos y po1íticos de los 

hacendados, en detrimento. de 1os pueb1os. Mediante"... de

cretos del ejecutivo, nuevas leyes y reEormas a la consti~ 

tución del Estado, Escandón se enErentó abiertamente a 10~ . 

. campesinos de More1os". ( 38) 

Entre estas disposiciones destaca la nueva Ley de 

Bienes .Ra:!.ces que aEectaba a los pequefios propietarios en 

beneEicio de 1os hacendados. De hecho desde la promu1ga

ci6n de l!st'a Zapata trabajó regu1armente con el consejo 

de deEensa de 1os pueb1os. 

Antes de que e1 movimiento maderista cobrara auge y -

simpat'.!a en e1 estado, 1as contradicciones entre 1as .Fuer

zas productivas y 1as relaciones de producción se agudiza-

ban cada vez más en un menor 1apso de tiempo. Ante 1a 

progresista eEectividad de1 proteccionismo industrial azu

carero se hacía muy diEíci1 la situación de subsistencia 

individual del campesinado. El hacendado, además de anexio 

narse tierras, hacia suya la .Fuerza de trabajo, que ya no. 

podía sobrevivir si no se incorporaba a las haciendas. 

Sote1o Inclán dice que antes de que apareciera el 

Plan de San Luis Potosi, zapata empezó ya no a pedir, sino 

a tomar las tierras :y hacer repartos.(39). Independiente_ 
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mente que haya sucedido o no, el. hecho es que el. movimien

to zapatista tomó un curso l.ocal., desde sus inicios; y mi

raba más que a l.a construcci6n, al. reestabl.ecimiento de un 

pasado entorpecido por el. desarrol.l.o capital.ista. El.. l.evan 

tamiento de Madero cobraba cada vez más importancia y Eac~ 

l.itaba l.a expl.osi6n armada de un movimiento en el. Sur de1 

pats. Asl,con l.imitaciones en su origen, 1a rcbol.idn zapa

ti.sta '· para principios de 1 911 , dominaba 1a región azucor2 

ra de mayor vnl.or económico. 

Los contactos sureffos con Madero no Eueron suPicien

tes. De ahí que l.a subl.evaci6n de Morel.os adquiriera Por-· 

mas muy pecul.ia.res y l.a uni.Eicaci6n nacional. no se real.iza 

ra siguiendo un sol.o programa y l.os mismos objetivos, a p~ 

sar de que el. intento general.izado Euera en esencia anti

porEirista. No obstante, el. l.evantamiento Maderista conve

n{a al. zapatismo para hacer repartos de tierras. A Pabl.o -

Torres Burgos y Emil.iano Zapata l.es interes6 El. Pl.an de 

San Luis Potosi; sobre todo su articul.o 3o, que era el. 

que. más se adecuaba a l.os intereses del. l.ugar. "Siendo de. 

toda justicia restituir a sus antiguos poseedores l.os te

rrenos de que sel.es despoj6 de un modo tan arbitrario, se 

decl.aran sujetas a revisi6n tal.es disposiciones y E.al.los y 

se l.es exigirá a l.os que l.os adquirieron de un modo tan in 

moral., o a sus herederos, que l.os restituyan a sus primit~ 

vos propietarios, a quienes pagarán tambi~n una indemniza

ci6n por los perjuicios su.f'ridos". (40) El. reconocimiento 

del. val.or y eEectividad en l.a acci6n de Zapata dirigente, 

era casi general.; pero algunos rebel.des no ejecutaban· sus 

ordenes. En este sentido, además de en.f'rentarse al. probl.e

ma est~at~gico que signi.Eicaba l.a propia oposicidn al. mil.i 
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tarismo por.firi<ino • el."Atil.a del. uu:t' oncarab<i ul. prolJ1emiJ. 

pol..1tico que acarrear.ta l.a divisi6n regional. de J.a subl.ev~ 

ci6n. 

:¿apata no estaba sol.o: aunadas a su inte1igencia in-· 

tuitiva y su vol.untad se hal.l.aban otros tal.entes de inte

J.ectual.es citadinos que se hab!an vincul.ado ai movimiento. 

principal.mente l.os del mismo Pabl.o Torres Burgos, Otil.io 

Montafio, Antonio D.1az Soto y Gama y los hermanos Magai1a. 

En los primeros meses de 1911 • ;¿apata ya uncabe¡¿;al>a 

el. movimiento l.ibertador del. sur. El nombramiento se deb.i.6 

a que él. representaba al. candidato especial.mente idó

neo pues era, a l.a vez, aparcero en quien ].os campesinos 

pod!an conEiar y arriero y tratante de cabal.los en quien 

depositar.1an su conEian·za vaqueros, peones y bandidos; 

que era tanto un ciudádano responsable como un guerrero de 

cid.ido" (41). 

Una vez .firmados J.os Tratados de Ciudad Juárez y de--

rrumbado el. régimen de PorE.i.rio o.1az, durante el. interina

to de Francisco Le6n de l.a Barra, ;¿apata y sus jeEes aban

donaron provisional.mente l.a lucha, aunque su movimiento 

prosiguiera. ~l. triunEo de esta primera etapa rcvol.uciona

ria tan s6J.o representaba J.a continuidad de un orden legal., 

que manteniendo a algunos adherentes del viejo régimen en 

sus puestos, provocar.1a nuevos choques, ahora entre J.as 

distintas Eacciones rebeldes. Los maderistas no se hab.1an 

puesto de acuerdo en cuál.es reEormas habr.1an de proponer 

y. por J.o tanto, no pod.1an hacerse cargo de l.a direcci6n 

gubernamental.. En MoreJ.os esta continuidad del orden se 

pon.1a de maniEiesto al. hacerse cargo del !:JObicrno del. cst~ 

do Garre6n. gobernador interino, que actuaba con un gran 
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espiritu de conciliación hacia los hacendados. 

Zapata pedía ingerencia en la disputa agraria; pero -

Madero pensaba que un gobierno estatal, elegido popularme.!! 

te, actuaria con justicia dentro del marco legal. Emiliano 

accedió a diversas peticiones, y conEiando en las prome

sas, pactaba y licenciaba a sus tropas, en junio de 1911. 

Sin embargo, 1a licencia no duraria mucho, pues el caudi-

110 del sur no estaba dispuesto a renunciar.al cumplimien

to inmediato de su deber hacia los pueblos. La politica -

agraria seguía sin ponerse en práctica. Los enErentamien

·tos entre las tropas Eederales y zapatistas eran cada vez 

mAs intensos. 

Una vez que Madero alcanzó la Presidencia, la lucha -

zapatista cobró nuevo impulso_ al proclamarse su Plan de -

Ayala y al nombrar a otro revolucionario, casualmente aje

no a la problemática campesina:' sureña, como JeEe de su mo-· 

vimiento. La actitud desinteresada de Zapata permitia ele

gir n Pascual. Orozco1 aunque, en realidad, ninu6n l!dcr C_2 

noc!a mojor l.a higtoria dol despojo en Morc1o~ ni 90 c!I-· 

Eorzaria igual por darle Ein a su trayectoria. 

El ahora Presidente continuaba pensando que los pro

blemas Eundamentales de1 pa!s se reso1ver!an con 1a ap1ic~ 

ción de una politica basada en el restablecimiento del or

den constitucional. 

En sus inicios, el objetivo esencial del zapatismo 

era la reconquista y distribución de las tierras; pero al 

pasar el tiempo y sobre todo con el Plan de Ayala, se de-

sarrollaba un programa integral de reEormas económicas, s~ 

ciales y políticas que, si bien limitadas a ser inmedia

tas, ya marcaban claramente la orientación ideológica ·del 
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movimiento. 

La ruptura entre Madero y Zapata Eue, pues, inevita

b1e: Madero conceb~a a 1a revo1uci6n en términos puramente 

po1í.ticos; conservaba buena pai;-te de 1a burocracia y e1 -

ejército, heredadosde1 régimen de Diaz. además de so1apar-

1os intereses creados de los terratenientes. 

Todo 10 anterior queda inscrito en ei propio P1an de 

Aya1a, que en su primera parte enjuicia a 1a persona de 

Madero,. J.o considera un traidor a su propio Plan de San 

Luis Potosi: un"••• inepto para rea1izar_1as promesas de-

1n Revo1uci6n, de qua .Eun autor ••• " (4 2) • a1 nl.iarse con -

1os el.cmcn to!J cle1 antiguo régimen. liln consecu<!ncia, clcnco

noce a Madero como jeEe de la revo1uci6n y como Presidente 

de l.a Nación; considerando tambil!n trnidores a 1a causa P2 
pular a aquel.los que secundaran a Madero y se opusieran a1 

~- Una junta de los principa1es jeEes revolucionarios -

organizarí.a ios poderes Eedera1es y nornbrarí.a, mediante 

elec~iones, al Presidente interino de 1a Repúb1ica, así. co 

rno a los gobernadores de los estados, " ••• con el obj etc de 

evitar consignas .forzosas que 1abren 1a desdicha de los 

pueb1os • como 1a conocida cons.igna de Ambrosio Figueroa 

que haprí.a sido impuesto por Madero como gobernador en el· 

estado de Morelos". (43) 

La determinaci6n de los z.apatistas era, pues• seguir 

peleando hasta que un nuevo gobierno diera cabida a sus -

demandas de "libertad. justicia y 1ey". 

"Es del todo evidente que e1 Plan de Aya1a es• a tra-

·vés de Zapata, Eruto de 1a inspiraci6n exclusivamente pop~ 

1ar y rural. Representa la reacci6n elemental por parte de 

los pueblos que veí.an amenazada su existencia". (44). Con -
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in in.E'1ucncia ue inte1cctuaies y maestros rural.es, e1 ~ 

de Aya1a parece, en e.E'ecto, conEormar l.a ideol.ogia propia. 

de un movimiento netamente campesino, cuyas demandas se h~ 

bian presentado muchos aflos antes, si no con e1 mismo 1en

guaje, si con símil.ar contenido. 

La ideol.og~a campesina y su imagen sobre 1a tenencia 

de ~ierra comunai. por tanto tiempo de.E'endida, se babia 

ido transEormando a 10 l.argo de 1a 1ucha indígena, para 

ahora tratar de recuperar ya no l.a propiedad comunal., pues 

~sta babia Eracasado, sino l.a pequeffa propiedad individual.. 

Las 1imitaciones de este intento se p1asmaban en un proyeE 

to puramente 1ocal.ista: sóio se restituiría 1a propiedad -

a aquel.los pueb1os o ·individuos que conservaran sus t1tu-

1os; se respetaba 1a 1ey democrAtico-l.iberal. a1 expropiar, 

previa indemnización, a meno.s de que 1os hacendados se op~ 

sieran a1 ~. ap1icando ent6nces 1as Leyes de ReEorma de 

JuArez sobre nacional.ización y desamortización. (4.S~. 
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cual.es han sido despojados por ·mala .f'e de nuestros opreso
res, manteniendo a todo trance, con 1as armas en 1as ma- . 
nos, 1.a mencionada posesión, y 1os usurpadores que conside 
ren con derecho a e11os 10 deducirán ante 1os tribunal.es = 
especial.es que se estab1ezcan a~ triun.f'o de 1a Revo1uci6n. 



"7o. -En virtud de que l.a inmensa mayor.ta de l.os pue
bl.os y ciudadanos mexicanos no son más dueftos que del. te
rreno que pisan sin poder mejorar en nada su condición so
cial. sin poder dedicarse a l.a industria o a l.a agr:1.cul.tura. 
por estar monopol.izadas en unas cuantas manos. l.as tierras. 
montes y aguas, por esta causa. se expropiarán. previa in
demnización. de l.a tercera parte de esos monopol.ios. a l.os 
poderosos propietarios de el.l.os. a Ein de que l.os puebl.os · 
y ciudadanos de México obtengan ejidos. col.onias 0 Eundos -
l.egal.es para puebl.os o campos de sembradura o de l.abor y ~ 

se mejore en todo y para toda l.a Eal.ta de prosperidad y -
bienestar de l.os mexicanos .• 

"80. Los hacendados cient1Eicos o caciques que se opo!! 
gan directa o indirectamente al. presente pian. se naciona
l.izarán sus bienes y l.as dos terceras partes que a el.l.os -
correspondan• se destinarán para indemnizaciones de guerra ••• 

"9o. Para ejecutar l.os procedimientos respecto a l.os -
bienes antes mencionados. se apl.icarán l.as l.eyes de desa-
rnortización y nacional.ización, seg-6.n convenga ••• " 
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CAP!'l'ULO CUARTO 

u¡.::J..J..os habían perdido sus hogares. 
yo había perdido el.. mio ••• Todos -· 
estclbarnos a punto de perder nues-
tra vida porque habíamos querido a 
este pueb1o y habíamos vivido en -
éi ••• Ya no me sentíá soJ..a, ni aje 
na. Distinciones de naciona1idad ·, """'." 
raza o clase ya no signiEicaban na 
da •. Estaba con esta gente. Yo era~ 
parte de e11a". Rosa King. 

Aque11os muchos Méxicos que recogiera Simpson, (1) a -

causa de la compJ..eja historia por,1a que ha pasado ei pais, 

desde sus comunidades indígenas hasta las complejas es-

tructuras resuJ..tantes de la avaJ..ancha de intereses creados 

durante la revolución, parecen ser conocidos por la ingle

sa Rosa E. King, quien en su ~estimonio Tempest over Méxi

co. A personal Chronicle, pone de maniEiesto su especial -

identiEicaci6n con el.. campesino moreJ..ense. 

Rosa E. King vivi6 ·una experiencia, que si bien dra

mática en momentos en que la situación también J..o era, le 

Eue pJ..enamente comprensibJ..e en el.. posterior periodo en que 

escribiera.su novela hist6rica. 3e trata de1 nnErentaminn

to de la conciencia individual ai despojo de la propiedad -

de J..os medios de producci6n, en el.. marco de J..os orígenes y 

desarroJ..lo del.. movimiento agrario zapatista. Dicho enEren

tamiento adquirirá para la ingJ..esa una Eorma peculiar, ya -

que, Einalmente, desembocará en una ciara y consciente 

aceptaci6n. 

cuan<lo ln senara King visit6 cu~rnnvacn, ¡~r prtm0rn 

vez, en 1905, qued6 maravillada de la belleza, el.. cJ..ima y 

la conservación de las costumbres indígenas. Do!l ahos mf1s 
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tarde. regresaria con la idea de establecer un pequeflo ne

gocio y quedarse a vivir ahi. Su esposo habia muerto y de 

el.la dependian sus dos hijos. su decisi6n era tomada por 

el hecho de contar con amigos y .Eamil.iare·s residentes en 

aquei 1ugar donde todo e~ paz y be11eza. y donde nada 

ha cambiado o cambiarA ••• " ( 2.) 

La presencia de pequeñas co1onias britAnicas y ameri

canas. compuestas por 1os encargados de las compañías azu

careras: y el creciente número de turistas que visitaban· 

Cuernavaca. hicieron que su primer negocio. un salón de té. 

progresara. Posteriormente, el aprecio de los extranjeros 

por las artesanías mexicanas. y su propia sensibilidad. la 

l.1evaron a establecer una pequeña .EAbrica de cerámica en 

San l\nt6n. Aquí. los indígenas le ponían un precio a ias 

piezas, que eiia pagaba sin escatimar; para después vende~ 

ias al. dob1e a sus clientes. (''3) Puesto que sus negocios 

eran un éxito y las .Eiestas dei Centenario de la Indepen

dencia de México estaban muy cercanas. el gobernador de 

Moreios, Pab1o Escand6n. la convenci6 de lo ventajoso dei 

momento para comprar un viejo casco de hacienda y readap

tario como hotel.. Asi, en junio de 1910, el Hotel Be11a 

Vista se inauguraba. "Toda ia aristocrac:...a de ia capitai 

parecía estar ahí ••• embajadores. ministros, ingleses, noE 

teamericanos ••• mientras, desde el z6cal.o, el pueblo obseE 

vaba y sentía que ia a1egría que experimentaba la gente <l~ 

1.n Eicsti:l era uno burlo• un ul.trnje." (4-) C:1 hurnon.ltari.~:mu 

de Rosa King la había 11evado a tomar conciencia del can

sancio del. puebio, debido a la.terrible desiguu1dnd e in

justicia reinante por aquel. tiempo. En este sentido su 
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constante contacto con los ind!genas y a1gunos estudiosos

de la historia del pa!s, ia hizo intuir 1o que de hecho ya 

se gestara, aunque la prensa gubernamenta1 no 1o reconoc~~ 

se: "Cuando e1 cuerno de toro y el tambor, desde ia oque

dad, vu~lvan a sonar en e1 alma de 1a gente, como sucederá 

a1g~n d!a, entonces no habrá paz ni seguridad. Entonces -

habrá una revolución". (5) Esta a.Eirmacidn tambi~n era el.

resultado de observar ana1!ticamente 1a situaci6n de1 ag~o: 

"Acostumbraba pensar que ios indios de M~xico eran como --
' sus montaffas, llanos y de suave mirada, pero con una tre-· 

m!enda .fuerza y su.frimiento en lo más pro.fundo ••• Por aque

l.los d!as, todo el val.le que rodeaba Cuernavaca estaba di

vi.dido en grandes .fincas o haciendas".( 6) .. Dentro de l.a abun 

dÍ:mcia, .festividad y riqueza del. estado, tinicamente l.os -

indios viv!an en 1a absoluta miseria. (7) Los hacendados -

pensaban que aquellos peones ~ue laboraban todo el d!a en-

1os campos azucareros, por unos cuantos centavos, y que be 

b!an pu1que cuando les era posible, viv!an como bestias 

por ..falta de capacidad para hacer algo mejor y "••• porque 

si uno. pensaba as!, era ..fácil. vol.verse rico." (8) practic_e 

mente, toda 1a re~idn estaba en manos de treinta y seis de 

esos grandes propietarios. Para su perjuicio nunca estaban 

en sus haciendas y s! en Par!s o l.a Ciudad de M~xico. Iban 

una o dos veces a1 afio a su .finca. ve!an l.a tierra como -

una mina de oro; sin darse cuenta que produc!a con el su

dor y sangre de l.os indios, que constantemente endeudados

con 1a tierra de raya, trabajaban como animal.es, sin poder 

pasar a ser hombres. E11os debieron haber comprendido 1a 

pasi6n del. indio por l.a m~1pa de sus padres. (9) De esta 

.forma, en una ocasidn, un pro.fesor norteamericano, intere

sado en la Historia de México, 1e describ!a a ia sefiora 
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King la situación de1 campesino de Moreios, de la siguien

te manera: "Los hacendados constantemente quieren mAs tie

rra para piantar cafia de az~car, pero como prActicamente -

toda ia tierra de1 estado ya está dividida entre eiios, 10 

~nico que queda son ios escasos pedazos pertenecientes a -

ios pueblos de indios. cuando. ios"hacendados"tratan de com 

prar esos campos, ios indios se niegan a vendérselos .• El -

dinero signi.Eica poco para eiio·s, pero saben que en 1a me

dida en que conserven 1a"miJ..pa"que heredaron de su padre -

y de1 padre de· su padre, podrán cuitivar 1o que necesitan· 

para comer. "(1 o) E1 pro.f'eso:r affad:!a que 1os indios 1e ha-· 

b:!an mostrado documentos, donde aparece incuestionable 1a-

1ega1idad de sus t:!tuios. A esto, Rosa King agregaba que a 

pesar de eiio, continuaban perdiendo tierras, hasta que un 

d:ía se rebeiarcfn pidiéndolas. ( 11 ) "Si consideramos - dice 

1a sefiora King - 1as miserab1és condiciones en que vive ia 

mayor:ía de ia gente, ia .f'iesta.de ce1ebración de1 centena

rio de ia Independencia .f'ue mAs a11á dei buen gusto." ( 12). 

Este homenaje, as:! como 1a :represión a 1os oposicionistas. 

revoiucionarios, como Aquiles serdAn y e1 propio Madero, 

rebasaban ios 1:!mites de 1a cr~du1idad, si se toman en -

cuenta las anteriores declaraciones de D:!az en su entreví~ 

ta con Creelman. 

Para nuestra autora era obvio y necesario un cambio -

en 1a estructura de1 poder, de ah:! que, como consecuencia: 

"Unas semanas más tarde, Por.Eir,io D:!az huyera de1 peligro 

en e1 Ipiranga. Las ricas Eami~ias corrieron ta1oneando c~ 

mo guajo1otes; Francisco r. Madero e9taba avan:t;ilndo clescln 
1 

el norte hacia 1a Ciudad de Mé~ico, junto con mi1es de ha-

rapientos: y ios peones de nuestro estado, More1os, se ie-
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vantaron en armas, encabezados por Emi1iano Zapata". (13) 

E1 administrador de1 Hotel Be11a Vista, Wi11ie Nevin, 

sefialaba, en una conversaci6n con Rosa King, que 1os in

dios no eran tan tontos como se creías "Yo puedo apostar 

que cuando ei pueb1o observa el circo del Centenario, no. 

va a bajar su cabeza y hacer una reverencia; eiios van a 

preguntar, ¿quién pag6 por esto?".(14) 

E1 derrocamiento de Díaz y e1 relativo triunfo de Ma 

dero ofrecían a ios propietarios cierta seguridad. Apa-

rentemente, e1 mayor prob1ema, la transmisi6n de1 poder, 

quedaba resue1to en ios términos democrático - 1ibera1es; 

y 1as reEormas inEraestructuraies se sucederían dentro de 

la paz y ei orden, en periodos posteriores. 

La tradici6n democrática, institu~da en paises desa

rro11ados como Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, 

reconoc.ía y sa1vaguardaba, com6 esencia de 1a m:l.sma, 1a -

daEensa de 1a propiedad privada. México, desde hacia mu

cho tiempo, había imitado a dichas naciones. 

Indudabiemente, 1a ya 1arga experiencia democrática

norteamericana,e1 pariamentarismo británico y ia doctrina 

de los derechos naturaies francesa, se habían unido en -

una teoría, cuya Fuerza y perEeccionismo,preservar.ían ei 

buen funcionamiento político-económico, para lograr enra~ 

zar e1 deseado progreso. Sin embargo, para conformar esta 

ideo1ogía era necesario uniEicar los intereses particui~ 

res en uno com'dn: el trabajo disciplinado y 1a organiza

ci6n de 1a colectividad en torno a una 1egis1aci6n bien -

adaptada. Esto propiciaría que ese interés común redunda

ra en beneEicio individual: ia propiedad privada como re

sultado del 1ibre e igualitario derecho de participaci6n, 
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dada con mayor o menor vastedad• por eJ.ecci6n de . J.a natur~ 

leza, sevCtn 1.a apt_itud de cada quien. i:;n estn sentido, pa

ra cual.quier extranjero o mexicano conocedor de la gesta

ción democrática, ei cambio cuyo objetivo intentara esta-

bJ.ec::cr un•1 rorma de oobicrno nimj_lar ·.10 ju'.ltir.Lcaba pl•·n~ 

mente. Más no as.1 p.:ira aquel.los que hab.1<.•n invc?rtido y ob

ten.1an Erutos cor1siderab1es en un perí.odo antrrior. Con -

elJ.o tratamos de distinguir dos de ias muchas corriente~, 

que aparecen como soiución al intento revoiucionario demo

crático-burgués: por una parte, nos hemos: de encontrar con 

aque:.ios que se en.Erentan al cambio, con el Ein de conser

var el statu quo, sus privilegios creados, ia tradici6n. 

Por otra> con quienes aceptan ia trans.Eormación como 

necesaria y lógica y,atin más, como bené.Eica a sus intere

ses. 

¿Qué signi.Eica teóricamente una revoiuci6n democráti

co-burguesa? En esencia, signi.Eica una ampJ.iación del meE 

cado. de la capacidad de compra y adquisición, al. inaugu

rarse un marco· de desarroiio capitalista superpu7sto a es

tructuras precapitaJ.istas de producción. Asimismo, con es

ta trans.Eormación, se deja en libertad a las .Fuerzas pro-

ductivas para vender su Fuerza de trabajo a J.a burgues.1a -

nacional. que asciende ai poder y a la burgues.1a extranjera 

previamente establecida. Bajo este nuevo régimen ia lucha 

de clases se hace patente entre ia burgues.1a y el proleta

riado, al que, a través de las .Formas democráticas, se le 

abren las puertas a la agrupación, organización y vincula

ción obrero-campesina, mediante ia creación de sindicatos, 

asociaciones y partidos poJ.í.ticos. De esta manera, tantc 

J.a comunicación entre eJ. proletariado, como eJ. surgimiento 
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de una burguesla nacional representaban un pcl.igro para -

la burguesía extranjera, para el imperialismo, por lo que 

desde al principio de la revo1uci6n se puso cuidado en vi

gilar y encauzar la política y economía mexicana. 

~al vez, Rosa King era esa ciase de propietaria con -

mente abierta, que aceptaba la trans..formaci6n ¡·or resul.t.ir 

lo más racional y ventajoso. Como buena humanista, no ante 

ponía la propiedad a su vida. Conociendo los l f.mi tes de :u 

lucha, al experimentar una realidad, sabe p<~rrcctamcnt:':"! 

que la oposici6n no acarreará utilidad alguna. Pert<!necien 

te a la clase burguesa, como individuo no se compenetra -

con ella. Su conciencia se debate entre la deE~nsa de su -

vida• su propiedad y su temporal identi..ficaci.6.-i con el "in 

dígena". No sigue la linea del tradicionalismo burgués, r~ 

es el caso del heredero que nace en un medio cuya prob.tcm..0_ 

tica material. está solventada,( La ingl.esa rCJ'r•!~>enta de -

manera p;irci.aJ, .::i esa burguesía en germen, propia de Fines 

del por..firiato • que carece cie ascencli ente. rocus son ].or; -

casos en que la burguesía es a1imcntarta y rrnovnda por ln~ 

nueva!l corri.cnt:f's idco16gicas. Ella c9 uno el<! .'•'.;to:;. e;..,., -

9U!J p;1utr!1 rlp conc1ucti.l y el conoci.m.lcnto empf.r·ir·o de Jil 

rea1idad nacjona1, intenta cubrir sus de..ficiencias como me 

ra propietar:lri. 

La sefíora King hab.ia oído hablar de Zapato como e.l --

agitador, rebelde y bandido, de las cercanías de Cu.autla; 

pero no se d:i.u cuenta de 1o r¡ue su. movimiento s.igni..f:i.cab,:i, 

hasta que Ja a.f'ect6 directamente. Cuando J.e ll.cgan no ti- -

cias de que :tos zapatistas han saqueado su ..f~brica en .'J;in 

Antón, se pone en contacto directo con los rcvo1uc:i.oni1rios, 

y para ello decide entrevistarse con e1 "Atila del uur." 



Esta conversaci6n no pudo sostener1a con e1 1íder princi-· 

pa1, pero sí con Manuel Asúnso10, comisionado de 1os rebrl 

des de Guerrero, que se había aliado ai caudi11o sureflo 

por considerarlo e1 único representante maderista de la re 

gidn. Ante su presencia, ia ing1esa se sintió tranquila, 

pues era un hombre de extracci6n aristócrata, educado en 

J.os Estados Unidos e incorporado a la revo1uci6n por mera 

aventura - creía e11a. (15) Asúnso1o 1e prometió que e1 sa 

queo a 1a E~brica cesaría inmediatamente y que su regreso 

a Cuernavaca podía hacerlo con conEianza. 

Las modiEicaciones impos~ergabies para Zapata no eran 

ias mismas que para Madero. "Víctima de ios hacendados, 

Emil.iano Zapata había sido cons~antemente exasperado por -

l.OS terratenientes, quienes reinaban con todo el despoti-:;-. 

mo del.os señore.s Eeudales, sobre 1os peones y el.ases tra

bajadoras de la pob1aci6n rurál. Sus experiencias persona

l.es habían inspirado en él un ideai - "Tierra y Libertad" 

para J.os oprimidos indios - que l.e era perEectamente cla

ro y que sus seguidores comprendieron en Eorma tan exten

sa, que siguieron con Ee a su líder en l.a posterior luch.:i"_ 

(16) En este sentido los campesinos no iban a permanecer 

inactivos por mhs tiempo. La tierra era su principal nece

sidad y de ninguna man.era otorgarían concesiones a inten

tos puramente políticos, como los de Madero. si los hacen-

dados J.os exasperaban, los procedimientos maderistas y sus 

intentos concil.iadores los irritarían todavía más. Como se 

ftal.a l.a sefiora King, al entrar Zapata a Cuernavaca, se sen 

t:l.a en sus hombres una real convicción a la causa. "Jam~i:> 

entró C~sar a Roma tan triunEal.mente como lo hiciera el ,i~ 

Ee Zapata, con Asúnsol.o a su lado y sus tropas detrás, 

cuerpo impetuoso de hombres. indisciplinados, a medio ves-
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tir, montados en sus abatidos y .Eeméiicos cabal.1.0s •.• Ha-. 

bia en el.l.os el. espl.endor de ser devotos a un principio •• , 

patriotas que desde tiempos inrnemoriabies, dejaron el. ara

do en ei surco cuando hubo necesidad de pelear•~( 1 7) 

Durante el interinato de Dionisia Carre6n como gober

nador de Morelos, Madero, Presidente electo, entabló rela

ciones con Emiliano, a Ein de iograr acuerdos importantes, 

y tal vez el t~rmino de la revolución. En e.recto, Zapata -

aceptó deponer ias armas y mantener la paz si se elegia a. 

Edu.ardo Hay, antiguo revolucionario maderista, como gober

nador. Pero De la Barra apiaz6 es~a designación y al. ter 

minar ia tregua los rebeldes zapatisl:as volv~.eron a tomar 

04 

1as armas. r.as condiciones que :imponía su l.ider fueron claras 

desde un prj.ncipio: sólo con.fiaría en aquel gobernador que 

hiciera e.Eectiva una política agraria. Madero respondía -

que era imposibl.e l.levar a caoo, en toda su amplitud, el. -

Pl.an de san Luis Potosí e imponía a Ambrosio Figueroa como 

gobernador, a lo que los zapatistas contestaban con su 

Pian de Aya1.a. "Por aquel entonces -dice Rosa King- había 

rumores de que Zapata sería elegido gobernador; sin embar-

go, Zapata era desconocido. su aptitud como líder no se -

había desarroll-ado suEicientemente. Figueroa, en cambio, -

era un hombre de bien, que conocía sus obl-igaciones y sa-

b1tt cómo manejar a las tnasas".(18) 

La Euerte o.Eensiva Federal, apl.icada durante la pre

sidencia de Madero, hizo qu.e los zapatistas se preocuparan 

m.1s por de.Eenderse activamente que por l.l-evar un control -

ri.guroso de 1a masa campesina. Esto d.l.timo provocó que c.l

caudi11o surefto se enErentara a 1os prob1emas acarreados _ 

por 1os bandidos. As1, el 20 de diciembre de 1912, da órde 

nes a su :i;:j~rcito Libertador del- Sur de proporcionar " 



toda ciase de garantías en ios puebios, campos Y caminos ••• 

(respetar y auxi1iar) a 1as autoridades civi1es que hayan -

sido designadas iega1 y 1ibremente ••• (;Y que) no se permiti~ 

se que ias Euerzas revolucionarias, o la gente pac:!Eica, 

destruyan o incendien ia propiedad de 1as haciendas pues ~~ 

tas seran e1 patrimonio y Euente de trabajo para 1os pue

b1os. " ( 19) y advirtió a sus jeEes que era necesario dejar 

sentado en 1a conciencia de ias tropas e1 hecho de que mie~ 

tras mejor se comportasen, rn~s ayuda de1 pueb1o y ~xito po~ 

terior aicanzarian. (20) 

La imagen de 1os zapatistas, corno bandidos insacia

b1es, se propagó muy pronto. "Senci11amente yo nunca creí 

10 que decían ios periódicos, que ios zapatistas, que por 

semanas vivieran tan pac!Eicamente entre nosotros, se ha

b:!an convertido, de· 1.a noche a 1a rna.ffana, en vi11anos deses 

perados." (21) "Por aque1 tiem'po, empezaron nuestros prob1~ 

mas en e1 Estado de More1os. Los zapatistas se apoderaban -

de ios trenes cuando y donde pod:!an. Ga1opaban sobre ios ri 

cos campos, destruyendo cosechas y maquinaria importada de 

Ingiaterra y Estados Unidos, con vaior de mi1lones de d61a

res; amenazaban a los administradores de ias haciendas, 

cuando trataban de resistirse a1 asaito".(22) Rosa King ju~ 

tiEica esto debido a ia exasperación de las masas por los 

tratos injustos e 1nhurnanos de los hacendados. 

Apoyado en 1os partidos locales de1 cambio legal, a la 

renuncia de Ambrosio Figueroa, ,Francisco Naranjo asumió el 

puesto corno gobernador. 

positivamente. Para ~l 

Naranj~ tenia intenciones de actuar 

hac:!an,Ealta arados, libros y equi-

dad; y sobraban latiEundios, tabernas y caciques.(23) 

Mientras en e1 sur ia represión cobró mayor Euerza ca

da dia, en ei norte, e1 descontento aumentaba. Ambos moví-



micntos eran signos de la i.-...-~stabilidad del gobierno made

rista• tambalcu.nte por la petición• bastante generalizada. 

de su derrocamiento. Los m~ltiples intentos por paciEicar 

Moreios, por entrar en tratos con Zapata, habían Eracasado 

totaimente ante la brutal represi6n ejercida por ei Fede

ral Juvencio Robles. El zapatismo conseguía gran cantidad 

de adeptos a la causa y, aunque siempre en Eorma deEensi

va. se mantenía Eirme. La tActica zapatista consistía en -

hacer aparecer como campesinos a aquellos que en realidad 

tomaban parte activa en el movimiento. El zapatista jugaba 

entonces dos papeles complementarios: el de campesino, pa

sivo, trabajador y subordinado; y. en el momento requeri

do• el de rebeJ..de y conocedor de J..a causa. "Los zapatis

tas no sólo luchaban .• también tenían que trabajar cultiva!!. 

do sus parcelas de maíz y Erijol ••• mientras estaban rode~ 

dos de ..Federales laboraban desprotegidos en los campos". 

(24) Por e110. los Eederales no podían acabarlos y. en su 

desesperación. se hacían cada vez mAs crueles. Pero el.. pr~ 

Eesionalismo militar de estos ~ltimos no se comparaba con 

la estrategia de aquellos que bien aclararan: "Somos camp~ 

sinos levantados en armas, nosotros no tenemos sueldo. co

memos el maíz que sembramos. tenemos el arma que arrebata

mos." (25) 

Cuando Victoriano Huerta. enviado por Madero a comba

tir a los rebeldes• se· hosped6 .en el Hotel. Bella Vista, le 

decía a la seftora King que iba a atrapar a Zapata y en dos 

o tres días lo haría prisionero·. El siempre vencedor Huer

ta era muy querido, a pesar de su rigidez militar; pero j~ 

más capturó al." Atila del Sur:• como tampoco lo hicieron sus 

seguidores. Las tácticas de los ..Federales no servían Eren-
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te a las guerrillas zapatistas. 

Desde hacia tiempo la preocupación por solucionar el 

problema de la tierra no era solamente propia de la región 

sur y norte del pais, los políticos del momento expresaban 

también sus intentos por hacerlo. En este sentido. destacó 

el discurso dado en la cfunara de Diputados por Luis Cabre

ra. quien el 3 de diciembre de 1912. analizó proEundamente 

la evolución histórica de la tenencia de la tierra y apun

tó la necesidad de reconstituir los ejidos de los pueblos 

( 26). 

El nuevo gobernador de More1os, Patricio Leyva. ínter 

prctaba las intenciones zapatistas no como pr<'tcnsi6n de -

repartos. sino como reconstrucción de los ejidos y peque

fias propiedades que les hablan sido decomisadas. 

En 1a XXVI Legislatura Federal. habiéndose reunido p~ 

11ticos como Luis Cabrera. cori una amplia y clara visión -

social. se intentaban Eorta1ecer las bases sobre las cuales 

descansarla la democracia mexicana; sin embargo. en el Es

tado de Morelos 1as reEormas legales no implicaban más -

que una via retardataria y manipuladora. por parte de la -

pequeffa burgues~a. del conr1icto agrario. 

Ante cada traición, los zapatistas recuperaban brios 

y recrudecían su lucha. La experiencia los dotaba dia a -

dia de nuevas estrategias y tácticas militares: ahora. c1 

costo de sus campaflas seria pagado ya no por los pueblos. 

sino por los hacendados. quemando las propiedades de aque

llos que se negaran a hacerlo. Ello• además de extremar J.a 

situación, hacia que muchos trabajadores se reclutaran, al 

verse sin trabajo por causa de los incendios. La produc- -

ci6n habla decaido considerablemente durante el periodo de 
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vioiencia: los incendios, la inestabi1idad política y ia -

cada vez más compleja situación de1 pa:!s, provocaban en ~ 

1os dueftos del poder económico, una reacción enérgica con

tra e1 gobierno que lo permit:!a. La crisis económica afec

taba a todos los propietarios. En e1 caso de 1a seftora 

King, 1os affos de revo1uci6n no le permitieron obtener nin 

guna ganancia de su hotel, pues e1 desorden asustaba a sus 

c1ientes. (27) 

Pero hay que tomar en cuenta que 1as intenciones de -

Madero por reinstaurar un clima de paz y seguridad no eran 

pocas. con respecto a More1os, cambió ia represión por 1a

reconciliaci6n. Asi· se lo manifestaba Felipe kige1es a la 

seftora i::ing. "Dar:!a cualquier cosa por convencer a esta 

gente ei error que está cometiendo. E1 Presidente Madero 

hace todo lo posible por e11os, pero necesita cooperación. 

Los conservadores, usando tod6s ios trucos poi:!ticos, lo 

entorpecen a cada paso, ¿cómo puede aplicar sus reformas 

si ia gente que quiere que le ayude no conf:!a en éi?."(28) 

Sin duda, Felipe 1\ngeles no olvidaba que Madero y zapata -

habian trabajado y luchado por mejorar ias condiciones de 

vida de ios puebios. De ah:! que el primero procurara cond~ 

cir a Emi1iano hacia ia legalidad, subordinándo1o a ias 6r 

denes de1 gobierno. Pero ios rumores de des1ea1tad y· trai

ción de 1os propios hombres que sustentaran su régimen, ya 

se extendían por todo el pais. E1 actua1 Presidente habia 

creado un nuevo c1ima de descontento: ni satisfac:!a 1as de 

mcµidas de ios propietarios, de 1os inversionistas extranj~ 

ros, de ios representantes de1 pasado porfiriano; ni tam

poco las de 1os desposeídos, 1~s de 1as ciases trabajadoras. 

"Siempre existió una facción abiertamente hostil a Madero, 
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y é1 habid cometido el. error de permitir que una cantidad-

de gente el.egida por Diaz conservara sus puestos ••• E1 se

flor Madero y su origina1 grupo de idea1istas tenían que 

sostenerse dentro de1 engaflo de gente mucho m~s versada en 

po1itica que e11os mismos. En consecuencia, Madero no era 

capaz de progesar mucho con sus reformas, y 1a masa, tan

tas veces traicionada antes, empezaba a dudar de su vo1un

tad por ayudar1a."(29) 

La ca{da de Madero habia sido augurada desde hacia -

tiempo atr~s; 1a conspiraci6n estaba cerca y e1 mismo Pre

sidente 10 presentía. su vida estaba en peligro. Esto 1.o -

confirmaba el. hecho de que, después de un atentado e1 9 de 

febrero de 1913, en que 1os seguidores de Diaz intentaron 

apoderarse del. Palacio Nacional., se fuera a hospedar al. H~ 

te1 Be11a vista, bajo 1a protección del. techo de 1a señora 

King, con 1.a esperanza de ha~l.ár a Fe1ipe An.ge1es y conse

guir su apoyo mj.1.:i.tar. Como explica 1a autora de Tempest -

over México• -mostraba infelicidad, inquietud, inseguridad. 

y depresión. (30) Paradójicamente, Madero huia de 1.a muer

te a que 10 condenaban 1os propios elementos a 1.os que, en 

apariencia, él. habia derrotado un dia; y ahora, en More1os, 

pedían su muerte aquel.los sobre los que él se habia apoya

do para hacer posib1e la revol.u.ci6n. En ..forma de mani.f'est~ 

ci6n, el. pueblo, reunido en el. z6cal.o de Cuernavaca, lo -

llamaba traidor por no haber cumplido sus promesas. Mien

tras tanto, en 1.a plaza mayor de 1.a Ciudad de México, era 

traicionado por i10 haber destruido un pasado que él. mismo 
combatiera. 

El resultado de haberse ganado 1.a enemistad de za~at~ 

y Huerta, como representantes de 1.os m~s antagónicos inte

reses del. momento, era una realidad. El Presidente estaba 
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ccrcudo. Huerta, apoyado por los i.nvcrsionista'..; extranjc-. 

ros, ¿i. través del embajador estadoun:i.dcnse Henry Lanc 

Wil.son, l>retencli.:l reinstalu.r un gobierno más c.Ficaz que r~l 

del propio For.firio Diaz. Sin embargo, su terrorismo le 

(anico que propiciaba era una reorganización m~!; radicu.l 

por parte de ios revol.ucionarios. Dentro de la conEusi6n -

creada por el. golpe de estado, algunos no entendiendo i"lm--

pliamente 10 que acontecía, permanecieron .fiel.es a sus de

mandas sin esperar nada del nuevo régimen; otros iniciaban 

su oEensiva a .fin de restaurar el orden constitucional; y 

no Ealtaba quienes de.feccionaran o reconocieran al. gobier

no emanado del. gol.pe militar como l.o hizo Pascual. Orozco. 

Zapata, Vi11a, Carranza y Obregón; l.os estados de Mo

reios, PUebl.a, Guerrero, Chihuahua, Coahui1a y sonora, asi 

como dirigentes populares, gobernadores disidentes, po1it~ 

cos y maestros rural.es, organiian, unos vinculados y otro3 

independientemente, su resistencia al. régimen. 

Por otra parte, los sucesos desconcertaban a l.os pro

pietarios, que sensiblemente se iban desuniendo y perdien

do solidaridad. El descontrol se proyectaba inciuso hacia 

Estados Unidos que no reconocía al gobierno de Huerta, a -

pesar de 1os intentos por demostrar su poderlo. Sin la apr~ 

baci6n norteamericana, Huerta no contaría con los emprést~ 

tos y Einanciamientos necesarios para pacificar al pais. 

Llegamos al momento en que Rosa King se encuentra con 

.fundida y desorientada; va en busca de su amigo Felipe ~

gel.es, qui~n estA en grave peligro. La inglesa averigua su 

escondite y conversando con él, se percata ele l.a traición 

cometida a1 l 1rf.:"!iidcntc y Viccprcsiclc11.tc.!. t\nve1•~!,;, dc!:;c.·:;pe-



rado por no poder vol.ver a J.as armas. J.e pide que regres·~

a su hotel., pues de otro modo puede evidenciarlo. El cam

bio de gobierno ha estabJ.ecido una nueva situación para la 

propietaria del. Bell.a Vista: en Cuernavaca no puede mover 

un dedo en Eavor de sus amigos; y al. tiempo que empieza a 

vivir 1os prob1emas nacionales como suyos, va dejando de -

ser aquella extranjera privilegiada y protegida. 

"El constante cambio de o..E'iciales en Cuernavaca me h.i.

zo pensar que ios zapatistas estaban ganando terreno y que 

aquellos cuentos a1entadores, impresos en los periódicos, 

no eran ciertos. Desde que Huerta usurpó 1a presidencia, 

por medios ignominosos, la gente se unió a Zapata. É1 est~ 

ba obteniendo no s61o hombres para la 1ucha, sino tambi~n 

asesores a..E'iliados y bien in..E'ormados; ahora sé que enton

ces. hombres prominentes de· la ciudad de México 1e daban -

in..E'ormación secreta, porque odiaban a Huerta. "(31) En es-

tas circunstancias, el peligro hace que su conEusi6n se 

traduzca en temor;" ••.• el .pensamiento en el que ponía mi 

conEianza era este: soy una inglesa; estoy Euera de esta -

revoluci6n. Mi preocupación no era que en el cu~so de com

bate, mi propiedad ..E'uera dañada. Mas bien que mi hija y yo 

pudieramos pasar por algo desagradable, sin import&r qué -

sucediera. 

"Fue cuando comprend:l: que la si tuaci6n no era lLO:i.·mal 

y se deb:ía evitar cualquier riesgo innecesario."(32) Aque-

11os tiempos en que ia gente del pueblo, los mi1itares, el 

gobernador, etcétera, le procuraban la mayor seguridad y -

comodidad, hab:l:an terminado. S?- no era compatible con ella 

tomar parte activa en el movimiento porque en esos momen

tos esa no era su revolución, lo mAs razonable era ver por 
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su ..futuro, tomando decisiones para bien de su posición in

mediata. En 1os momentos más cr~ticos, aque11a identiEica

ci6n con e1 pueb1o se pierde. Piensa en su seguridad y 

bienestar, y sin reconstruir aque1 aná1isis acerca del 

pe6n de hacienda, de la justi.f'icaci6n que a1guna vez 1e h~ 

bia dado a1 movimiento zapatista, no se compromete, se ¿¡:1 e 

ja; el.1a no ha creado persona1mente e1 con.f'1icto, por lo 

tanto no debe su..fririo. su paciente comprensión y concien

cia de 1as injusticias de 1os propietarios hacendados se -

trans.f'orma, en 1os momentos á1gidos, en un compulsivo acto 

de de.f'ensa persona1 • ante.s que de su propiedad. Cuando no 

hab~a sido aEectada, sino bene.f"iciada • todo tenia una ra--

z6n de ser. Mas ahora odiaba su siempre acariciado habj_ t<•1:. 

"Mientras aparentemente me encontraba calmada, el grito 

siempre 11egaba a mi oido,¡soy una extranjera! ¿,por qué he 

<.le su.f'rir en esta Revolución?''°( 33). Sin embargo, 1a señor«1 

King no abandona el pa:ís com.:> muchos extranjeros lo hici.e-· 

.ron; el.la está emociona1mente ligada a su propiedad y u --

1as ..formas de vida mexicana. Consecuentemente, se ent:rcvis 

ta con Victoriano Huerta, quien 1e asegura que puede re gr·~ 

sar a Cuernavaca sin temor, pues todo en México será p<iz -,r 

prosperidad. Para este momento 1a señora :King conoce muy 

bien ia situación nacional que, en e1 ..fondo, J.e preocupo. 

más que su hote1, porque, a1 parecer, se identi.f'ica más -

con M6xico que con 1a Gran Bretafia. "Mientras platicábarno:; 

ffiuerta y Rosa Kin_g/'sent~ que tenia dos caras al .estar bro 

meando con e1 hombre que habia traído horror y miseria a -

mis amigos y a toda 1a nación". (34) E1 30 de mayo de 191.J, 

los zapatistas aclaraban su posici6n po1itica a1 re.Formar 

ei Plan de.Ayal.a. En primer l.ugar, 1a revo1uci6n 
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continucu•ia hasta derrocar al. usurpador Victoriano Huerta. 

Enseguida se considera a Pascual. Orozco traidor y se 1.e -

destituye como jere del movimiento sureño. Por útl.imo, se 

reconoce como jeEe de la revolución a ~miliano Zapata. Con 

el.1.o, este último adquiere más adeptos del centro y sur. 

El. camino tomado hacia 1.a democratización, dentro de 

1.os márgenes neocol.onial.istas, sól.o cobró cuerpo gracias a 

ia adhesión de al.gunos grandes capitalistas norteños. El. 

más importante de el.1.os era Carranza, quien Euera senador 

bajo Dí.a~ y gobernador de Coahuil.a con Madero. De carranza 

Eue el. Pl.an de Guadal.upe que,oportuno y pol.1tico, Fijaba 

como objetivo 1.a restauración del. orden constitucional. y 

desconoc1a a Huerta; a 1.o que aunaba 1.a perspectiva de que 

el. carrancista Euese reconocido por 1.os Estados Unidos co

mo el. gobierno constituido legal.mente, más tarde. 

Entre tanto, el. apoyo zap~tista a 1.os pueblos sin 

tierra se contrapon1a a 1.a completa destrucción de al.d7as 

morel.enses a cargo del. nuevo gobernador huertista, ya con~ 

cido por sus planes de recol.onizaci6n y represión, Juven-· 

cio Robles. En unos meses, Robles y sus esbirros hicieron 

trizas el. Eirme tejido de 1.a sociedad provinciana, para -

deshilar el. cual. se hubiesen necesitado décadas de desarro 

1.1.o paciFico"(35). Del. mismo modo, la 1.eva Fl.orecia al. - -

tiempo que el. movimiento zapatista. "VS.ctimas de 1.a cruel. 

•ieva•, al. servicio militar Forzoso; atrapados al. sal.ir de 

sus casas. de las tiendas o del. toreo, y arrojados al. ejéE. 

cito, para ser abandonados sin comiqa o dinero. ¡Este era -

el. ejército Federal.!"(36). 

Por su parte• el. movimiento agrario sureño Eue adqui-· 

riendo una forma organizada, gracias a un nuevo y bril.1.an

te elemento militar: Manuel. Pal.aEox, quien, con gran habi-
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1idad • per.feccionaba e1 1'~j ército Libertador del centro y -

sur. En buena parte. esto propició el .fracaso de Rob1es y 

sus drAsticas medidas. 

Huerta pasaba por momentos di.f1ci1es: e1 reconocimie~ 

to de Estados Unidos no 11egaba. En e1 norte. el movimien

to en su contra cundía con gran rapidez. y ahí debía ori~n 

tar toda su atención. 

La tamba1eante po11tica huertista o.freció a ios revo

iucionarios. especia1mcnte a Zapata. 1a oportunidad de re

.Forzarse y ap1icar tácticas o.fensivas de mayor ca1ibre. 

En octubre de 1913, ianz~ba un mani.fiesto a 1a nación. do~ 

de ratificaba ios objetivos puramente agrarios de1 P1an de 

Aya1a. Haciendo hincapi~ en 1a riqueza inagotable del . 

pa!s. 1a desigua1dad de ciases°. como resultado de 1a avari

cia y egoísmo de1 hacendado. terrateniente y minero. rea

.firmaba su honesta y .firme ac~itud de no cejar hasta que -

sea garantizado u ••• e1 advenimiento de una era de paz que 

tenga por base ia justicia y como consecuenci.; 1a 1ibertncl 

económica"• ( 37) 

Hacia abri1 de 1914. 1os zapatistas contro1aban prác

ticamente todos 1os pu.eb1os. rü.nchos y pequel:la!:> ciudades -

more1enses. No obstante. 1a .fa1ta de suministros constan

tes. de municiones y pertrechos a.f1ojó la posib1e presión 

sobre 1a Ciudad ñe México. de modo que se desarro11aron --

1as guerri11as en More10!:> y Pueb1a (38). 

La breve vida de1 huertismo terminó cuando e1 ~resi-· 

dente Wi1son. interesado en 1a so1ución constituciona1is

ta, se negó a reconocer e1 gobierno de Huerta; y posesion~ 

do por 1a idea de ser e1 de.fensor o pa1ad!n de ia democra-
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cia, ocup6 veracruz en abri1 de 1914. La diso1uci6n de 1as 

cámaras, hecha por Huerta en octubre de 1913, ai parecer -

ie daba derecho a Estados Unidos para intervenir en 1os -

asuntos mexicanos• procurando derrocar J..a dictadura exis

tente. Esta ocupación, 1e p1ante6 a Carranza su gran opor

tunidad, P-n cambio, a Huerta J..e abría ia posibi1idad de -

uniEicar ia nación; pero Eue rechazada por 1os revoiucion~ 

rios, quienes decidieron deEender a1 país independienteme~ 

t'e de1 gobierno. 
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"Cuernavaca buh!.a con excitación. La intervención de 

1•:9tnrlo9 Un:i.dO!l .fH!'.l un tema rf\VOT'i to para aterrorizar ll :t.nn 

cl.n!lc!l :ll.ctrntlu•1, por c:lc:rtos ._.·1crncntos en Mf.•xlco, <.¡u.l<·?n<.,!1 

trataron de est:lmu1ar e1 odio en e:L pueb1o hiJ.c:iü Estados -

Unidos. A!limismo, csto!l c1cmcnto!l estaban trnhajanclo en -

ios Estados Unidos para despertar animosidad contra Méxi-· 

co. Su esperanza era 9esencadenar un conf1~cto armado entre 

ias dos repúb1icas que podría servir a sus propósitos ego!~. 

tas. EJ.. ciamor de estos grupos interesados, aunado a 1a te 

rrib1e reputación de1 Presidente Huerta, había 1ogrado - -

traer ios barcos de guerra ai puerto de Veracruz. A 1as -

ciases más pobres de México, no sabiendo que estaban sien

do utiJ..izadas como instrumentos• se enco1er~z6". 

(39) En esta.Eorma, much~s propiedades de norteamerica 

nos Eueron dañadas, como respuesta ai Eeroz resentimiento 

de1 pueb1o, quien gritaba ¡mueran ios gringos!.(40) una -

t~rde, una mu1titud uitraja ia.bandera estadounidense en 

e1 zócaio de Cuernavaca; 1a señora King, ai verio, trata 

de rescatar e1 estandarte, pero es detenida por ei gentío, 

que 1e arroja piedras. Un coronel. ia cobija y cxp1ica a --



1os mani.f'estantes que. además de ser una dama. e11a no ~s 

norteamericana. sino ing1esa. Entonces, se cambia 1a actl:_ 

tud popu1ar y se oyen voces el.amando: ¡Viva México!• ¡vi

va 1a ing1esal (41). "Si a1gunos extranjeros• dice 1a se

Hora King, ..fueron asesjnados en 1ugares apartados, Fue 

~porque ..frecuentemente h_abiaYI exasperado a 1os mexicanos me 

diante pa1abras injustas y absurdos actos"(42). 

sin 1ugar a dudas, 1a presencia de Estados Unidos -

precipitó vario·s acontecimientos. Por una parte provocó 

que e1 ya cercado y desprestigiado Huerta renunciara m~ 

ses después a ia Presidencia. Enseguida. Carranza empez~ 

ria a poner en práctica su so1uci6n constituciona1ista. 

En otro contexto. y como de alguna manera apuntara 

Rosa King. estos u1timos acontecimientos despertaron. en 

ia conciencia de ios revoiucionarios. un resentimiento -

contra Estados Unidos. El. .f'amo·so mani.f'iesto zapatista -

del 20 de octubre de 1913, al. denunciar que los capita- · 

1istas habian robado tierras y jorna1es a 1os trabajado

res y peones, a pesar de no mencionar a 1os capital.istas 

extranjeros. se re.f'eria tácitamente a el.l.os. pues se sa

bia bien que l.os principal.es inversionistas en México no 

eran de1 país. Por ~l.tirno, a Estados Unidos l.e convenia 

un gobierno establ.e que recodando al. de PorEirio Díaz, 

asegurara l.a permanencia de dichas inversiones; por el.l.o, 

se abocaba a apoyar al. emanado de 1a propia revolución -

democrático-burguesa, que sobre bases só1idas. Firme~ y 

adecuadas a a1gunas de 1as peticiones de 1os caudi1los,. 

restableciera e1 orden. 

En estos momentos. sin embargo, l.a protección a ciu 

dadanos extranj~ros no podía asegurar1a nadie. De hecho, 
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e1 gobierno de More1os le in.Forma. a la señora King, e1 28 -

de abri1 de 1914, que ya no estA en condiciones ·de de.E'en-

der1a; y 10 mAs conveniente es, a1 igua1 que cualquier ex

tranjero, abandonar Cuernavaca. Apurada y sin miramientos, 

Rosa King deja su hote1 en manos de un joven a quien no c~ 

noce. (43) "El peligro zapatista en Cuernavaca era ahora -

muy grande. Me encontré a mí misma entre el diablo y e1 -

pro.Fundo ocáano, en.E'rentada a escoger entre quedar sin na

da de 10 que tenia o proteger mí propiedad bajo e1 riesgo

de perder mi vida".(44) 

A1 11egar a la Ciudad de Máxico, aquel miedo experi-

mentado al visitar a Felipe .Angeles' habia crecido despro

porcionadamente. Huerta 11evaba la nación a 1a ruina. Re-

construyendo un poco e1 pasado, 1a señora King se daba cue~ 

ta de que Madero babia sido incomprendido. Las cosas con

~1 estnr!.on do otra .Forma, pero nadie hi:r.o nlld,, por l'\yudil.!: 

10. Cunnclo don Francisco Madero se encontrabn en pri9i6n ,

sd1o un soldado se preparó para rescatario: Zapata. La ho

nestidad de este hombre siempre .Fue patente, a pesar de ~ 

que el propio Madero 10 tratara ma1. (45) 

Asi, quizá se justi.E'icaba que muchos traicionaran 1a

causa huertista y se aliaran a un je.Fe intachable: a Zapa

ta. Y ~1 volvía a repetir a s·us je.Fes, con motivo de 1a -

renuncia de Huerta: "No transigiremos con ningún GObierno

si éste no entrega los supremos Poderes Nacionales a la R~ 

vo1uci6n, sin taxativa de ninguna especie."(46) Y ratiEic~ 

ba su Plan de Aya1a. con el .Fin de dejar nuevamente muy

c1aros 1os objetivos de 1a 1ucha. Hace hincapié en que e1-

movimiento busca"••• primero que nada, e1 mejoramiento -

económico de la gran mayoría de los mexicanos, y está muy-

1ejos de combatir con ei objeto de saciar vulgares ambi-
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ciones pol.itic<ls o determinados apetitos de vcnganza.(47) 

En este sentido• J.u. r-evol.uci6n se real.iza " ••• EN BEN!!_ 

FICIO DE LA GRAN MASA DE LOS OPRIMIDOS Y QUE, EN TANTO, SE 

OPONDRA SIEMPRE A LA INFftME PRETENSION DE REDUCIRLO TODO -

A UN SIMPLE CAMBIO EN BL PERSONAL DE LOS GOBBHNANTES ••• ", 
por l.o que s6l.o reconocerán a J.as autoridades. nombradas 

por l.os auténticos revol.ucionarios. Rati.f'icando el. Pl.an de 

Ayal.a, J.os sureños no cesar!an en sus es.f'uerzos, hasta que 

1os principios agrarios ..... QUEDEN ELEVADOS AL RANGO DE 

PRECEPl'OS CONSTITUC'l:oNALES." La je.f'atura J.a asum~, como se 

habia seffaJ.ado en el. ~· el. general. Emi1iano Zapata; en 

1ugar del. traidor Pascual. orozco. Y, por ~J.timo, 1a·Revo1~ 

ci6n no concl.uirA hasta que sean total.mente el.iminados J.os 
servidores del. huert:ismo. (48) ' 

La derrota del. huertismo hab!a sido
1

esenc:1a1mente pg 

s~l.e gracias al. grupo rebel.de del. norte• coman.dado por -

Francisco Vil.l.a,y a 1a ayuda proporcionada por Estados Un~ 

dos al. carrancismo.El.l.o 1e con.f'eria al. vil.J.ismo una opor

tunidad más cercana de hacer posibles sus re.f'ormas socia

l.es, que dentro de su Eal.ta de.una abierta o aparente ide2 

1og1a que sistematizara sus objetivos, pretendía darle 

tierra al. desarraigado, quitarle a J.os ricos 10 que al. po

bre J.e .f'a1taba, independizar económicamente al. pa!s. De -

este modo expresaba: "Nuestro puebJ.o nunca ha tenido jus

ticia, ni siquiera l.ibertad. Todos 1os terrenos principa-· 

J.es J.os tienen ios ricos, y él., el. pobrecito encuerado, -

trabajando de sol. a sol." (49). 

Las semejanzas y di.f'er~ncias entre el. movimiento zapa 

tísta y el. 'vii1ista son mdl.típl.cs. Ambos se hnb1<ln J.cvnnt~ 

do en armas a causa dé ia ex~J.~tacidn de que eran v!cti- . 

lllAS; el. mo~opoJ.io de l.a propiedad de 1os medios de produc-
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ción habia oprimido en tal. Forma a sus p~ebl.os, que l.a tinJ:. 

ca sol.uci6n era l.a protesta: protesta por vías l.egal.es, -

protesta en Forma de bandidaje y por último, protesta vio

lenta. Uno y otro habían apoyado a Madero para derrumbar -

l.a dictadura y después habian combatido al. huertismo. Los 

dos ped!an tierras para recuperar l.as,perdidas u otorgar

las a quienes no l.as tenían; para l.a comunidad o para l.os 

individuos; en Forma de ejidos o de pequefia propiedad. Las 

reivindicaciones social.es l.es eran necesarias: habían exp~ 

rimentado carencias y desigual.dades; represiones e injust~ 

cias. Y dentro de su Fuerza popular, como caudil.l.os, limi

taban su acción por su l.ocal.ismo, su regionalismo e incap~ 

cidad, que reconocían al. no hacerse cargo de los puestos -

públicos de mayor envergadura. El. zapatismo estaba integr~ 

do por una masa bastante homogénea, por un campesinado que 

respondía a l.as mismas condicrones históricas de existen-· 

c"ia. La int.ensidad de l..:i presencia azteca y de l.a espafiO-· 

l.a; l.a vivencia independentista; el. sentir re.f'ormista y el 

dictntorinl, h<tb:ti.ln impregnado a l.os habiti.lnt,.·1 nur<'flo!l dn 

un sentido de coparticipación y solidaridad colectiva. ror 

ell.o, su interl!s en l.a dotación de tierras y, postcriormr'!.!. 

te, el. reparto de l.as mismas, tomó una acendrada dirección 

iocal.. En cambio, el. norte durante un largo período su.Frió 

de aislacionismo. La l.ejanía de esta región con respecto -

al. central.izado aparato administrativo y a 1a toma de dec~ 

sienes, así como sus pecul.iaridades geogrAFicas, demarca

ron otra concepción nacional.. su trabajo estuvo siempre 

más vincul.ado a l.a industria y el. comercio, exceptuando <~1 

de l.as grandes haciendas incul.tas que sí dejaba un sell.o 

agrario-tradicional.. Se abigarr.aban una serie de tenden

cias p~opias de diversos intereses de el.ase. El. l.ugar que-
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ocup6 cada hombre en e1 proceso de producci6n se tradujo en 
una heterogénea ideo1ogia: 1a resu1tante de ,1.a gran burgue
s.1.a; de 1a pequef\a burgues.1.a urbana, y 1a proveniente de1 
campesinado y ei· pro1etariado; de1 bandido o e1 contraban-· 
dista. Consecuentemente, debemos entender que 1a composi
ci6n de cada uno de 1os movimientos mantuvo rasgos distin
tivos muy profundos. zapata cont6 con una masa 'ideo16gicame.!!, 
te homogénea; pero a Vi11a se 1e p1ante6 1a prob1em~tica 
que emana de 1a heterogeneidad propia de 1as distintas c1a
ses socia1es. No obstante, para 1os sucesos inmediato pos
teriores, e1 peso ce sus semejanzas contar.1.a m&s que e1 de 
sus diferencias. 

Ahora bien, no todo mundo concordaba con estas simi1i
tudes.; 1a sef\ora King extrapo1ari.zaba a cada uno de 1os 
caudi11os. "Para 1os more1e~ses ••• Vi11a personificaba e1 
peor 1adoce 1a Revo1uci6n, asi como Zapata era e1 mejor. 
Zapata a61o quer.1.a para su gente 1a tierra, que 1eg.1tima
mente era suya, Única forma en ~.ue pod.1.an conseguir su sal:, 
vaci6n; y é1 nunca se a1ej6 deesta meta. ~ero Vi11a se 
perdi6 en 1a roja nieb1a de1 odio ••• Por aque1 entonces, a 
donde é1 11egaba, conquistaba; y· donde conquistaba, segu1a 
1a muerte y 1a destrucci6n, e1 m.queo y 1a rapif\a; Todos 
1os ~r!menes y excesos que 1a gJerra hace apetecib1es a 
aque11os que 1a ejercen".(50) 

Zapata y Vi11a se enfrentarian a un enemigo común: e1 
ejé;-c.:Lto constituciona1ista:, encabezado por Venustiano C<"
rranza, que ambicionaba e1 poder. Su meta era que e1 con
tro1 de 1a po1.1tica quedara en mano.a .. de 1a c1ase m~d~~·l'. Su 
só1.tiC:1:6n é·ónjugl!lba, en teor.1.a, ·1as reformas· socia1es con 
au deseo de estab1ecer una repúb1ica federa1 yd!mocrática. 
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Proponía una E6rmu1a meaiatizadora entre ia anarquía agra

ria'. y radica1 y el viejo régimen centra1ista y monopoliza

dor. Para e11o contaba con po1:1ticos eminentes, gente pre

parada en cuestión 1egis1ativa, y posibi1idades económicas 

para mantener poderoso su movimiento. Las tr~nsEormaciones 

económicas y !loc:lnl.cs l.ns 1imitabn a 1a doctrj na c.lcmocrfitl. 

co-1ibcra1 que hnb!a inspira.a.o a Madero. "Sab!amos que c1 

General Carranza era uno de 1os más poderosos 11deres del 

norte, é1 habia ido ascendiendo para vengar e1 vergonzoso 

asesinato de1 Presidente Madero. Sostuvo una revoiución p~ 

ra derribar a Huerta por haber usurpado e1 más a1to puesto 

en México por medio de un crimen". ( 51 ) 

Desde que Huerta clausuró, en mayo de 1914 0 1a Casa 

de1 Obrero Mundial, muchos anarcosindica1istas se habian 

unido a1 movimiento zapatista, perEeccionando y amp1iando 

su concepción agraria. Entre é11os • e1 más 1igado a éste -

Eue Antonio Diaz Soto y Gama. Aconsejado por 1os inte1ec

tua1es citadinos y como resultado de 1a actitud de descon

Eianza de Zapata por sus experiencias previas, 1as so1ici

tudes de Carranza para 11egar a un acuerdo no Eueron escu

chadas. La vinculación de1 movimiento surefto con el vi11.is 

ta perjudicaba seriamente 1os deseos y 1a imagen púb1ica -

que 1os constituciona1istas querian crearse. Después de -

que Obregón ocupó 1a Ciudad de ,México• 1os diálogos entre

Zapata y Carranza Eueron m·ás Erecuentes; sin embargo• sus 

intereses resu1taron muy dis1m~1es. E1 uno, obs~inadamente, 

no cesar!.a hasta que e1 Plan de Aya1a y sus ratiEicaciones 

se 11evaran a cabo: e1 otro .. px¡etend!.a que ·Euese su p1an .

e1 de Guada1upe, y por ende su,autoridadp1o que Euese rec~ 

nocido. La necesidad carrancis~a de .negociar con Zapata -

respondía a 1a urgencia de restab1ecer 1a paz que a Esta-
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dos Unidos 1e apremiaba. La oportunidad de Carranza para -

obtener e1 reconocimiento de1 Co1oso de1 Norte pod.ia ese~ 

pArse1e de 1as manos; aunque en realidad ningún caudi11o -

11enaba 1os requisitos impuestos por e1 poder democrAtico 

tan comp1etamente como ~1. No ra1taron conversaciones, pe

ro 1as exigencias zapatistas iban mAs a11á de.la "buena V2_ 

1untad" de hombres como Lucio Blanco o Luis Cabrera• 1·'6.ci

dos representantes de1 carrancismo. 

Zapata decidí.a enFrentarse a carranza, al tiempo que 

en Forma independiente_ pon.ia en práctica su ley. 

En carta dirigida a Antenor Sala e1 4 de septiembre 

de 1914. Emi1iano desecha ia idea de pagar indemnización 

por tierras expropiadas, porque e11o signiricar!a una enoE 

me suma de dinero con la cua1,no contaba; y además sería -

injusto para 1os campesinos.considerando que 1a tierra es 
. . 

suya por derecho. cuatro d.ias/mAs tarde, expidió un decre-

to por el cual naciona1izar.1a ias propiedades de 1os enem~ 

gos de la revolución: estipulaba que los ingresos deriva

dos de 1a venta de propiedades urbana~ -se destinar.ian a -

la creación de instituciones crediticias para Fomentar 1a 

agricultura y pagar pensiones a viudas y huérFanos de los 

revo1ucionarios. Se nacionalizar.ian los terrenos, montes -

y aguas con e1 Fin de distribuirlos entre los pueblos que 

lo solicitaran y se dividir.ian en 1otes entre los que lo 

desearan. Esta? tierras no podr.ian ser vendidas o enajena

das en ninguna Forma. Las prop~edades ruraies sólo cambia

r.ian de manos a través de la transmisión leg.itima de pa

dres a hijos.(52) 

La sefiora King vigilaba su hotel de Cuernavaca que h~ 

b.ia dejado encargado a una norteamericana .conocida suya. -
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A pesar de l.os cuidados y precauciones que tomara para de

.fender y conservar su propiedad, l.a agudización de l.os 

probl.emas entre 1as diversas .facciones revol.ucionarias l.e 

hac:!an pensar que el. BP.l.la yista jamás vol.ver:!a a ser l.o -

que antes de ia revol.ución. "Estaba constantemente esperan 
do el. d:!a en que el. orden .fuer~ restabl.ecido y l.os viaje

ros, que hab:!an sido ahuyentados de nuestro agitado val.l.e, 

pudieran regresar al. Bella yista," "Parec:!a que no "pod:!a· . ..:...--,. 

soportar dejar aquel.l.as cosas tan intimas a manos de vánd~ 

1os. y 0 en.Eerma como he estado ·a . causa de ese l.ugar donde 

su.Er:! miedo y hambre, una gran .;ansia de quedarme me embar

gaba•.•( 53). No era in.fundada l.a ,preocupación de l.a ingl.esa. 
; 

En e.feéto, el. zapatismo babia cobrado nuevos ánimos, ex

orozquistas y ex-huertistas, camp·esinos que hab.tan perman~ 

cido al. margen e intel.ectual.es citadinos, se adher:!an al. -

ej6rcito. El. movimiento era ahOra más organizado y cu.br.ta 

ya varias regiones del. sur de México: Morel.os, parte de ~ 

Puebl.a, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y el. Estado de M~xico. 

Mujeres y niftos huían de un Morel.os desvastado, desol.ado y 

en térribl.e agitación. Al. parecer, el. conEl.icto entre zap~ 

ta y Carranza jamás tendría sol.ución. De esta Forma l.o 

apreciaba l.a seflora JCing: Carranza"••• se había decl.arado 

comand~te en je.Fe de todas l.as .Fuerzas mil.itares, pero -

qu6 tanto sign:i..Eicaba este titu,10, nadie podr!a decirl.o. 

Parec:!a inver.os:!mil. el. que todas l.as tropas l.evantadas en 

armas l.o obedecieran. L.a Revol.~ci6n ya no_ era u,n movimien

t'o acordado, si al.guna vez 10 .Eue. Méxi~ estaba dividido 

en ~acciones, al. menos todas l.l.amadas 'Revol.ucionarias• y 

mA• o monos nnt~g6nicas entro st."(~4) 

81. probl.ema de dil.ucidar a·quién correspondía l.a je.E~ 
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tura del movimiento y el interés por restablecer la paz. -

motivaron a zapata para que, después de varias invitacio-· 

nes, aceptara enviar sus representantes a una junta revo1~ 

cionaria general; donde también asistir~an revolucionarios 

con problemas similares: los vi11istas. As~. se realizó la 

Convención Revolucionaria de 1914 y 1915. En e11a figura. 

ron los más radicales intelectuales zapatistas como Soto y 

Gama, los Magaffa y Paulino·Mart~nez. En las reuniones efeE 

tuadas, primero en la Ciudad de México y luego en Aguasca

iientes, se expresaron, en diá{ogo abierto y democrático,. 

1~s demandas·socia1es de refor~a agraria y laboral, las r~ 

formas económicas y los principios revolucionarios y pro

gramas de gobierno a seguir. V~11istas y zapatistas se co

ligaron para cesar a Carranza como Jefe del Ej6rcito Cons

tituciona1ista y encargado del Poder Ejecutivo, aunque a -

ello Carranza no ~io impor.tanc'ia. E1 hecho er~ que la Con

v~nció~ Revolucionaria qu~daba ·.en manos de lon dos prima

res grupos, que se negaban .. a institucionalizar su movimicn 

to. Como consecuencia, Carranza se vio obligado a expedir 

a:i.:gunas. adiciones ai Plan de GU:adalupe • donde dejaba sent2; 

do que, ante la insubordinación e intento de frustrar la 
' 1 

revolución por parte del gener~1 Vi11a. se continuaba la -

lucha bajo la bandera del Plan de Guadalupe hasta que se -

restableciera el imperio de la constitución. Apropiándose 

de la b.andera agraria e incluyendo las reformas sociales -

expuest;as en la Convención• Car,.ranza limitaba 1os objeti_

vos zap:atistas y vil1ista!; para· más tarde ir disminuyen

do sus ~ontingentes.(55). Pocos d~as después. el 6 de ene

ro de 1915. los constituciona1iFtas presentaban una ley 

qu~ estudiaba. a Eondo e1 problema agrario y señalaba la 
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palpable necesidad " ••• de devolver a los puebl.os los 

terrenos de que han sido despojados, como un acto de ele

mental justicia y como la única Eorma eEectiva de asegurar 

la paz y de promover e1 bienestar y mejoramiento de nues-· 

tra2 clases pobres ••• " (56) En este sentido, !le creaban -

comisiones especializadas y se aclaraban los procedimien

tos para llevarla a cabo. 

Entre tanto, Villa y zapata planean la Eorma de aca-

bar con carranza; pero su coalición no tardó en dejar de 

Euncionar al asomar el intento de los vi11istas por con

quistar el poder po1~tico; por no prestarle a los zapatis

tas toda 1a ayuda necesaria y por eludir la realización de 

las reEormas sociales rurales. 

La paz que, durante el verano de 1914, se hab~a deja

do sentir en More1os, dio por resultado la participación -

de los pueblos en La instauraéión de autoridades civiles,

ª cuya cabeza se hab~a colocado como gobernador Genovevo -

de 1a o. Desde hac~a algunos meses el Plan de Ayala se --

hab!.a puest·o en, prá.ctica; pero ahora que los pueblos e1e

g!.an a sus representantes, se llevar!.a a cabo con mayor ra 

zón. Manuel PalaEox administraba y organizaba, en 1915, 1a 

repart~ción de las tierras de conEormidad a los usos y coE 

tumbres de los pueblos. Los conElictos presentados ante la 

comisión que ejercitó los procedimientos Eueron muchos, 

variables y, sobre todo, databan de siglos atrá.s; pero co

mo estos Eueron remitidos a un~ autoridad suprema para su 

aclaración, pronto el decreto de 1914 de hecho se realiza

ba, y con é1 los zapatistas se ganaban 1a conEianza de la 

gente de campo. La táctica utilizada Eue expropiar sin 

indemnización, incluso a los ingenios en ruinas. 
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More1os se veía seguramente como al.gunci vez en !:lUC-· 

.ffos Zapata se 10 imag
0

in6. Sin embargo, e1 optimismo preva-

1ecientc en Morel.os bien pronto Eue transrormado. ai reci

birse noticias de que 1os constituciona1istas habían derro 

tado a Vi11a en Celaya, y el. ejército carrancista, ai man

do de Pab1o Gonzáiez, ocupaba 1a Ciudad de México. Enton

ces Zapata vo1vi6 a J.a acción. Por estos d~as el. Presiden

te woodrow Wi1son reconoc~a como de Eacto al. gobierno de -

Carranza y ordenaba que e1 env~o de armas s6J.o Euese para 

éste. Mientras tanto, ios zapatistas expiden, en octubre 

de 1915, su Ley agraria que sef'ial.aba, como objetivo cen

tral. de J.a revol.ución, J.as reivindicaciones agrarias en -

Porma de regJ.amentación &l Pl.an de Ayal.a en su inmedicita -

apl.icaci6n. Todas J.as tierras del. país ser~an expropiadas 

mediante correspondiente indemnización excepto J.as perten~ 

cientes a 1os puebl.os, para c~ear J.a peque.f'ia propiedad. -

Asimismo, reca1caban su objetivo de J.ucha al. expresar su -

intento por destruir el. 1atirundio. Este programa resul.ta

ba extemporaneo y sin mayor Eunciona1idad, si se toma en 

cuenta que J.os carrancistas no s61o habían aceptado, en 

teoría, ia necesidad de rerorma agraria, sino que l.a inte

graban a su Eutura J.egisl.aci6n. 

Hacia principios de 1 916 1a Comisión Agr.>ria Nacional. 

constituciona1ista decía estar estudiando ia rorma de sol.

ventar J.as original.es peticiones agrarias. Tambi~n pensaba 

convocar a una Convención Cons~ituciona1 que J.egitimara -

ias pretensiones revoJ.ucionarias carrancistas. conjugando 

.e1 naciona1ismo con J.as reEormas social.es. sóio quedaba e1 

sur por paciricar y arregJ.ar cuentas pendientes con Vil.1a 

y ios Estados Unidos a causa de1 ataque de ios rebe1des 
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vil.l.istas a Col.umbvs. 

Rosa King, después de a1ejarse de1 pe1igro revo1ucio

nario 'durante dos af1os y haber. 11egado hasta veracruz, por 

.Ein ve 1a posibi1idad, en 1916, de vo1ver a su hote1. A1 - . 

11egar, corno el.l.a ya se 10 esperaba, encontr6 s6l.o ruinas, 

no ha11ando ninguna esperanza de reconstrucci6n pues era -

posib1e que 1os zapatistas vo1viesen. Por momentos piensa 

que junto a 1a vida del. Della Vista se había ido la suya;. 

pero re.E1exionando se enErenta a 1a realidad. Su hote1 es 

cosa de1 pasado;- su vincu1aci6n con 1a revo1ución emerge. 

"Ell.1os habían perdido sus hogares, yo había perdido el. - -

m!o ••• , Totlos estábamos a punto de perder nucntra.vida por 

que habíamos querido a este pueb1o y habíamos vivido en --

61 ••• Ya no me sentía sol.a ni ajena. Distinclones de na

ciona1idad, raza o clase ya no signiEicaban nada para mi.

E.staba con esta gente. Yo era./ parte de e1la" ( 57). "F'ue la 

compra del. Bella Vista la que me lig6 irrevocablemente a -

cuerna.vaca. Si no hubiera comprado el hotel hubiera sido 

iibre de irme 'eii. 'c'ua1quier momento, probablemente con los 

demás extranjeros, cuando los conElictos revolucionarios ~ 

empezaron. Como sucedió, cuando invertí todo lo que tenia 

en e1 Be11a Vista pronostiqué mi Eortuna con el. pueblo; -

y desde aque1 entonces todo lo que se vivi6 en México l.o -

sent:Í,3. yo también" (58). "He aprendido mucho en los últimos 

dos a.Hos. Ya no era 1a mujer que por ser extranjera pe~sa

bá que ésta no era su Revo1uc:i.6n. He 11.egado a conocer ia 

historia de este país para enc~denar1a con 10 que yo mi~ma 

he visto y experimentado; para comprender que la Revolu- -

ción era un transtorno proEundo y necesario y yo era parte 

de ·e11a". ( 59) 
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S1n intentar hacer un anAl.isis psicol.6gico, es positivo -

ocuparnos brevemente de l.á conducta de Rosa King. cuando -

el. campesino morel.ense trabaja.y produce para J.os hacenda

dos. es necesario que l.uchen por ·su l.ibertad; pero cuando

sus propiedades (1a Eábrica y el. hotel.) se ven amenazados, 

~stos se trans.Eorman en V-ándal.os a l.as órdenes de Zapata •. 

Si existiera desequil.ibrio en l.as actitudes de l.a ingl.esa, 

~ste s6l.o provendria de su ubicación en el. contexto de J.a-

·1ucha; primero asumiendo el. papel. de propietaria, para de~ 

preciarJ.o más tarde a cambio de su vida. 

El. ~rabajador de MoreJ.os no es un animal. productor, 

sino el. sujeto que requiere mejores condiciones de vida. 

para e+ia, Madero estuvo en l.o justo y tal. vez su ideal.is

mo se identi.Eicaba con el del. Apóstol. de ~a Democracia. -

_Pero l.o que para Madero signi.Eicaba un cambio gradual. de -

J.a situacié5n del. agro, para RÓ-sa King era una restructura 

cidn apremiante. En el tras.fondo de su visión protectora y 

maternal. l.os E~utos deb!an cosecharse bajo el J.iberal.ismo

burgu~s. que con s6l.o pl.ao.m~rse teóricamente en ia·carta Ma~ 

na de 1917, el.J.a quedó con.forme. 

Pára Rosa ~ing, l.a inevitabil.idad de J.os acontecimien

tos se.demostraba a trav~s de J.os a.Fios posteriores a J.a re

vol.ucidn. Una vez _ restabl.ecida J.a paz, M~xico hab!a cambia 

do de rostro; el. iniciado proceso revol.ucionario se conver

t~a en un constante y continuo movimiento hacia el. desarro

l.J.o democrático-capital.ista. "As! .fue la J.ucha de esta gen

t~ por renacer, por desarrol.larse el.igiendo su propio cami

no, a pesar de J.os extranjeros. que,ambiciosos, vinieron a

arrancarJ.es J.o mejor, e ignorantemente J.os hicieron cambiar" 

(60). 
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En 1928, la inglesa regresa a vivir a Cuernavaca, pa

ra morir .:lhí. (61) La violencia de los acontecimientos la 

había hecho cambiar de nacionalidad y ahora críticamente 

entendía los problemas nacionales. Analizaba que hacia los 

años treinta a México no s6lo lo rodeaban los mismos pro

blemas que en.Prentase el mundo ent-~· · sino que todavía e~ 

taba ligado a los con.Plictos resu , fes de su dependencia 

con Inglaterra y Estados Unidos. (62) 

La pj_nalidad <Je la obra de la antigua propietaria del. 

Hotel. Bella Vista es, según el.la l.o indica, que su expe- · 

riencia individual. como extranjera haga que otros anal.icen 

pro.Fundamente la realidad mexicana. 

Gracias a este testimonio es interesante observar có

mo en e1 en.Prentamiento de dos el.ases sociales, sustentad2 

r;is del procc!:lo de :rroclucc-i6n, no se mantiene un choque -

que cobre visos <Ja :Luch.:i por l"a con9crvaci6n clal. statu r¡uo. 

Al. contrnrio, se val.ora el. cambio como necesario. Prueba -

de su aceptación la encontramos en :La compren!iidn.de l.a au 

tora de Tempest over México, ai no recurrir ai 8stado para 

legitimar sus derechos. Rosa King entiende una revolución, 

en su primera .Pase, como una situación de desequilibrio e 

inestabi:Lidad, a la cual- debe adaptarse cual.quier hombre -

que resida en ese país, sin distinción de raza, clase o n~ 

cional.idad. 

¿Pero, qué sucede cuando el. período de lucha violenta 

ha concluido, cuando el. aparat~ estatal. y su .Punción media 

dora surgen? 
1 

El. constituciona1ista parece haber entendido l.as raz2 

nes por l.a~ que l.as dos el.ases antagónicas no logran cene~ 

liarse, y para am~rtiguar las contradicciones, recurre a -
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1a mejor so1uci6n del. momento; esto eg. a 1a re.forma 1egal 

que mantenga e1 derecho a 1a propiedad, con J.as limitacio

nes correspondientes a J.as exigencias del. nuevo orden po1~ 

tico y de J.as relaciones de producción. Posteriormente. se 

descubrirá que 1a distribución de tierras oErece mayores -

ganancias al. expJ.otarse intensivamente; como resultado de 

J.a jurídica igual.dad de oportunidades y de J.a "libertad" -

del. hombre de escoger quien J.e compre su .fuerza de traba

jo. 

Para 1917 1a revolución se traducía en Constitución: 

retomaba 1a de 1857 aportAndoJ.e nuevas actitudes. que con

jugaban el. nacionalismo y J.a tendencia a J.a re.forma socia1. 

De 1os largos debates en e1 Congreso Constituyente de 1916" 

en Querétaro resultó una Carta Magna que se proyectaba i~ 

ternaciona1mente y se colocaba como muestra de uno de J.os 

derechos más avanzados del. munáo. En e.recto. 1a coyuntura 

mundial. que presentó ia guerra de 1as grandes potencias en 

1914 y 1a J.ucha que durante tanto tiempo habían sostenido 

1os campesj_nos • obreros y burgues:1a nacional. progresista, 

hacía que ia Constitución de 1917 trascendiera más a11á --

de M~xico. Su art:1cuJ.o 123 imponía al. Estado 1a protección 
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de 1os trabajadores y reconocía 1a personalidad moral. de -

1os sindicatos; su artículo 27 nacional.izaba 1as riquezas de1 

aubsue1o y recogía 1a exigencia de re.forma agraria; deja~ 

do manj . .fiesta ia destrucción de1 J.ati.fundio • el. reparto de ti.~ 

rras y por 1o tantp J.a desapari~i6n de J.a cualidad esencial. 

de J.a agricultura porEirista. su carácter nacionalista. 

orientado a resc.atar 1as riquezas del. suelo y del. subsuelo 

en .favor de 1a nación. plantearía con.f1ictos con e1 extran 



jero, ya que una proporci6n considerab1e estaba bajo e1 

contro1 de monopo1ios de dicha ~ndoie.(63) 



NOTAS 

(1) véase Les1Qy. Byrd Simpson. Many Mexicos~ Berkeiey. 
Los Ange1es, University Ca1iEornia Press, 1962. 

(2) Rosa King, ºE· 

(3) Ibídem; p.31 

(4) I bidcm; P• 5 

(S) Ibi.dcm; p. 43 

( 6) J. bid<~m; P• 26 

(7) Ibidcm; p. 31 

(8) Ibídem. 

cit, 

( 9) Ibídem; p.p.37-39 

( 1 O)Ibidem; p. 41 

( 1 1 ) I bi dem. 

( 1 2 ) I bi dem ; p. 58 

(13)Ibidem; p. 59 

( 14)Ibidem. 

(15)Ibidem; p. 66 

(16)Ibidem; p. 77 

(172Ibidem; p. 63 

( 1 8 )Ibídem; p. 77 

p. 18. 

(19) J. Womack; ºE• cit; p. 128,. 

(20) Ibídem. 

(21) R~ King; op. cit; p. 76 

(22) Ibídem; p. 75 

: .. · 

¡ 
l 
f 

i 
1 
¡ 

.! 



(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

( 30) 

( 31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

( 37) 

(38) 

(39) 

(40) 

{41) 

{42) 

{43) 

J. Womack; op. cit •• p. 132 

R. King; op. cit., p. 89 

M. L6pez Ga11o; op. cit; p. 362 

Véase. Meyer. Eugenia. Luis Cabrera: te6rico y cri
tico de 1a Revo1uci6n. México. Secretar~a de Educa
ción Pública, 1 972 { SEP/Setentas # 48) •· 

R. King; º.E· cit., p. 24 

Ibidcm; p. 99 

Ibidem; p. 1 06 

Ibidem; p. 111 

Ibidem; p. 121 

Ibidem; p. 122. 

Ibidem; p. 184 

Ibidem; p. 126 

Ibídem; p. 167 

Ibidem; p. 184 

Silva Her~og, Je5~s Breve historia de ia Revo1uci6n 
Mexicana. México, Fondo de Cultura Económica 1970.-
2 vois. (Co1ecci6n.popu1ar # 17 y 18) T. II. p.p. -
96-103 

J. womack; op.cit., pp. 176-181. 

R. King; op. cit, p. 127. 

Ibidem. 

Ibidem; p. 128. 

Ibidem; p. 129. 

Ibidem; pp. 135-136. 

11~ 



(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

( 50) 

( 51) 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

(56) 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 

Ibidem; p. ·¡40 

Ibidem; pp. 138-139. 

J. womack; op.cit., p. 185. 

A. c6rdova: op. cit •• pp. 441-443. 

Ibidem. 

M. López Gallo; op. cit. , p. 3'2..?>. 

R. King; op. cit., p: 260. 

Ibidem; p. 245. 

Robert P. Millon. zapata: The ideo1ogy or a peasant 
revo1:utionary. New York, International Rub1ishers,-
1969- P• 43. 

R. King; op. cit. p. 200. 

Ibidem; p. 259. 

M. González Rami.rez; op. cit; T.I. pp.158-1,64. 

J. Silva Herzog; op. cit., T.II PP• 168-173. 

R. King; op. cit., p. 2. 

Ibidem; p. 6. 

Ibidem; p. 286. 

Ibidem; 295. 

(61) A1 parecer durante el peri.oda más intenso de 1a 1ucha 
revolucionaria, la señora King se comprometi6 econ6micamen 
te con el Banco Nacional de México, al que qucd6 debiendo= 
una hipoteca que rinalmente reconoci6 e1 seflor Ramón oi.az
de So11ano de Garci.a, a1 comprar e1 Hotel Be11a Vista en -
1929. Has-::a esta .f'echa s.e habi.an rea1izado numerosas hipo
tecas y embargos (aflos 1911, 1912, 1913 y de 1919 a 1928). 
Es probab1e que a causa de la destrucción y ~bandono de1 -
hotei. e1 citado Banco enajenara 1a propiedad por concepto 

11-< 



de suspensi6n del pago de la deuda que contrajo su duef'l.a.
La pérdida de los documentos r.elativos al registro de la -
propiedad nos impide dar las razones por las que el hotel
estuvo hipotecado durante tanto tiempo; y m~s a<in. deja e~ 
cubierto quién lo habitó, c6mo· y a qué persona se traspa~6 
una vez que Rosa King decidió abandonarlo. Unicamente sab~ 
mas que el terreno habf.a sido Eraccionado con anteriori- ~ 
dad. para que a partir de 1930 diEerentes propietarios - -
ocuparan el terr.eno dividido en cuatro porcio·nes. En. la -
actualidad, el hotel ha sido reconstruí.do. Registro P6.bli~ 
co de la Propiedad, cuernavaca. Morelos. Serie A, t. LXXX, 
u. II. n. 23, libro x:v. 1900, Eojas 42. 

(62) R. King;.op. cit •• p. 311. 

(63) véase. constituci6n Polf.tica de los· Estados Unidos 
Mcx1canos. M6xico, 8d. Porrúa, 19ó2. 
Art!cul.o 270. "La propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de 1os 1f.m,i tes de1 territorio nacio- . 
na1 • corresponde origina1men te a la nación. 1a cua1 ha te
nido y tiene el derecho de transmitir el dominio de e11as
a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

"Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 
uti1idad pública y mediante indemnizaci6n. 

"La nación tendrA en todo tiempo e1 derecho de impo
ner a la propiedad privada 1as modalidades que dicte e1 -
interés púb1ico, asf. como e1 de regu1ar e1 aprovechamiento· 
de 1os e1ementos naturales susceptib1es de apropiaci6n, pa 
ra hacer una distribución equitativa de la riqueza p~blica 
y para cuidar de su conservación. Con este objeto, se dic
tarán 1as medidas necesarias para el Eraccionamiento de -
ios latiEundios; para el desarro11o de 1a pequefla propie-
dad agrf.co1a en exp1otaci6n, para la creación de nuevos -
centros de población agrf.co1a con 1as tierras y aguas que-
1es sean indispensables; para el Eomento de la agrf.cultura 
y para evitar ia destrucción de los e1ementos natura1es y-
1os daños que la propiedad pueda suErir en perjuicio de 1a 
sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras 
y agua!;, o no las tengan en cantidad suEiciente para las -
necesidades de su población, t~ndrán derecho a que se 1es
dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, -
respetan.do siempre la pequeña propiedad agrf.cola en explo
tación'. · 

"Corresponde a la nación el dominio directo de ,.·todos-
1os minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o-



yacimientos, constituyan depósitos cuya naturul.eza sea 
distinta del.os componentes del.os terrenos ••• 

"I, s6l.o l.os mexicanos por r..acimiento o por natu.ral.i
zaci6n y l.as sociedades mexicanas, tienen derecho para ad
quirir el. dominio de l.as tierras, aguas y sus accesiones,
º para obtener concesiones de explotación de minas, aguas
º combustibles minerales, en ia República Mexicana, El Es
tado podrá conceder el. mismo derecho a los extranjeros - -
siempre que convengan ante l.a secretarí.a de Rel.aciones en
considerarse como nacionales respecto de dichos bienes, y
en no invocar, por l.o mismo, la protección de sus gobier-
nos por l.o que se reEiere a aquél.los; bajo l.a pena, en ca
so de Eal.tar al. convenio, de perder, en beneEicio de 1a na 
ci6n, l.os bienes que hubieran adquirido en virtud del. mis= 
mo." 
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CAPITULO QUINTO 

·"La alienación del hombre en el -
mundo capitalista gana un compo
nente adicional cuando a 1.os ex-· 
tranjeros privilegiados·1es rodea 
un pais extrafto" (Ern.est Fischer). 

Para analizar los elementos constitutivos del imperi_!! 

1.ismo norteamericano, evidenciado a partir de ·Eina1.es del 

sig1.o XIX y principios del XX, debemos remontarnos breve

mente a sus raices y antecedentes, 

La prn~rnci~ <lo un nuovo contlnonto, rlcu en matorio9 

primas, virgen en su exp1otnci6n, con posibil i.dades de sor 

sojuzgado por pueblos tccnoJ.6gi.camente m.is av•1nzados, · 

atrajo la mirada de una Europa necesitada de ·expansión, 

concentrándose en~onces el interés en el descubrimiento, -

co1.onizaci6n y comercio de las áreas ultramarinas. Esto 

signiEicaria la principal Fuerza motora hacia la expan

s~6n, pero no menos importante seria aque1.la que se nutre 

por Un impulso espiritual civilizador y religioso. La Esp_!! 

fia conquistadora y colonizadora se haria depositaria de -

ese sentido expansionista, antes desconocido. El resquebr_!! 

jamiento de sus estructuras a causa del desarrollo interno 

de otras naciones europeas con las que competia y su pro

pio desajuste económico, provocado por singulares 1.uchas -

que hubo de sostener, lanzüron al exterior a un notable n-6. 

mero de comerciantes, desempleados y aventureros. Su empr~ 

sa, en última instancia, tendía a la reconstrucción de sus 

cimientos económicos, sociales y religiosos; pero para 

hal1.ar una justiEicación, se entregó a la misión divina y 

ob1.igación de diEundir la Ee cristiana entre los pueblos.• , 

que a su entender, todavia vivían en la obscuridad, en el 
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paganismo. Su real objetivo era la búsqueda de riquezas, -

por ende, e1 prop6sito de cada uno de sus integrantes se.

limitaba temporalmente. En términos generales, no existía 

interés de residir en las colonias conquistadas; nj. tampo

co un verdadero sentido civilizador. 

Far otra parte, el éxito de la hazana espaffola se de

bió, en gran parte, al encuentro de una sociedad desp6t:lco-

tributaria en la Anáhuac. Ello Eacilit6 la adaptación de 1as 

estructuras :feudales, previamente constituidu.s en Espaf'la, 

y el aprovecham.iento del trabajo agrícola tradicionalmente 

mantenido entre las sociedades prehispánicas. 

Para Inglaterra existe también u.na búsqueda de rique

za, sólo que su motivación es esencialmente distinta. La -

experiencia en otras colon.Las, anterior a la norteamerica

na; 1a ruina de la economía Eeudal y e1 desarrollo capita

lista demarcaron u.na empresa ria únicamente vinculada a 1a 

extracción de materias primas, sino también a la inversión 

de ..fortuna y trabajo en aquellas regiones, a las que 1os -

ingleses llegarían para establecerse. su interés se encami 

n6 a la creación de una sociedad <liEerente, por lo que no 

podía usar ni las instituciones, ni las ideas que habían -

heredado; máxime cuando los colonos eran agricultores emi

grantes o perseguidos políticos y religiosos. En norteamé

rica encontraron sociedades comunitarias que aislaron por 

no poder integrarlas a su .forma de vida clasista. La ca-· -

rriente anglicana o puritana, ,.¡::uyas raíces teol6gic,as pro

vienen del protestantismo, gui6 su expansión bajo el espi

rítu predestinado o elección sobrenatural. (1) 

Tanto en el caso español como en el inglés e1 camino 

a 1a dominación tiene proEundas justi..ficantes. Sin embar-

118 



go, mientras los paises descubiertos y conquistados por 

1os espailo1es están sometidos, lentamente, a un nuevo pro

ceso colonizador, el vigor inglés imp1ant6 su trabajo org~ 

nizado y sistemático, que le permitió y aseguró un desa

rrollo más rápido. La lentitud o rapidez derivaban, en e1 

caso del espailo1, de 1a protección legalista del ind~o y~ 

de la aculturación a través del convencimiento y enseffan-· 

za; respecto al inglés, su sentido de superioridad hacia -

una " tajante distinción polf.tico jurídica ••• ~liminaba 

propiamente y desde un principio cualquier intento de co-: 

participación cultural, política o interracial." (2) 

La tierra es la más sólida riqueza. Bl hombre obtiene 

de ella sus principales elementos de vida y bienestar. Por 

tal motivo, durante tantos si~J).os, la historia se ha cara.s 

terizaclo por la constant~ cli ~ipt•tu el•~ cll.a, Ll trav~s de gu.!! 

rras y demt\s .formas de 1.ucha: po,;.-.,rla y exp1otar1a eg di.!3 

.Erutar clo la mayor ventaja. Los •1nu1osajones que se esta-· 

b1ecieron creando las trece coJ.onias británicas de América 

de1 Norte, encontraron tierras fértj_les y abundantes a su 

dispos.ición: crecieron y prosperaron, atacando y expulsan

do a aquellos nativos que se oponían a aceptar su misión 

econ6mico-espiritua1. los ingleses no tenian porqué 

comprar a los paganos americanos tierras, supuesto que el 

derecho de posesión a las mismas lo era más de naturaleza 

que de Dios:' (3) 

Posteriormente, con el es'tímulo de la ..famosa doctrina 

del Destino Mani.Eiesto, su desarrollo capitalista industrial 

no podia tener ningún obstáculo: en este sentido, su imp1~ 

cable persistencia eliminó las restricciones del sistema -
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colonial ing1~s • y haciéndose independientes ¡•ol.1tica y 

econdmicamente, propugnar1an por el. establecimiento del h~ 

redado 1ibcral.ismo econdmico. De ac¡u1 su con.Cl icto con li:s

paf'l.a y su in.E1uencia por la 1.iberaci6n de 1a Hispanoam~ri

ca tiranizada. La 1ibertatl consistia en tener abierta 1a 

posibi1idad de ser propietario privado de 1a tierra como 

Eundamento del bene.Eicio y vida individual. La de.Eensa de 

ia individualidad, expresada en una teor1a democrática 

bien elaborada y adaptada, coadyuvar1a al desarro11o capi

talista. 

Librar correctamente los obstáculos a esa predestina

cidn manifiesta .Eortaieceria su misi6n expansjonista y as!!_ 

gu:rar!a el buen .Eunc.ionamicnto de esta nación independien

te y su grandeza. As.1, la respuesta a 1as o.Een<Jivas inten

ciones europeas de principios de1 siglo XIX .Eue dada a tr_e 

v~s de una doctrina que, en su~ origenes, pugnaba por la 

uni.Eicacidn e integraci6n americana. La Doctrina Monroe na 

ce con ese carácter evidentemente nacionai y de.Eensivo, 

que caracteriza la constante protección de Estados Unidos, 

en su aEán de " ••• preservar, per.E'eccionar y .Eorta1ecer la 

democracia, la libertad y la aplicación de 1a doctrina de 

ios derechos naturales a las tareas concretas de1 gobier-· 

no" (4). Toda nación tiene el derecho de que nadie obstru

ya su seguridad o intente su desmembración, mas se desembo 

cd en otra Doctrina Monroe, que continuaba la tesis del de~ 

tino maniEiesto, del predestinado .Euturo y de la superior.i:_ 

dad anglosajona en e1 derecho s61o dado ai más apto para 

sobrevivir. Entonces, la lucha competitiva individual jus

ti.Eicar1.a la exp1otaci6n de 10.s no apto·s • in.Eeriores e in

capaces. Se gesta, pues, la ideo1og1a del imperialismo. 
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Lo.a pi.oneers de 1a ll!poca de 1a :Independenc:ta y de ioa 
periodos presi.denci.a1es, desde Jéfferson a Monroe, se ha
blan movi.11.zado haci.a e1 Oeste y e1 Sur; en ~11o ya e1 con 
teni.do puramente 1.nte1ectua1 de1 impu1eo exp~na:tonieta re
su1taba escaso frente a su 1.nterés por 1a ti.erra. A partir 

de 1830, aproximadamente, e1 pri.nci.pi.o de1 "dest:tno mani
fi.esto", aparte ce 1as vi.ej as tendencias de 1a sed de tie
rras y 1a especu1aci.6n, se e~grosaba y haci.a más comp1ejo 
a1 :tnc1ui.r nuevos e1ementos que 1e daban un va1or eapiri.-· 
tua1 más amp11.o; ahora, 1a expansi6n persegula f 1.nes econ~ 
mi.cos, aocia1es y po11ticoa, apegados a nuevos mode1os. 
Los porteameri.canos de 1830 a 1850 se sent1an orgu11osos 
de 1as inst:ttuci.ones democráti.cas y repub11.canas que ha
blan fundado; se ha11aban en 1a p1eni.tud de su desarro11o: 
su civi11.zaci6n pecu1iar habr1a de extenderse a todas aque-
11as tierras que pareci.an marcadas por un"desti.no mani.fi.es
to" superi.or a 1a vo1untad de 1os hombres, abriéndose asi. 

un nuevo cic1o de expansi.6n econ6mi.ca y de conquista de meE 

cados, ce gran 1.mportanci.a. 

La forma especifica de desarro11o norteameri.cano se 

da en forma homogénea, graci.as a1 intercambio e 1.nterre1a

ci.6n econ6mi.cos que se estab1ece en cada una de sus áreas 

geográfi.cas de producci.6n, proyectándose hacia un capi.ta-

1ismo naciona11.sta benefici.ado por su máqui.na democ'ráti.ca. 

En cambi.o, en Latinoam~ri.ca se dan formas heterogéneas de 

desarro11o pues, genera1mente, 1as grandes urbes absorben 

e1 espaci.o econ6mi.co& centra11.ZBl;l 1as transacci.one• comer

ci.a1ea, 1a capaci.dad econ6mi.ca, como resu1tado de su depen 
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dencia con el. extranjero y de l.a Eal.ta de organización y -

estabil.idad pol.í.tica. El. desarrol.1o l.ocal., <le1. que no goz~ 

ba Latinoamérica, permitió a l.os Estados Unidos un progre

so industrial. que pronto saturó su mercado interno, l.an

zAndose en busca de nuevos mercados y materias primas para 

incrementar su capital.. 

De hecho, el. interés nacional. norteamericano en 1.os 

a~untos de l.a América Hispana no ha disminuido, sino que 

ha mostrado un positivo aumento. El cicl.o de la expansión · 

territorial. con objetivos económicos y de conquista de me~ 

cados se ha ido abriendo hasta intervenir polí.ticamente en 

J.os asuntos internos de lps pa~ses. 

En tanto que J.a pol.í.tica económica norteamericana se 

orientaba a continuar y expander su carácter intervencio-. 

nista, México aparece (a partir del triunEo carrancista) 

con una nueva Eórmul.a, que si'bien no transEorma l.as rel.a

ciones con su vecina nación del. Norte, por 10 menos l.as mo 

diEica.. establ.eciendo nuevos preceptos que condicionan el.. 

avance imperial.ista, no restringido anteriormen~e. 

Para el. segundo deceni.o del siglo XX, el nuevo Estado 

mexicano descansaba en una Constitución que demarcaba cl.ar,a. 

rnente su ·func.:f..6n conci.11.adora entre propietarios y d7spose.f 

dos, a través de principios democr~ticos ya conocidos, l.os 

cual.es expresaban nuevas d.:f..rectrices relacionadas con l.a -

apl.icacidn de l.a justicia, 1.ibertad y propiedad. En l.a -

b~squeda por no caer en una legisl.ación puramente' indivi

dualista, el. nuevo orden jurí.dico intentaba concil.iar el.

derecho social. e individual., al representar todo tipo de· 

intereses como esencia de la ideal democracia. 

Este nuevo estado de cosas, si bien abría nuevas . 
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posibil.idades, l.as derivadas de l.a tendenciR a impl.antar -
' un capital.ismo nacional.ista, cerraba las puertas a l.os an-

tiguos privil.egios. El. Estado, para el JeEe dr. l.a Nación, 

Carranza, se asienta en el orden y éste en la ley. "Allí 

donde un hombre por el. s6l.o hecho de sentirse Euerte por -

estar armado, se cree capaz de imponer a los demás su vo

l.untad; donde no hay respeto a l.a vida, a l.a libertad y a 

l.a propiedad de l.os demás miembros del cuerpo social., no -

puede haber derecho ni moral.idad, que son los el.ementos -

prirnordi al. es del. orden., • ( 5) 

De hecho, l.a Eorma jµrídico-pol.itica que adquiría Mé~ 
xico constituía unri nmenaza a l.os intereses de l.os grande~ 

mc¡>nopol.ios ex t r·,•t.i c-rog, Y. en especial. a l.os estadouniden-· 

s~s. variados ~u·•r,~n J.os actos· por parte del. gobierno de -

Estados Unid•">~ .v <lr> <Jus erradipados en México por anul.ar, 

en l.a prActic.1, l.a·J <.l:i.sposiciÓhes l.egal.es; y numerosas l.aq 

determinaciones de l.os gobiernos postrevol.ucionarios mexi

canos para hacerl.as eEectivas.;Parte sustancial. del. l.evan

tarniento armado respondía a los abusos cometidos por repr~ 

sentantes de l.a dominación exterior. El.lo debía satisEacer 

se con l.a moderna l.egisl.aci6n; sin embargo, l.a Eórmula ade 

cuada tendría que concil.iar la autonomía nacional. con la -

continuidad en l.as negociaciones, asi como admitir l.a pos_!. 

ci6n de dependencia e inEerio:ridad Erente al imperialismo 

de l.a Doctrina Monroe. En este sentido, México elaboró sus 

propios l.inearnientos para, por .. lo menos, hacerse respetar. 

La Doctrina Carranza se enErentaba a una ••América para l.os 

yanqu{s" con un principio que redeEinía su situación: 

" ••.• México es l.ibre para derogar o modiEicar sus l.eyes,, 

l.as cual.es -sin eEecto retroactivo o aunque lo tengan 3i 



son de orde~p6b1ico-, tienen que ser obedecidas por 1os 
extranjeros. quienes deben acomodar sus actividades a nues 
tras 1eyes en vez de usar 1a inf1uencia de sus gobiernos ~ 
para forzar a México a adoptar 1a 1egislaci6n que a e11os 

1es convenga."(6) 

La Constituci6n pretendia iniciar e1 proceso hacia e1 
estab1ecimiento de un nuevo orden que se sustentaría sobr~ 
1a ·pequeña propiedad privada,_ como base de toda nacionaLi

dad agr~co1a. E1 paso hacia 1a pequefia propiedad transita:, 
ria por un camino pedregoso; tendria que saltar grandes 
trabas sin so1ventar serios problemas. Uno de los más im
portantes ide61ogos de 1a Revo1uci6n, Luis Cabrera, apunt6 
que e1 cambio de amos de ias grandes extensiones territo-
ria1es era e1 mayor obstácu1o que entorpecia 1a marcha. E1 

ejido se p1anteaba como so1uci6n transitoria hacia 1a dis
tribuci6n igua1itaria de tierras; no obstante, e1 viejo -
sistema feuda1 se convertia en-·ia irnposici6n de una nueva 
encomienda que seguia contro1ando y oprimiendo a1 ejidata
rio, a1 indigena. (7) 

A partir de 1920 México inicia un periodo de caudi-
111.srno. Las facciones revo1ucionarias más radica1es son sus
tancia1mente derrotadas y 1a. nueva burguesí.a, surgida de1 
seno de 1a Revo1uci6n, 11eva a cabo una constante po11tica 
de equi1ibrio entre 1a antigua o1igarquia y 1a izquierda r~ 
vo1ucionaria (anarquista y socialista>- Surgen nuevas for
mas de propiedad territori~1 y, a pesar de a1gunos ataques 
bé1icos de grupos rebe1des ais1ados e1 capita1 ex
tranjero mantiene sus posic:Lone.s restructurándQ1as. La in
tervenc:L6n norteamericana desp;nta corno grave pe1igro para 
1os intentos reform:Lstas y 1a p'1aneaci6n de1 capita1ismo 

mex:Lcano. 
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uno de los enErentamientos entre el capital extranje

ro y un grupo agrarista levantado en armas, ha quedado 

plasmado en el relato de Rosalie Evans, cuyo documento pa

samos A analizar. 

El testimonio de Rosa1ie Caden Evans; l.<"'t-ters Erom. 

México (8), signiEica un legado de la actuaci6n y enErent~ 

miento de una norteamericana con un México en reconstruc-

ci6n luego del caos de la guerra civil. Por el carácter de 

esta Fuente hist6rica destaca la conciencia individual de 

un propietario, que aEerrado a lo suyo por derecho, adopt~ 

una decidida oposici6n ante cualquier intento transEorma-. 

dor qua perjudique sus intereses económ:lcos. 1.,, 1uchn pla!!. 

tea una situacidn conE1ictiva que la señora Evans tiene -

que .franquear: ella bu.sea un escape emocional y una .forma 

de justi.Eicar su actitud, encontrándola en e1 relato cons

tante de los acontecimientos por los que atraviesa. 

Como prólogo a las cartas, Daisy Caden Pettus antepo

ne la biograE~a de su hermana, que si bien es parcial, re

sumimos a continuaci6n como nota aclaratoria. 

Hacia 1898 Rosalie Caden, hija de un hombre de nego

cios, miembro de la colonia inglesa en México, contrajo -

matrimonio con Harry Evans, cuyo padre .Eue bien conocido -

durante el régimen de D~az (como constructor del primer -

.ferrocarril de México a Veracruz, dueño de v~as Eérre~s. 

accionista en minas e industrias y propietario de tierras). 

Harry Evans, aunque educado en.Inglaterra, pas6 la mayor -

parte de ~u vida en México, al que estaba bastante ligado. 

Por aquel entonces era gerente del Banco de Londres de 

Puebla y México; pero en 1904 renunci6 a su puesto, com

prando 1a hacienda San Pedro Coxtocan en el estado de Pue-



b1a. Según i.n.forma Daisy Caclen, ésta era una antigua .finca 

en ruinas de1 sigLO XVI. Sin embargo, su propietario poco 

R poco incrementó su valor al adaptarle un sistema de rie

go que se traducía en ascendiente productividarl. Allí habi 

taren hasra 1910, .fecha en que se vieron obligados a aban

donarla· por la 1ucha civil. Posterj_ormente • l.a propiedad -

.fue saqueada y parcialmente destruida. Entretanto, el ma

trimonio Evans vivía en 1a ciudad de México, hasta que, ju~ 

tamente después del asesinato de Madero, H?.rry Evans cayó 

enEermo • y cuando los dip1omAticos norteamericanos se .f1C1.e

ron de1 país, Rosa1ie y é1 también se marcharon. De 1913 a 

1917 viajaron por Europa y Estados Unidos. Durante este -

período, la salud del señor Evans siguió estando a.rectada; 

no obstante continuó trabajando. Así.en marzo de 1917, re

gresa a México con el .fin de conseguir algún emp1eo que 1e 
permita vigilar su hacienda. ,-

En 1os Últimos días de.1917, Rosalie Evans era in.for

mada de la muerte de su esposo; con tal mot :i.vo. se hospedó 

en 1a casa de su hermana Daj_sy en Charleston • Carolina. 

Allí permaneció hasta enero de 1918, .fecha en que decide 

vol.ver a San Pedro coxtocan. 

Para el segundo decen~o del siglo XX el va11e de PuP.

b1a producía abundante trigo, principalmente para exporta

ción. Entre 1og pueb1os San Martín Texmelucan y HuP.jot:zin

go, estaba situada :La hacien<la Sél.l'l Pedro coxtoc•1n, una de 

las propiedades heredadas a la señora Evans, que después_ .. 
de ocho a.fios de haber sido abandonada, debía ponerse nuev~ 

mente a .funcionar. A pesar de que su esposo seguía siendo 

duef!.o de acciones en minas y Eerrocarriles y poseía otra~ 

dos Eincas,(9) Rosalie Evans no había sido todavía conside 

i26 



rada heredera l.egal.. por l.o que su situaci6n econ6mica era. 

apurada. (10) 

Para este momento. l.a Constituci6n de 1917 se ponla -

en vigor. Las comisiones agrar:ias nacional:es y l.ocal.es ha-

b.tan determinado. de acuerdo al. articul.o 27· expropiar 

l.a hacienda san Pedro Coxtocan y Eincas al.edañas. Para 

Daisy Caden. el. movimiento agrario mexicano resul.taba ser. 

algo extraño y diE1cil. de entender: l.as l.eyes mexicanas • ... 
recientemente establ.ecidas. satisEacian l.os el.amores de 

l.os el.ementos revol.ucionarios; en el.l.as se reFl.ejaba su 

tendencia "social.ista radical." y todos.l.os habitantes de -

M~xico. sin excepci6n. debían obedecerl.as. (11) Para el.l.o. 

l.a nueva l.egisl.aci6n. l.ejos de. beneFiciar al. pe6n pobl.ano. 

empeor6 su existencia primitiva y acrecent6 su incapaci

dad de producir por s~ mismo. De esta Eorma. el campesino. 

a pesar de vivir en "l.a tierrá más .rica del. mundo, se en

cuentra en estado de inanición."(12) Además en México. 

l.as cortes son servidoras de la vol.untad del. Ejecutivo; 

l.a~ comisione~ agrarias r~prnDcntan Ja pnr~P m~s rndi~n1 

ele l.a pol.1tica Y.ejercitan un podar autocr~tj_co.(13) 
¡ 
¡ El. art!cul.o 27· con9ti.tu_cional. reconoce el. derecho a 

l.a propiedad privada. aclarando que para desarrollar l.a --
1 ' 

pequeña propiedad y establ.ecer nuevos centros de pobl.aci6n, 

l.as grandes extensiones de tierras. así como aguas, pueden 

ser expropiadas. cuando sea necesario para la utilidad pQ 

bl.ica. bajo indemnizaci6n. (14.) El. Pl.an de Ayala habf.ñ a.d

quirido. para estos momentos. gran diEusi6n entre el camp~ 

sinado surefio; pero a costa de el.lo se simpl.iEicaba su con 

tenido. El. artf.cul.o 27 ... • pues. institucional.izaba l.as de

mandas agraristas• para garantiz.ar a l.os pueblos su canse-
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cnci6n. 
por tanto, algunos zapatistas uni.f'ica~on ~us .Fuerzas a 

ias constituciona1es o se independizaron. B1 propósito de 

1a mayor!a de estos amnistiados era ver plasmada en la 

prActica su petición, sin atender a 1a circunstancia de 

que para zapata, separarse de su movimiento signi.Eicaba 

.traicionar a la causa. Este era e1 caso de Domingo Arenas, 

je.Fe d~1 movimiento agrario ·en T1axca1a y PUeb1a, quien ~~ 

coligó.' a1 carrancisrno, ie:brind6 servicios militares y ob~ 

tuvo 1a aprobación de dar posesión provisional de tierra~ 

a los que 1a so1icitasen. (15) 

As!, el 15 de diciembre de! 1916, Zapata in.Formaba a to 

dos 1os miembros del Ejército fibertador que teniendo con~ 

cimiento de las entrevistas de Arenas con el. enemigo . 

carrancista, y "sabiendo, po.r ~_otra parte• que en esas con

.Eerencias el. General ./\renas se ha comprometido a traicio

nar l.a Causa cuyos principios se sintetizan en el "Plan de 

Aya1a". que ha protestado sostener y de.Eender hasta su com 

p1eto triun.Eo; ob1igAndose as:imism.o .ª entregar de la man~ 

ra más inicua y cobarde a todos los revol.ucionarios que d~ 

penden de é1, creyendo éstos de buena .f'e que cuentan con -

un amigo y correligionario de principios, ignorando que el. 

hombre a quien le han depositado su con.Fianza trata de ven 

derlos por 1os treinta dineros de Judas, para que ensegui

da el. enemigo l.os haga desararecer como 10 acostumbra, -

usando el asesinato en cualquier .Forma". (16) Tornando en 

cuenta 10 anterior, Zapata lo da de baja del Ejército Li

bertador y ordena q\2e quien no se sepa.re de él será consi

derl!\llo tan traidor como el mismo Arenas. (1.7) 

En respuesta a l.a reso1uc:Lón de1 je.Fe sureflo, Arenas-
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trató de convencer1o de que su alejamiento era relativo, -

pues sus procedimientos sólo obedecían al Ein estratégico. 

de restarle elementos al carrancisrno. Del mismo modo, tra

t6 de envolver a Zapata para que éste justiEicase su re- -
' ciente actuación. "Un hombre corno yo L}Le expresaba Arenag 

L!fu'=7' ha luchado por la redenc~6n de todo un pueblo oprim.!_ 

do, no se rinde jamás cuando claramente comprende que su -

rendición seria la perdición de ese PUeblo y la inutilida~ 

d~ tanta sangre derramada. ¡No se rinde jamás!, porque sa~ 

be claramente que· "Ell.os" nunc'7 serán l.os amigos y protec

tores de l.a el.ase proletaria".(18) 

Ahora bien, desde 1 91 3 ,_ la hacienda San Pedro Coxto

can habia sido ocupada por Euerzas zapatistas. (19) Años 

después, el. 16 de junio de 1916, Arenas dot6 de tierras al 

puebl.o de San Jerónimo Tianguismanalco, aEectando con ello 

l.a propiedad de l.os hacendados que l.o circundaban; entre -

éstos, a l.a seftora Evaas. (20) Posteriormente, Tianguisma

nal.co sol.icitó, ya no dotación provisional, sino eEectiva 

•de l.as tie.,..ras. 

En abril de 1917, el Gobi~rno de Puebla y 1a Comisión 
i 

Loca1 {\gri'ria ordenaron a l.os representantes del pu~bl.o --

qu.e demostraran su necesidad de tierras. (21) "J,os vecinos 

de este pueblo no pudieron comprobar que hubieran sido des 

pojados de tierras que nunca han poseido y l.a dotación de -

ejidos solicitada por ellos es improcedente, ya que ••• 

poseen, terrenos bastantes para.ias necesidades del pue

bl.o". (22) 

Con anterioridad, el. 2 de abril. de 1917, el Presiden

te del. Comité Agrario, Fel.ipe Monge, le habia dirigino una 

petición a1 ·Gobierno de Puebl.a en l.a que argumentaba: "Que 
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necesitando obtener la restitución de los Ejidos de este -

pueblo, según títulos que obran en nuestrq: poder y los cu~ 

1es presentaremos oportunamente, así como ~que no obstante· 

dicha restitución no podemos quedar satisEechos en nues- · 

tras necesidades, solicitamos con toda atención se nos do~ 

te de la cantidad necesaria de tierras 

necesidades del pueblo". ( 2 3) 

que basten a las. 

, Al regresar Rosalie Evans al país, el problema que-~ 
1 

t~dr:ia que a.rrontar era, a primera instancia, J.egal. Si -

c6nsideramos que la extensión de su hacienda la consti- -
¡ 

tu:!an 1085 hectAreas, en su mayoría ricas, Eertj_les, y que 
¡ 

por precepto legal, 
' 

todas las tierras de esta clase, que -

no excediesen cien hectáreas, podíu.n ser a.rectadas por ca~ 
' sa de utilidad p~b1ica, (24) no existía apelación posible~ 

por pa~te de su dueña, quien sólo podía de.render la llama-

. da zon~ de protección. Sin emclargo , el Memorándum de mayo 

de 1918 determinaba que dichas tierras no eran precisas p~ 

ra el rueblo. Por otra parte, el arraigado sentido de pro

piedad; privada para una mentalidad anglosajona, hacía que. 
1 • 

1~ norteamericana no comprendiera por qué las disposicio--
1 ' 

nes tetl:!an un carActer retroactivo: aque11a persona que en 
adquiriera determinados bienes, ahora se veía -

¡ 
affos atrás 

a.rectada en sus intereses. Por estas razones, Rosalie 

Evans inició su lucha, con los medios legales a su alcan

ce. 

En junio de 1918, se le ordenó entregar las tierras, 

sin previa indemnización, entre los indígenas del lugar, 

arguyendo que ésta era una disposición del Ejecutivo. La se 

ffora Evans respondió que resultaba imposible hacerlo, pue~ 

to que la Ley del 6 de enero de 1915, que a través de su 
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artículo 10. le concedía a los pueblos la Facultad de sol~ 

citar a las comisiones agrarias J.ocal.es entrega·provisio-
. \ . 

nal. de tirras, Eue suspendida por el Decreto d~l 19 de s~ll. 

tiembre de 1 91 6, " ••• y aun cuando en el. artículo transi t2 

rio de este decreto, se dice que cuando con el carácter de 
provisional. se haya dado a un pueblo una posesión, será 

conservafta por aquél entre tanto que el. encargado del. Eje

cutivq pronuncie resol.ución deEinitiva, no es el caso de ~ 

san Jerónimo Tianguismana1co, ya que sus vecinos comenza

ron a gestionar J.a dotación de ejidos, por escrito dirigi

do al. Gobierno al. digno cargo .de Ud. con Eecha 2 de abril. 

de 1 91 7". ( 25) 

Por otra parte, en 1904, México se había comprometido 

con Gran Bretafla a respetar los derechos de sus resirten- . 

tes, (26) y ñccptdba no conEiscar aquellas propiedades 1e-

galmente adquiridas. 

A1 parecer, no babia documentos 1eaaie~ <¡ue hicieran

constar que la Comisión Nu.ciona1 Agraria diese posesi6n 

provisional. al. pueblo; de modo que el. reparto eEectuado 

por Domingo Arenas, carecía de autorizaci6n jurídica. No -

obstante, en el. mes de junio de 1918, a 1a señora·Evans se 

1e ordenó repartir l.as tierras entre ios indígenas del. lu

gar. Su negativa se Fundamentó en l.as razones antes expue~ 

tas. Como respuesta inmediata, los agraristas atacaron y -

tomaron posesión de algunas partes de su hacienda, no es

perando el Eal.1o judicia1."(27) .. 

La amalgama de circunstancias hacia cada vez más com

pl.ej a. J.a posición de la norteamericana ante las autorida

des l.ocal.es y el. gobierno de Puebl.a. El gobernador A1Eonso 

Cabrera Lobato, según expl.icara l.a autora de Letter Erom _ 
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México en parte de su correspondencia, instaba a 1os pue

b1os a ievantarse en armas en su contra y a presionar1a ,¡, 

m11·1tip1es mal'l.eras. Daisy Caden' exp1ica esta ar:titud a1 cc:.'ri 

siderar que su hermana estorbaba 1as maniobras de1 gobc~~~ 

dor y otros Euncionarios, quienes bajo J.a, consigna de qu1c:. 

ia Revoiución se habia hecho para y por l.os ~ampesinos d~~ 

ppjados. pretendían dividirse con J.os ,,indios" J.as g·anan

~ias de la cosecha.(28) 

Por este tiempo, 1a señora Eva.ns es dec1arada herede.

ra de ·ios bienes de su marido. Esta seguridad económica r~ .-
dunda en una moment~ea conc~1iaci6n de intereses con J.os 

hombres que debe trntar: ,.,.,L rPc:auciuclor de impuestos, J.os -

rniJ.itélres y el. propio gobcrna<ior pobl.ano. (29) 

l'or otra J'<"lrtc, su!l t"rnbaj adores no tcn.f.itn n:i.nguna i •1 

tención de perjudicarJ.a, pues preEerían cuJ.tivar tierra 

preparada e irrigada, donde ea dueño pagara J.os impuestos, 

que J.~ suya propia.(30) En este sentido, su presencia J.es

asegu:i¡-aba cierto bienestar material., por J.a persistencia 

4e su proteccionismo. "Después de que l.a señora Evans se 

hizo ~erdaderamente cargo de su propiedad y J.os indios com 

prendieron que el.J.o signi.f'icaba trabajo, sus reJ.aciones --
' Eueron amistosas. Siempre J.o entendieron, mientras no eran 

azuzados a ir en su contra. 

''El.los sabían que no hab:ia demanda 1egal. aJ.guna sobre 

J.a tierra o el. abastecimiento de agua. con J.a señora Evans 

en San Pedro, recibían 1a mitad de J.as util.:ldade!J; adcmt.~1 -

de esto, eJ.J.a 1es daba :tefta y les ~, no 1cs vendía ( CO.:!_ 

turnbre de. muchas haciendas), agua, cuando pod:ia ser reser

vada para sus granjas. La mayoría de 1os indios poseían o-
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rentaban un terreno, su.ficient.e para sus necesidades. Los 

indios no son pol~ticos, no est~n interesados en las revo~ 

1uciones a no ser que los Euercen a tomar parte. Se inc1i~ 

nan a obedecer ciegamente las órdenes de ~os j~Ees de dis

trito, que consideran provenientes del Supremo Gobierno. 

PreEieren ver una orden escrita y debidamente .Firmada. 

Son desconEiados y astutos. Si el gobierno no hubiese p .. r

judic~do a la seffora Evans, e:Lla hubiese podido encontrar: 

la Eo:r;ma de sacar del 1ug_ar un gran provecho para s1. y pél'.

ra los pueblos. Ella se h_acía cargo de sus en.f'ermedades y 

c:Onstitu.~a una ·activa Fuente de bondad entre e11os. "( 31) '. 

Contrariamente, día a día su camino se veía más entor 

pecido. México aparece ante ~us ojos como ia Europa medie~ 
val; el atraso cultural ñe sus gobernantes, solapados por 

leyes engañosas e impracticables, los actos vandálicos de 

la gente, entre los que se cu~ntan a los zapatistas que -

rondan la región saqueando y matando; ( 32) en !'in, la anár 

quica situación protectora de injusticias le producen una 

pesim~sta actitud, a través de la que imagina ~a sociedad 

desmoializada. Pero sabía que si actuaba en deEensa de sus 

~deales, debía comprender el momento histórico por el que 

Méxicq atravesaba. s610 que en sus intentos se volvía a re 

cordar lñ 1eyenna negra por tanto tiempo mantenida y plas

mada en ia historiogra.f'ía extranjera, especialmente angLo

sajona, en torno a un pueblo que aún ··vive en la barbarie y 

ei caos. (33) 

Evidentemente, e1 país iniciaba una etapa de restruc

turaci6n cuyos desequilibrios eran obvios; pero en la bús

queda de un contrapeso en 1a ~alanza, e11a se hallaba en _ 

ei centro: su actitud era· Eirme, resuelta, no admitía 
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concesiones. su vida peligraba, ·de hecho intuy6 su .f'atéll. 

destino, pero sobre su persona estaba su causa, J.a deFensa 

de J.os derechos, de J.a inaJ.ienabJ.e J.ey, de 'J.a preservación 

de J.a propiedad que emana por naturaJ.eza divina. Por esto, 

asume eJ. papel del héroe, del mártir, del cruzado o de un 

quijote. sa caso es excepcional.: s6J.o eJ.J.a lucha por J.a 

subsistencia. -ónicamente eJ.J.a es cuita, nadie más es dece~ 

te, solamente eJ.~a es honesta. Su honestidad deviene del 

conocimiento y salvaguarda deJ. Derecho, Derecho Mexicano, 

Internacional.; deJ. derecho universal. que J.e dio a su na- -

ci6n grandeza económica; FacuJ.~ad deJ. poseedor, deJ. privi-

. J.egiado ••• pero, eJ.J.a está_soJ.a, y s6J.o es una. 

¿Qué Función desempeñaba eJ. Estado, J.as J.eyes? ¿No ha 

b~an conci1iado J.os intereses en beneEicio de J.os duefios 

de J.os medios de producci6n y consumo durante más de treiE_ 

ta años? Entonces J.a ética y/cultura de J.a sociedad mexi

cana s~ era reconocida más aJ.J.A de la Frontera con Estados 

Unidos. Y ahora, ¿qué se pretend1a? La burguesia aprovech~ 

ba J.a eclosi6n popular campesina para construir un sistema 

que consolidase su poder~o. Mediante J.a alianza con eJ. ca~ 

pesinado, J.iquidaba eJ. dominio po11tico de J.os J.atiFundis

tas • construyendo un Estado que J.e concedia aJ. trabajado.r 

de J.a tierra eJ. compromiso que durante tanto ~i~mpo recla

mara: ser propietario privado. 

En este sentido• tanto J.os representantes cleJ. campes¿_ 

nado (zapatistas y agraristas).como J.os de J.a burguesia 

(carrancistas y constitucionaJ.istas) pretendian apoderarse 

de J.os J.atitundios. Las ruedas deJ. cambio se habian echado 

a andar; por medios J.egaJ.es o no, San Pedro coxtocan se d~ 

sintegrar1a. 

Ahora bien, eJ. movimiento constitucionaJ.ista habia 
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ob1igado a1 zapatismo a vo1ver a 1a guerri11a. E1 articu1o 

27 de 1a constituci6n 1os despojaba, en teor1a, ·de su ban

dera agrarista y, para pro.seguir .su 1ucha, deb1an en·con

trar nuevas justiEicantes. Debi1itado ideo16gica y mate

ria1mente, e1 Ejército Libertador de1 Sur inicia su• etapa.· 

de descomposición y pierde Euerza. Las 1eyes que iban dic

tando sus integrantes ya no repercuten como antes. A pesar 

de que 10.s pueb1os 1os siguen apoyando, muchos hombres tan 

s61o permanecen nomina1mente ep. resistencia y otros se in

dependizan para dedicarse a1 s'aqueo o de1incuencia común, 

no obstante 1os intento~ de Zapata por evitar10. 

E1 régimen de Carranza no tardar1a en caer, Fé1ix 

D1az, uno de. 1os más importantes jeEes de J.a resi"stencia, 

1e propuso a 1os zapatistas uniEicar 1a rebe1·i6n. E1 jeEe 

.sureflo se neg6, aunque ambos 1ievaran operaciones mil.j.ta-· 

rP.s conjunt:a.s, .sob:r:e todo, en/el. oeste y .sur de Pueb1a. p~ 

ra e1 zapati~mo, e1 Pl.an clP. l\y:jl1a no se hah.1'.n puesto en 

.rr~ctica, y tan Ea1.samente revo1ucionürio era P.1 gobierno 
1 

de Carranza como 1a oposición de'-Fé1ix Dfaz.(34) 

E1 descontento es genera1, como sefta1a la se~ora 

Evans, 1os mexicanos est~n amargamente decepcionados, e1 -

gobierno carrancista ha sacado de1 mercado toda su moneda 

chica. Los indios no aceptan otro pago que no sea en pl~ta 

y es imposible conseguirla. (35) Adem~s, 1a autoridad de 

Carranza es muy pobre Euera de 1 la capital; esp~cia1mente 

en el Centro-Sur de México, la-rebelión zapatista, que a~n 

conquista 1~s primeras rlanas de los peri6dicos, diEiculta 

sus operaciones. (36) 

Hacia 1917, antes de que Obregón se retirara del gab.:!:_ 

nete como Ministro de Guerra, sus re1aciones con el Presi-

135 



dente P.ran ya bastante .fr:1as. Sus campaf'las mi.1.:i.tares habl~11 

col.ocado a Carrruiza en ia sil.l.a, pero como durante su go

bierno éste inc1inarA su .favoritismo hac~a su joven Je.fe q~ 

Estado (Juan Barrag~n), Obregón, hombre de gran capacidad·~ 

intel.ectual. • ir6nico y ambicioso• se al.ej aba del. Primer Je.:: 

.fe para repensar l.a situación pol.:1tica del. pa:1s. 

Por otra parte, el. Je.fe del. Ejecutivo habí.a dejado un. 

mal. precedente, al. decl.ararse neutral. durante l.a Primera -

G~erra Mundial.. Muchos interpretaban esta incl.inacidn como 

pÍ-OgermAnica, entre el.l.os, Rosal.ie Evans argula que su na-. 

cional.idad estaba en contra, p~es esa pretendida neutral.i-; 

dad era del. todo .fal.sa.(37) En real.idad,Carranza se habla -

incl.inado a proteger l.os intereses del. imperi.al.ismo al.emf.tn • 

o.fendiendo al. capital. .francés, británico y norteamericano. 

La Constituci6n no era.acatada ni siquiera por el. Pre

sidente, quien a partir de su''promul.gaci6n, empez6 a cam

biarl.a. El. principio democrático supremo: l.a el.ecci6n del. 
1 . 

puebl.o y para el. puebl.o, se viol.aba. Así., para 1918, su des 1 . ¡ 

p~estigio se extendía por todo, el. pais: numerosos p_ol.iticos 

y'¡ j e.Ees mil.i tares hac:!an sentir un ambiente de protesta y -

rebel.d~a. 

La inestabilidad en l.as estructuras de dominio y el. -

choque de intereses se re.fl.ejaba, pl.ausibl.emente, en PUe

bl.a. CesAreo castro, uno de l.os general.es más .fiel.es a - -

Carranza, .fue designado, en 1916, comandante de l.as tropas

de l.a regi6n, con ei .fin de de~rotar a l.os zapatistas. Para 

el.l.o, como indicara Rosal.ie Ev~s, hací.a uso de métodos bas 

tante sal.vajes; incendiaba, robaba o ponia un cerco a l.os -

pt.iebl.os acusados de re bel.dí.a. ('3-8) 

En el. curso de l.a contienda, asomaron l.as contradiccio 
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nes propias del. enFrcntarniento agrñrio popular encabezado

por 1.os zapatistas. con el. movimiento oligárquico carran-· 

cista. No obstante, el. 1.atiFundismo persistía en su aEAn -

de conservación. No se podr!a pensar que, en unos cuantos 

ai'!.os, 1.·as nuevas Formas de propiedad se consolidasen; por. 

el. contrario heredarían antiguos elementos esencial.es. Ev~ 

dentemente, este resquicio no iba acorde con 1.a Constitu

ción y el. n~evo Estado mexicano, y menos con 1.a turbul.en-· 

cia revol.ucionaria que desataba injusticias y abusos con

tra 1.a 1.ibertad e individualidad, como bien seftal.ara nues

tra autora. "Supe - dice Rosal.ie Evans - que secretamente, 

a 1.os propietarios mexicanos se 1.es devuelven sus tierras: 

en cambio, 1.as Fincas cuyos dueños son americanos y espai'i~ 

1.es están siendo tratadas al. igual. que 1.a m!<t".(39) Y 1.a -

exasperaba escuchar cómo 1.os "indios" y el. gobierno divi

d~an propiedades sin que sus dueftos recibiesen un centavo. 

"Si 1.os otros hacendados agrega su hermana - se hubieran -

unido a 1.a señora Evans y resistido 1.a conEiscaci6n ilegal. 

de tierrng, México no estar1'.'1. '?n 1a situación presente " 

( 40). 

l~O~ül i.<' 1•.:van!l st~ vetci obl i.!J(."ld..l a rtpli.cllr !lu amp1ia cu.!_ 

tura y educación en 1.a 1.ucha diaria. Si[IUJ.endo a Marco Au

rel.io y guiada por el. protestantismo, pensaba que s61.o si~ 

tiendo y mostrando superioridad, 1.ograría sus Fines. Así -

ponía en práctica sus conocimientos. Todavía aquel.1.os cam

pesinos que 1.a conoci.eran, reci:-erdan su .Eérrea vol.untad y 

val.ent!a.(41) El.1.o explica su sup~rvivencia. Los triunFos. 

momentáneos obtenidos provenían de su constante actividad. 

y perseverancia. Algunos de 1.os residentes en 1.a región h~ 

bían sido muy amigos de su esposo y, ahora, tenían contac-
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tos con· l.as autoridades. Por esto, rudo ob~ener del. gobie.!: 

no de carranza una sensibl.e ayuda, que si bien no l.a exen

taba de conEl.ictos, por l.o menos l.a mante~!a como propiet~ 

ria. 

Hay un suceso que esclarece el nivel al que se desa-· 

rrollaba la disputa con l.os representantes agrarios. Ante

ias constantes presiones del. campesinado por adquirir san
Pec'l:ro, :t.r\ !\c-tlOl:'i\ l~Vl'\n~ T'<'.<.:1Ucl.vr1 r.onvocar " un "m~et:lnu" cln 

p:res:l<.lf"ntPs 1m1nic:lpale!:I <le ion pu<>blos cincunv,.cino!J. An

tP.s dP. c¡ue éste .!le real.lee, ios 1:1deres o?'lgr<'l.r i 1-'tns l.':! ad-· 

vierten c1ue si se ll.eva '"' caho, perder~ su corir~cha. La no!: 

tearnericana trata de 1l.egar a un acuerdo con Juan Peffa, el. 

representante de 1os trabajadores de San Pedro Coxtocan, 

para que se Eirmen los contratos anuales.(42) DOnde se es

peciEica que como la Einca es suya, pero los aparceros han 

pl.antado el. ma:1z, 1es dará la/mitad de las ganancias de 1a 
1 

recoiecci6n. Pefia se niega, aceptando únicamente que la se 

Hora Evans obtenga una quinta parte. La propietaria recha

za la negociación y el 1:1der no aprueba sus condiciones, a 

menos que Carranza y el gobernador de Puebla lo ordenen. 

Dias d~spu~s, la resolución de las autoridades Eavorecen a 

l.a seftbra Evans: Tianquismanalco no tiene derechos sobre 

su Ein~a. Carranza la corrobor~ como propietaria 1egal. 

S~n embargo, a pesar de las disposiciones del Prime~ 

JeEe, los campesinos no Eirman los contratos, sin los cua

xes l.a duefia no puede reclamar.las cosechas. El. conElicto 

prosigue, hasta que, Einalmente, la norteamericana gana el 

pieito. Los campesinos han sido momentAneamente derrota-
\ 

dos.(43) A corto plazo el.la recibirá una buena suma de di-

nero, pero tal vez, a la larga, ha perdido más de lo que 
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simp~emente se puede cuantiEjcar. 

Hasta e~tos momentos, Carranza ha actuado con caute

l.a. Temeroso de que el caso Evans repercut~ en l.as rel.aci2 

nes con Estados unidos, protege San Pedro·Coxtocan y pro~ 

ra tranquilizar a su propietaria. De hecho, la reconoce c2 

mo dueña y le notiEica que el. Ministro de Gob~rnaci6n, ~a

bi~ndose convencido de sus derechos, pronto rati.f'icarA el. 

acta de propiedad legal.. No obstante que el. gobierno se h~ 

b.iese pronunciado pro-germánico y actuara en contra de su 

nacional.idad, l.a señora Eva.ns, l.e mani.f'estaba cierta con

.f'ianza.; al. menos, pensaba que el. tiempo que estuviera Ca

r~anza en el poder, ell.a conservar:!a su Finca, (44) pues -
'I .¡ 

ya l.e hab:!a enviado cuidados Y, soporte. mil.itar. 

En estas condiciones, durante l.os primeros meses de 

1919, l.a productividad de san Pedro coxtocán es normal.. 

Los negocios reditúan su.f'iciente dinero para que su propi~ 

ta.ria "subsista" y real.ice al.g:uzias inversiones para el. me

joramiento material. de l.a hacienda. 

Fuera de san Pedro, las p~gnas entre l.as tropas fede

rales y rebeldes segu:ían siendo violentas.. El. co
0

ronel. vi

l.1arreal. se encargaba de l.a zona, por 6rctenes de carranza. 

Su misidn era resguardar a l.a señora Evans y combctir a -

l.os zapatistas, asentados en l.as .f'al.dc.s del. Ixtacc:!huatl.. 

En Veracruz, l.os grupos rebel.des que encabezara F~

l.ix p:!a?., recrudec::!an la oposici6n •. Aunq1.te 1.a norteamerica 

ria cuidara cel.osamente su hacienda en Puebl.a, el.l.o no im

pl.icaba que desatendiese l.a de~veracruz. Frecuentemente -

inspeccionaba Perote, máxime e~ estos momentos en que: "l.a 

~ntera revolución parece tornar un nuevo inicio, pues mil. -

hombres han bajado desde Verac~uz diciendo haber recibido -
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dinP-ro de Estados Unidos para pelear contra la gente de 

aqu:! , LOe PUeblY".( 45) 
Esta era una época en que 1a impaciencia reinaba por

todo ~l país. A pesar de que Carranza la habia considP.r~do 

prematura, la campaña presidencial se iniciaba. Meses an

tes, Zapata instó a Obreg6n a uniEicar los descontentos de 

la nación en una revuelta que tuviese como_ objPtivos iie

var a J.a Revo1uci6n por el. c-'\mino p1anteado en sus or:!ge-

nes, y dPrrihar, consecuentemente, al dictador. Carranza -

ya habia avisorado 1a peligrosi~ad de 1a persevPrante pre

sencia de Z?.lpata y sus demandas~ Si ahora se vincu1aban -

ias protestas, su porvenir se obscurecerla. Obregón no co~ 

test6 a1 J.. J. amado zapatista; sin. embargo, el gohierno con

centró todos sus recursos militares en el sur, para que a· 

principios de abril. de 191~, lograra exterminar al Atila. 

"Habrá.s sabido por J.os per:i.6diéos - 1e comunicaba 1a sefio

ra: Evan·s a su hermana - que Carranza ha tenido gran éxi·t:o. 

y inatado no a pocos. Mi amigo Zapata entre eJ.los".(46) 
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Equivocadamente se piensa que la muerte de 7,apata .si~ 

niEica e1 Ein de 1as pretPnsiones agrarias de Morelos y -

estados coJ.indantes; o por J.o menos, que elimj.na la inge

rencia del movimiento campesino en los asuntos po1:1tico

r.idministrativos. La demostr.nci6n de J.a capacidad presiden

cial. de ordenamiento resulta extemporánea.Al parecer 9 e1 1~der 

agrario era inmortal, no s610 habia dejado escuela, tam- -· 

bién se habia erigido como el s}mbolo emancipador y ~eivi~ 

dicador, auténtico y m1tico, entre el campesinado sin tie

rra. El Ein de su vida no implicaba el término de su movi

miento; Gildardo Magafia y Manuel Pa1aEox se encargar:!an de 

dar1e nuevos br:!os, aunque la 1arga lucha por el cump1i- _ 



miento del. Pl.an de Ayal.a, empezaba a cansar a sus seguido-

res. 
No sól.o el. docume..nto de Rosalie Evans testimonia el. -

incumpl.imiento del. reparto de tierras y su traspaso a ma

nos de l.a nueva burguesia; asimismo, l.o dejan ver l.as pos

teriores medidas tomadas por Obregón, al. tripl.icar el. núm~ 

ro de bene.Eiciarios de tierras y octupl.icar l.a superEicie 

dotada en hectAreas. (47) 

Por otrñ parte, el. gobierno de carranza, comónmente -

aparecí.a en el. extranjero como .Frágil. e incapaz de ponerl.e 

al.to a l.a aval.ancha "bol.chevique" de l.as .Fuerzas naciona

ies. En parte, esto se debe a que el.iminaba considerabl.e

mente ia· protección que gobiernos, anteriores al. constitu

cional.ista, l.es brindaron a l.os intereses extranjeros. 

Ahora,a l.os norteamericanos sól.o l.es quedaba una posibl.e 

intervención mil.i tar; o, como /.bien l.o resum1a l.a seffora -

Evans, que el. .Futuro de México tomase una orientaci6n "más 

prometedora". "Mi esperanza ha sido que el. resul.tado .Einal. 

de l.a l.ucha sea el. establ.ecimiento de una administración -

moral. en México."(48) En su contexto, l.a moral.idad equiva

i1a al. respeto de la propiedad privada, pero tamb~én al.u-· 

d1a al. com"W1 problema de l.a corrupci6n. En múltipl.es oca

siones, a l.o largo de sus cartas, Rosal.ie Evans censu~a la 

actuación de los .Funcionarios públ.icos. Cabrera Lobato ins 

tfg6 a los puebl.os a rebel.arse y siempre presionó a la ha

cendada con el .Ein de obtener ~ene.Eicios cuando se 90n.Eis

caran sus tierras.(49) De igual. manera, otros .Funcionarios 

pretend1an quedarse con una partF sustanciosa de l.as mis

mas, en detrimento del campesino. En este sentido, l.a l.u-

cha .de l.a norteamericana cobra cierta val.idez: el.l.a no so-
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lamente se aEerraba a la deEensa y conservación de sus 

bienes, sino también a no permitir que bajo la bandera 

agraria, estos camhiaran simplemente de dueño. 

La burgues:ía en ascenso sigue representando a una mi.

noria en el poder y utiliza sus nexos con 1.a estructu.ra P.2. 

l:Ítica, pues ambiciona convertirse ~~ el. nuevo propieta

rio de 1.os medios de prodnr.ci6n y consumo. De esta manera, 

el. pretenu1do cambio de tenencia ñe la tierra carece de oh 

jetivos revolucionarios. siendo consciente de esta situa

ci6n, 1.a señora Evans asume una postura oportunista. Jamás 

busc6 -1.os med:ios para que li'\ clase despose!da realmente se 

convirtiera en usuEructuaria de 1.a tierra. sencillamente, 

jugaba el. papel. de juez y verdugo. al. rechazar cuaiquie~ 

posibilidad que evitase 1.a corrupción. Por lo tanto, sus 

pretensiones son injustiF.icabl.es, pue~ tal. vez, no hubiese 

si.do contrariada si personalmente aseguri'\ qi.ie 1.as tierras 

sean divididas entre el. pueblo. As:í, nacieron nuevos pre

textos: san Pedro- Eue comprada legal.mente bajo otra juris

d~cci6n; el. Estado mexicano conEisca sin indemn~zar ; Mé~.!, 

co se comprometi6 a proteger los intereses extranjeros; e1 

derecho a 1.a propiedad privada es sagrado; ei campesinado 

no necesita las. tierras .. de la Einca; etcétera, etcétera. 

Ella, quien tanto se escudara en la 1egis1aci6n, no se di.o

cuenta de aquello que claramente etsentó Carranza: "Todos -

deben someterse estrictamente y sin excepciones, al princ..!, 

pio universal de no intervención; que ningtln individuo de

be pretender una situaci6n mejor que la de los ciudadanos-· 

del. pa:ís a donde va a establecerse, ni hacer de su calidad 

de extranjero un t:ítul.o de protección y de privilegio. Na

cional.es y extranjeros deben· ser -igu.ales ante la soberan!.a 
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del. país en que se encuentran ••• "(50) 

carranza l.a había reconocido, verbal.mente, como pro-

pietar:!-a de los terrenos que aún conservaba,· pero no de.f'i

nía su resolución. Por eso, en junio de 1919, l.e pedía que 

probase sus derechos sobre san Pedro Goxtocan y expl.icara 

ias razones por l.as cuales esas tierras no debían pasar a 

manos de los campesinos. (51) 

.Mientras l.a señora 1:.:vans descansaba en su país de or~ 

gen. ia pugna por el poder se agudizaba en México. .1-'\.mpara

do en el. Partido Liberal. constitucional.ista y el Coopera-· 

tista, Obregón, esgrimiendo l.a vieja bandera del. anti

rreeieccionismo, era designado candidato a la Presidencia. 

carranza apoyaba entonces al Embajador de M~xico en ~sta

dos Unidos,. Ignacio Bonillas, pretextando que el país nec~ 

sitaba un civ~l. intelectual que acabara con el militaris

mo. Esta elección se interpretó como una argucia del Pri

mer Je.f'e para seguir gobernando tras bambal.inas; por lo 

cual. no sólo Obregón, sino también Pablo Gonzál.ez (Je.f'e de 

Operaciones Militares en PUebl.a, Tl.axcala, Norel.os, Oaxaca 

y Veracruz) se opusieron a los deseos del. Presidente. A 

el.io· • se aunaba la hostilidad de Adol..f'o de l.a Huerta, Go

bernador de Sonora, quien con l.a ayuda de Cal.l.es, (cabeza 

del.as operaciones militares de su Bstado), simpatizaba e~ 

da vez más con la idea de .f'ormar un triángulo o pacto sonE 

rense, que garantizara l.a eliminación de carranza. 

~espondiendo a la destitución de De la Huerta como G2_ 

bernador y a l.a persecución hecha a Obregón, el Plan de 

Agua Prieta asestaba un .f'uerte golpe en la cabeza del Eje

cutivo. Con este documento s:, inicia~a una nueva revuelta, 

que terminará consol.idando la hegemonía política de los 
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genera.ies del noroeste y su poder revoJ.ucionario. En esen

cia, el. movimiento de Agua Prieta, a través de su ~·Jan, 

desconocía a Carranz~ como Presidente ne la RepúbJ.ica por 

haber vf,~J.ado ia Carta Magna en J.o rA.fer11~te a1 voto ropu:... 

J.ar; y nombraba a AdOJ..fo de la Huerta Je.fe Si.l.prP..JTIO del 

Ejército Liberal constitucionaJ.ista, con .facuitades pera 

organizar, política y administrativamente• una labor <!Ue 

tuviera por objeto devolverle ia soberanía ai pueblo. Una 

vez que la Ciudad de _México hubiese sido ocupada por J.as -

.fuerzas libP.rales constitucionaJ.istas, se elegir~a un Pre

sid~nte Prov~.si.onaJ.. eJ. cual. convocaría a J.as pr6ximas 

el.ecciones rte Je.fe supremo y trobernadores de Estado. 

carranza inició l.a uni.ficaci6n de la vieja burguesía 

.financiera y l.a libera]. naciente, llevando a cabo una cons 

tante politica•de bal.anceo entre 1a antigua ol.igarquia y -

l.a izq~ierda revol.ucionaria. También se abocó a actuar cau 

teJ.osamente .!?rente al peligro del capital. extranjero y del 

ejército revolucionario .formando un Estado nacional.ista ~ 

·que diera cabida· ·_a· aquelJ._os._ ~nte_reses que por .fuerza pudi~ 

sen desequil.ibrar la balanza. Al. mismo tiempo, con carAc-

ter provisional., satisEacía las mAs urgentes demandas de -

reivindicación popul.ar, como -¡¡ho de i.::>s caminos tomados p~ 

ra pací.ficar al. pais. El caso Evans constituía, entonces, 

una .fehaciente demostración de este Een6meno. 

Una vez que el. gobierno carrancista limpió el terreno 

de tendencias ideoJ.6gicas e inició la marcha ascendente de 

la revolución democrAtico burrruesa, debía consolidarse la 

hegemonía de la nueva el.ase que, buscando una recompensa -

por sus esEuerzo·s, como guia y directriz del movimiento a,:: 

mado, ambicionaba e1 poder. Los más ·distinguidos-caudi11os 
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revol.ucionarios asumian este papel.. Primero con De l.a HuAr 

ta y má~ tarde con Obregón, l.as demandas obreras y camres.!_ 

nas se c;Mal.izaban hacl.a una torna de decisiones central.iz~ 

da, en su l.ucha por conservar l.a nueva Eormaci6n social.. 

Cuando Rosal.ie Evans regresó a México, eJ. panorama -

era bastante desol.ador. La rebeJ.ión de Agua Prieta pasaba 

por PUebia·y se acercaba cada vez más a J.a capital.. Entre 

tanto, Carranza se veia precisado a huir de l.a ciudad, con 

J.a idea de establ.ecer·su gobierno,,una vez más, en Vera

cruz. EJ. 7 de mayo de 1920, J.a norteamericana J.e inEorma a 

su hermana: "Anoche, Carranza, mi enemigo Cabrera (Gobern~ 

.dor de PUebl.a), y todos sus secuaces, huyeron con barras -

de pJ.ata y un botin de l.~s igJ.esias. Dicen que J.os dipJ.om~ 

tices J.os sacaron, expl.icándoJ.e aJ. grupo victorioso, enca

bezado por Gon~áJ.ez, que sóJ.o asi conseguirian el. virtuoso 

reconocimiento de Wil.son. DiEicil.mente parece honesto de- . 

jarJ.os escapar sin castigo, después de cuatro años de robo 

y asesinato".(52) 

Mientras se hacian l.os preparativos para eJ.egir al. -

Presidente interino del. que el. PJ.an de Agua Prieta hacia -

mención, y en tanto se procedí.a a reorganizar J.os poderes, 

eJ. caudiJ.l.o revoJ.ucionario constitucionaJ.ista muere asesi

nado en Tl.axcaJ.aJ.tongo, probabJ.emente como Daisy Caden as~ 
gura, por órdenes de Obregón. 

De acuerdo con ei Pl.an de Agua Prieta, AdoJ.Eo de J.a -

Huerta ocupó interinamente l.a Presidencia y con éJ. se inau 

guró un periodo, que.en base a J.a paciEicaci6n deJ. pais, -

organizar:!~ ~-régimen popuJ.ista. El. popuJ.ismo trataba de 

conducir l.os intereses de ciase, a través de un poderoso 

Estado impuJ.sor de J.a __ economia capital.ista y depositario 
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de las reEormas sociales indicadas en la Carta Magna. 

La persistente lucha de Rosalie Evans se ve~a. ahora, 

seriamente amenazada. Perd~a aquella protecci6n con la que 

pudo conservar su propiedad, a pesar de la turbulencia re

volucionaria. Pero, no dándose por vencida, utiliza nueva

mente todas sus armas, con tal de manten~r su posici6n. · 

Primeramente, acude al Encargado de Asuntos Británicos en 

México H. ·"A-. CUnard -Cununins • para pedirle una carta que la 

presente a las ~uevas autoridades. Luego, consigue una or

den de ayuda por parte del General Pablo GonzAlez. Sin em

bargo, contrariamente, el nuevo gobernador militar de PUe

bla, José-Mar~a Sánchez Rojas, se resiste a otorgar garan

tias o cuidados a los hacendados, pues siendo partidario 

del agrarismo, apoya las demandas de los pueblos. (53) 

Después de·1a muerte de Carranza, los agraristas con~ 

tantemente .intentaron apoderarse de la hacienda de la nor

teamericana. Se abr~a un nuevo proceso en el cual aque

llos antiguos terratenientes que todav~a conservaban o ha

b~an lo.grado. recuperar sus propiedades.· eran otra vez inv_! 

tados a someterse a la ley. El estado de alarma renac~a p~ 

ra los hacendados sobrevivientes. Ello justiEicaba la ex

trar!eza de la d1:leña de San Pedro Coxtocan ante los inten

tos por dividir su E inca. "Pensé -:-decia- que los indios ya 

hab~an renunciado a perjudicarme, estaban tan sumisos; y 

encontré, en la oEicina de Lozano ¿-abogado de la señora 

Evan§/', que ha sido ideado un ~uevo proyecto para dividir 

la hacienda, al cual tendremos que combatir. Por supuesto, 

los indios son instigadores por o.E'iciales del gobierno". 

(54) Cuanto más tiempo se vive en México, menos se le CO,!!! 

prende" ( 55). 
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E1 movimiento agrario mexicano tomaba otros cauces. -

El zapatismo, que durante tanto tiempo prevaleciera en el

sur, como la tenaz lucha por reconquistar las tierras, pa

rec~a encontrar ahora la Eórmula de incorporarse al poder

pol~ tico. Si Obregón realmente deseaba solucionar e1 con

Elicto, deb~a activar los procedimientos reEormistas. Los 

sureños esperaban un arreglo honesto; la posición de su j~ 

Ee, zapata, no habí.a dejado margen para que se dudara de 

la autenticidad de su lucha. Por su parte, Obregón debí.a 

alza~se como el caudillo popular por excelencia y para tal 

eE"ecto, ·era necesario acabar con cualquier rastro de sub1e 

vación, que pudiera recordar la primera etapa revoluciona

ria; aunque para ello se manipulara a las masas populares. 

Su éxito o Eracaso depend~a, pues, de saber contrarrestar 

demandas y derechos,-{deologf.as e instituciones, pugnas y 

estabilidad. 

De hecho, durante el gobierno de De la Huerta se esta 

blecf.an transacciones con Villa y sus guerrilleros: a tra~ 

vés del Tratado de Sabinas (56) se Einalizaba la rebelión 

que, tiempo atrás, atrajera a una gran parte de la pobla

ción norteña. 

En el Centro-Sur mexicano , a los agraristas se 1es -

concedf.an atribuciones para llevar a cabo la reEorma agra

ria: por medio de comisiones especiales·se estudiaba cada 

caso·,.-. determinando la dotación de tierras pertinente. 

Lo anterior reperé:üt~a ~--en __ Eorma amenazante, sobre la 

dueña de San Pedro coxtocan. En mayo de 1920, mediante una 

circular, se-Ie·hizo saber que injustamente habí.a sido re

conocida por el gobierno· de carranza como propietaria: s6-

1o la cobardf.a de la gente permitió ta1 acción; pero en --
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ade1ante. ios campesinos ser~an incitados a tomar ia tie

rra por ia .fuerza.(57) Meses después. J.a señora Evans se -

en.frentó ai J.~der agrario de TianguismanaJ.co. Francisco -

Rosas. quien en varias ocasiones intentara dividir San Pe

dro. sin tener una orden J.ega1 para hacerio. En cambio. -

exp1icaba ia norteamericana. todo ei puebio sab~a que l.a -

tierra ie pertenec~a. que no necesitaba demostrario; y ha

ciendo una 1abor de convencimiento. sol.ucionó l.os p:robl.e~ 

mas con l.os sol.icitantes.(58) 

__ Domingo Arenas• quien con anterioridad se pusiera al.

servicio del gobierno carrancista. hab~a recibido 6rdenes 

de combatir al. zapatismo • e -incl.uso estaba dispuesto a aca 

bar con este movimiento en MoreJ.os. si se le ayudaba con -

materiai bé1ico. Sin embargo. cuando cre~a haber consegui

do l.a rendicióñ de otros je.fes zapatistas • .fue asesinado -

por Gi1dardo Magaña. después de ser acusado por Zapata co

mo traidor a la causa. Con el. .fin de continuar el. movimien 

to de Arenas. a principios de 1920. hac~a su aparición Ma~ 

nuel. P. Montes. Al ~gual. que Arenas. ~antes o.frec~a reivi~ 

dicar las propiedades usurpadas. repartir l.as tierras y. 

sobre todo• no pe_rmi tir que los hacendados .fraccionaran -

los terrenos para negociar con ellos mediante compra-ven

ta. ( 59) 

El papel. que el. nuevo je.fe agrarista desempeñar~a 

a.fectaba seriamente ia posición como propietario-lati.fun

dista de J.a señora Evans. Bi_en pronto. Montes .fue el.egida 

por los pueb1os como de.fensor de sus derechos; peró abus~ 

do de esta situación - expiica l.a norteamericana-- mataba 

a ios administradores de l.as .fincas y haciendo uso de su -

persona1idad de 1~der. arengaba al.os trabajadores de San· 
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Pedro para pronunciarse en contra de su dueña. No obstan

te, -continúa- estos no se l.e unieron y como en varias oca 

sienes l.o hicieran, expulsaron al agitado~. (60) 

"El. nuevo gobierno estuvo ocupado en dividirse el. er~ 

rio nacional. y no cont6 con tiempo suEiciente para dedica.!:_ 

se a 8an Fedro. A pesar de el.lo, l.a señora E:vans -dice su 

hermana- ya estaba señalada. Su decidida movil.~zaci6n por 

obtener el. reconocimiento de sus derechos, por parte de e~ 

rranza, hab~a l.l.amado l.a atención del. nuevo gobierno. Sus 

enemigos tanteaban el. momento". ( 61 ) 
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Bl. 10. de diciembre_de 1920, Al.varo Obregón era el.ec

to Presidente por mayor~a de voto popul.ar. Las reEormas que 

propon~a para su cuatrienio ~o enErentaban a serios proble

mas. Entre dichas reEormas, l.a m~s importante y urgente era 
\ 

l.a rel.acionada con l.a propiedad agraria. Con el. Ein de sol.~ 

cionar este conElicto, pensaba reajustar l.a Eorma de tenen

cia del.a tierra, sin que esto l.esionase el. sagrado.precep

to-de propiedad privada. Para real.izar con mayor eEectivi

dad y radical.idad sus reEormas, institucional.izar~a el. pro

ceso. se trataba de l.l.evar a l.a prActica l.a creación de l.a 

pequeña propiedad, dejando enc~bierta cual.quier diEerencia 

de el.ases. 

i!:n conEerencia dictada en Guadal.aj ara• el. 1 8 de no

viembre de 1919 • ai- r·=Eerirse a l.a cuestión agraria, Obre

gón expresaba: "En nuestro pa~s l.a agricul.tura adol.ece de 

grand~simos deEectos que es necesario de todo punto corre

gir. La gran mayor~a de l.os terratenientes viven completa

mente al.ejados __ de sus propiedades y de sus negocios, enco

mendándol.os a manos extrañas• y muchos de el.l.os ni siquie

ra l.as conocen. Ese, en mi concepto. es uno de l.os princi

pal.es Eactores que han· retenido el. Eomento del.a agricul.t~ 
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ra en nuestro pa:ís ". ( 62) 

Si se quer:ia impuJ.sar a M~xico por el. camino del. cap.!_ 

ta1ismo, era necesario el. mejoramiento material. de J.a pro

ducci6n;_ hac:ía EaJ.ta incorporar J.a nueva tecnoJ.og:ía al. c~ 

po y explotar suEicientemente cada una de J.as regiones. La 

inact±vidad de J.os 1atifund.1.os de ten S.. a el. progreso 

nacional• y para p_ar~}.c_ipar en el. mercado. exterior• era 

del. todo eJ.ementaJ. aumentar la productividad, comercial.i

zando las materias primas. "Yo soy partidario - anunciaba

de que J.a pequeña agricuJ.~ura se desarro11e, porque soy -

partidario de que se le dé a:Yu_da a todo aquél. que haga es

Euerzos por salir de .su medio estrecho y mezquino, y a to

do aquel que tenga empeño por lograr su mejoramiento se J.e 

tienda J.a mano; pero no creo de ninguna manera que se deba 

recurrir al. Eraccionamiento de propiedades para dotar de -

eJ.J.as a J.os pequeños agricultores, antes de que se haya J.~ 

grado el desarro110. evolutivo de J.a pequeffa'agricuJ.tura. 
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No opino tampoco que para el desarrollo de esa pequeña agr.!_ 

cul.tura se use de ia vioJ.encia y del despojo. Yo creo que 

J.a manera de EomentarJ.a no consiste en desmembrar una gran 

propiedad y dividirla en Eracciones, de J.as cual.es corres

ponder:ían terrenos a un individuo, el manantial. de J.a ha-

cienda, si J.o tiene, a otro, J.as casas a1 de más aJ.J.á, 

etc. 

"En esta Eorma se destruye sin obtener provecho ningu

no. Yo creo que J.a pequeña agricuJ.tura debe desarroJ.J.arse, 

Eomentarse y contar con el apoyo del. gobierno, y de e·sa '

manera México ser:ía uno de los pa:íses más productores de -

J.a tierra, y entonces podr:iamos J.ograr nuestra indepe~den

cia econ6mica sin que gravitaran enormes impuestos sobre -

un reducido n15mero de contribuyentes". (63) 



Obreg6n comprend.1a que l.a sol.uci6n te6rica del. probl.~ 
ma no impl.icaba que, de un di.a para otro, se cosechar.1an 

frutos. Si bien l.a necesidad de tierra habia generado una 
revo1uci6n viol.enta, l.a etapa en que ingresaba México, 1a 

conso1idaci6n de un sistema democrático-burgués, dar.1a ma~ 
gen a que l.as medidas no se tomaran en forma radical.; el. 

nuevo Estado se consagrar.1a a disimul.ar 1as contradiccio
nes entre el. capital. y el. trabajo. Hauia que actuar, s.1, 

pero por partes, 1enta e inte1igentcmente. En este senti
do• Obreg6n se abocaba,como l.o formu16 frente a 1a Cámara 
de Diputados, a extinguir todos aquel.1os l.atifundios que 

continuaran util.izando métodos rudimentarios; porque con 
e11os no se mejorar.1an jamás l.as condiciones material.es de 
vida del. jornal.ero. Pero, enCBJllbio, aque11os terratenien
tes progresistas, que ya hubiesen incorporado l.a nueva te~ 

no1og.1a al. campo, se ganar.1an la consideraci6n del. gobier
no para estimul.ar el. desarrollo agr.1col.a. "Si se da una 
1ey dec1arando que nadie puede/poseer más que cincuenta 
hect~reas, queda automáticamente destruida 1a propiedad. 
Con 1a destrucci6nce 1a propiedad viene l.a destrucci6n ab
ao1uta del. crédito agricol.a ••• " (64) 

Desgraciadamente, el. testimonio de l.a seflora Evans no 
hace menci6n a l.os métodos y técnicas util.izados en su fin 
ca para 1a producci6n; tampoco queda el.ara l.a funci6n de 

1as ganancias que de e11a obtenia. Tan s61o sabemos que 
contaba con 1,650 metros de excavación subterránea para 
captar agua de riego, perforaciones, pozos, una presa de 

a1macenamiento , y que estaba comunicada con todoo l.os po-
b1adoa y haciendas vecinal.es. ~65) Obreg6n promet.1a 
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mantener inamovibl.es aquel.l.as propiedades que 1aboraran bajo 
condiciones pr6speras y tecno16gicamente avanzadas, pues el.l.o 

significaba que l.a producci6n s.e orientara hacia rel.aciones 
capital.istas que deb1an suprimir el. peonaje o el. trabajo esp2 

rfldico• par:a impl.antar el. trabajo ásal.ariado. S:l. consideramos 
que 1a reducida pobl.aci6n campesina de Tianquismanal.co no h.,!! 
bi.a s'ido absorbida por l.a hac:1.enda de San Pedro, ·es muy prob~ 

bl.e que 1as condiciones de trabajo no.zesul.taran ser l.o avanz~ 

das que Obreg6n demandaba. 

Con ~1 fin .de desviar l.a po1it:1.ca nacional.ista conte

nida en l.a Const:1.tuci6n de 1917, y hacer favorabl.e a sus 
intereses l.a deuda exterior y l.os dafios ocasionados a pro

piedades extranjeras, el. gob:1.erno de Estados Unidos no re
conoci6 al. de Obreg6n. México enfrentaba agudas presiones 

exter:1.oren, sobre todo, 1a n9rteamericana. No pudiendo re
nJ.11tir el. ,ai.tt1am:1unto, ol. poin otorc¡6 ci11rl:an concoc.1.on<•IJ 
que evitaran cual.quier dificul.ta~ con su vecina nnci6n del. 

Norte.. A travl!s del. Conven:1.o De tª Huerta-L~mont, firmado 
en junio de 1922 1 se roconocin una gran deuda exterior y 

se estab1~c!.a su forma de pago. 

El. caso Evans podria 11.egar a impl.icar un confl.icto 
¡ 

internaci~nal. o, s:1.mpl.emente, irr:1.tar m~s al. Col.oso del. 
Norte. Por el.l.o, el. gobierno,obregonista reconsider6-~n va
rias ocasiones e1 asunto; au~que su resol.uci6n definitiva 
no podria dil.atar mucho tiempo. Los puebl.os solic·itaban, 
cada vez con mayor urgencia, un fa11o a su favorft 

Para agosto de l.922, 1a Confederaci6n Soc~a1 Campesi

na "Dom:1.ngo Arenas", radicada en 1os 1inderos de Coxtocan, 
final.·izaba 1as reuniones de su Prlmer Congreso Campes:1.no y 
determinaba sus propias metas; como: "V. Promover l.a dota
c1.6n de ej.idos en l.os puebl.os donde por cual.quiera circun,!!. 

tancia no haya sido promovida, si as~ l.o desean esos pue-· 
b1os. 
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VI. Pedir por el co1'lduct:o debidv, la inmediata resol u 

ci6n de los expedientes de dotación, pendientes hasta aho-

ra. 

VII. Pedir a quien corresponda, la inmedj.ata ejecu

ción de las posesiones de.finitivas en los pueblos que por 

resolución presidencial ha sido dada. Así mismo en 1o que 

respecta a las P.osesiones 

el gobierno" (66) 

provisionales determinadas por.· 

'LO que los social-agraristas pedían era, simplemente, 

e1 cumplimiento del articulo 27 constitucional, de la 

Ley del. 6 de enero de 1915 y de los recientes decretos da

dos por Obregón, en relación a la pequefla propiedad priva

da. Este movimiento no iba más a11á de l.as tradicionales 

damandas concentradas en la legislación del nuevo Estado y 

su institucional.ización; en consecuencia, se mostraba bas

tante conformista. No obstan~e, contenía un valor en si: 

lograba organizar al campesinado, vincul.aba sus necesida

des a 1as obreras, atribuía a la educación una importancia 

.fundamental para emancipar al. trabajador, y presionaba a -

ias autoridades a poner en práctica sus designios. Tan só-

10 1a comunicación campesina y sus relaciones con• l.os obre 

ros, eran suEicientes amenazas contra el gobierno ••• 

Después de un l.argo viaje por Europa, a su :regreso Ros~ 

1~e Evans se enteraba de-1a respuesta:una insolente y de

Eini ti va orden, Ei.rmada por Ob:rcaón, ciaba po "'' ·1.i.6n inm"d i .::.'.. 

ta de su Einca a los pueblos._(67) De ncuerdo con esta re

solución San Pedro coxtocan era afectado por Moyot:-.ingo y 

san J~rónimo Tiangui.smanal.co. Al. primer puebJ.o se 1e dotó 

de 767 hectAreas y al. segundo de 261: más 237 con sus ac

cesor~os, tomadas como expropiación, de acuerdo con la - -

'· 
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Ley del 6 de enero de 1915, de las haciendas san Pedro - -

coxtocan, san Jerónimo Tepoxtla, San Francisco coxtocan y 

Mendocinas. Esta disposición se expide, co~siclerando que 

los jeEes de Eamilia de los pueblos traba~;,n como medie

ros, arrendatarios o aparceros en dichas Eincos; y que se 

indemnizará a los antiguos propietarios que así lo solici 

ten. {68) 

Pasados cinco días de haberse iniciado el afto de 1923, 

a las puertas de la hacienda de Rosalie Evans, los social

agraristas demandaban el cumplimiento de las órdenes de -

Obregón. Al igual que los demás terratenientes, ella debía 

perder sus tierras. sin embargo, antes de que esto o~u

rriese, la norteamericana agotaría todas las posibilidades 

de salvación. Como era su costumbre, se amparaba después -

de cada decreto legal (69) y siempre los Eallos le Eavore

cían. Ahora también lo había tiecho así: mientras le era -

concedida una audiencia con el Presidente, su posesión es

taba asegurada por algunas semanas. 

Finalmente, la entrevista se llevó a cabo. Dos años -

antes, al triunEo de la rebelión de Agua Prieta, la propi~ 

taria de san Pedro Eue acorrida en medio del lujo,-ostenta

ci6n y afrancesamiento de los Obregón. (70) Aquella vez, 

el JeEe del Ejecutivo le prometió protegerla; pero para e~ 

te momento, las cosas habían cambiado. El asunto no est~ 

en manos del Presidente, se enviará un inspector que anali 

ce el caso. ( 71 ) 

El Primer Mandatario había vacilado ante el problema; 

sin embargo, pronto respondía tajantemente: "Después de e~ 

tudiar su caso cuidadosamente, he llegado a la conclusión 

de que no modiEicaré la decisión con respecto a su asunto. 
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La reso1uci6n es terminante. Le escribiré a su debido tie~ 

po y le explicaré por qué he decidido no enviar ningún in~ 

pector o suspender la acción. Alvaro Obreg6n". (72) Para -

la sef'iora Evñns esto signi.f'ic6,, irremediabJ.emente • la con

.f'iscaci6n y división de su hacienda. 

Por otra parte, ella a.Firmaba que el pueblo la habi.a 

reconocido como propietaria, e incluso habi.a hecho demos

traciones a su .Pavor. Tan sólo un grupo minoritario de 

agraristas, apoyado por el gobierno, era el que se oponi.a 

(73). Si bien para el campesino la promesa de tierras se ha 

bí.a alargado demasiado en su ejecución, seguí.a viviendo es 

peraniado en que, tarde o temprano, se le hiciera justi

cia. Por su parte• Rosa1i·e Evans también manteni.a una es-

peranza: la de conservar .su st~tuseconómico-socia1; aunque 

ya para entonces, su abogado se hubiera dado por vencido, 

y ahora el Gobierno Británico,..se hiciera responsable del -

caso. Así. 10 podemos apreciar en el interesante juicio que 

emite con respecto a la i,deo1ogi.a po1:1tica mexicana. En él 

se destaca 1.a oposici6n de criterios y desesperaci6n de la 

norteamericana: "De la Huerta, Obreg6n y Calles·se han de

clarado abiertamente bolcheviques y se sienten su.f'iciente

mente .Fuertes para desa.f'iar al mundo se desplomarán -

aunque· cambien. Pero lo que hi.zo sentirme tan desdichada, 

es que no veo .Forma de prevenir mi caída primero, ya qu~ ~ 

nadie ha querido o podido ayudarme. 

Este caos no puede contin~ar inde.f'inidamente, y Esta

dos Unidos encontrarA imposible tener un pai.s bolchevique, 

abiertamente hostil• a su puerta" ( 74). 

En realidad, la sefiora Evans no sabi.a el contenido de 

la palabra bolchevique. Con.f'usamente pensaba que toda 
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acción social violenta, encaminada hacia el mejoramiento 

material del campesinado, se identiEicaba con ia Revolu

ción soviética de 1917. Por el contrario, e~ M~xico, el E~ 
ruto del movimiento obrero desembocarta en la corrupéi6n -

de sus lideres y la distorsión de sus intereses de ciase; 

y e1 campesino, después de la lucha armada, s.e mostraría 

inesperadamente conEormista; lo que no impedía que -ambas 

ciases inaugurarán cierta tradición de demanda y organiza

ción. 

A pesar de que la orden obregonista parecía ser deEi

ni ti va, antes de que ésta sea publicada en ei Diario 0Ei

cia1, Rosaiie Evans hace todo lo posible por suspenderla. 

A principios de 1923, ei asunto se complica: e1 go

biernQ británico ha tenido serios con.f'lictos con e1 mexica 

no, por causa de las constantes persecuciones a sus resi

dentes. El Encargado de Asuntos Británicos en México, Cu-· 

nard Cummins, se había negado a que los miembros ingleses 

entregaran material de ayuda al gobierno, aclarando que a 

través del tratado de 1888, dichas personas eran considera 

das aje~as a cualquier tipo de conEiscación. Por estas ra

zones•. e1 señor Cummins Eue declarado persona non- grata 

(75).El inglés siempre estuvo interesado en proteger a 1a 

señora Evans; incluso se puede decir que Eue su incondicio 

nai de.f'ensor, pero para interceder ante el gobierno mexi

cano. no era conveniente que é.1 Eigurara. Por tai motivo,

la norteamericana se ve obligada a entablar relaciones con 

e1 Prefidente de la Comisión Nacional Agraria, Ramón De -

Negri r el Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto J. 
Pani. Ambos se inclinaban a prestarle la ayuda necesaria, 

en tanto Obregón decidía e1 caso. Pani analizó el asunto, 
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tomando en cuenta los trastornos internacionales que éste 

podr.ía precipitar; una de 1as sol.uciones era que l.a señora 

Evans vendiera la tierra. Ella estaba dispuesta a hacerlo, 

siempre y cuando "realmente" la gente la necesitara; y se 

le parrase el valor real. de la Finca y no el riscal., que 

tan sólo ascend.ía a noventa y siete mil. pesos mexicanos. 

(76) 

Los "social-agrarios" proseguf.an hostilizando y amena 

zando a la dueña de san Pedro y sus trabajadores; a pesar

de la suspensión de cual.quier acto con.E'iscatorio, ordenado 

por José Maria sánchez, gobernador de PUebla, y el mismo -

Obregón. Hasta que una comisi6n norteamericana y concreta

mente su representante, el señor Warren, abandonaran el. ca 
. . 

so, los pueblos podrí.an tomar 1.as tierras. ( 77) 

El plan de Obregón era esperar a que Estodos Unidos -

reconociera su r6gimen, para después asestar el. gol.pe. Ro

salie Evans percibia la audacia del Presidente: no en vano 

babia vivido a la de.E'ensiva durante largo tiempo. "0breg6n 

me ha tratado ultrajantemente. Algunos de nuestros compa-

triotas en realidad actúan en Forma vergonzosa, opuesta a 

l.a verdadera honestidad y decencia; la opini6n de La Emba

jada de Estados Unidos, así. como la de la Legación Britán~ 

ca, es que el reconoci.miento s:i.n garantí.a a la vida y la -

propiedad es el. Fundamento del desamparo de sus propios -

compatriotas". (78) 

Los pueblos habf.an aprend~do a no esperar los desig

nios o.riciales y cruzarse de brazos. Tampoco el. tiempo 

transcurrí.a en vano para ellos. Ahora ya no podí.an atacar 

violentamente, pero su actitud segúf.a siendo enérgicamente 

o.E'ensiva. Manuel P. Montes, encabezando una comisi6n com--
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puesta de treinta y cinco indj.viduos representantes de 

otros tantos lugares del Estado de PUeb1a, se presentaba, 

el 12 de Eebrero de 1923, ante la Secretaría General de la 

comisión Nacional Agraria: "Suplicando al secretario Gene

ral que ponga en conocimiento de la misma comisión o de su 

Presidente, lü inconEormidad de dichos pueblos por la sus

pensión que saben se dictó respecto de la Einca de San Pe

dro coxtocan, de 1a propiedad de 1a señora Evans, aEectada 

con 1a dotación de tierras a 1os pueblos de San Francisco 

Tepeyecac y San Ger6nimo Tianguismana1co, haciendo presen

te que debe cumplirse 1a resolución Presidencial que se ha 

dictado en beneEicio de 1os vecinos y que resultaría muy -

perjudicial para e11os el que se exceptuara a dicha seftora 

de contribuir con sus tierras en beneEicio de los trabaja

dores de 1os pueblos indicados, y no hay ninguna razón pa

ra que se haga tal excepción ~ue juzgan de mucha trascenden 

cia para 1os pueblos citados, que creen debe cumplirse con 

la resolución Presidencial." (79) 

Al recibir este mensaje, Obregón activó los trámites: 

no se permitiría que 1os extranjeros triunEaran, contravi

niendo los designios de la Revo1uci6n, con la ayuda de 1a 

legislatura 1oca1. Los Wiicos terrenos pendientes eran 1os 

de la norteamericana; (80) por ello, los pueblos denuncia

ban la excepción. No contamos con Euentes suEicientes para 

aEirmar que Rosalie Evans.· según destacara uno de nuestros 

inEormantes (81), hubiese sobo~nado a varios de 1os Euncio 

narios,p~blicos de Puebla. Sin embargo, resulta signiEica

tivo que el Presidente se reEiriera a una ayuda local con

cedida a la propietaria de San Pedro; y que a los pocos -

días, José María Sánchez Euera destituido de su cargo como 



gobernador, para que FroylAn Manjarrez asumiera su puesto 

como interino. {82) 

La solución pertinente al caso ya la había dado Pani: 

si se indemn:1.zaba a la propietaria de San Pedro coxl:o

can, se evitarian con.f'1ictos con e1 extranj1!ro y 1a nortea 
mericana no ha11arí.a motivo de queja. En e.f'ecto, en mayo de 

1 9é?3, la propiedad eri:' evaluada. Y en el mismo mes, la seP10 

ra Evans notificaba al Presidente que su finca no estaba -

en venta; no aceptaría la indemnización pues el valor .Fis

cal sólo correspondí.a a una tercera parte del valor real -

de la hacienda; mucho menos dejaría que ésta se repartiera 

y arruinase. (83) 

No obstante, Obregón procedió. El 15 de julio de 1923, 

el decreto de expropiación de 1a hacienda san Pedro coxto

can era firmado por causa de utilidad pública, apareciendo 

e1 tlnuncio respectivo en eJ. Vi.ario Oficial. (84) La expro

piación :i.ncJ.uía todos los bienes de la .Finca, conteniendo 

los edificios y zona de protección; en e11a se pretendía -

.Fundar una colonia. (85) La norteamericana argumentaba que 

se trataba de un procedimiento confiscatorio;· en realidad 

no era asi, pues el gobierno se comprometía a pagar lo que 

correspondiera. Siempre pensó que una vez que abandonara -

la propiedad y los pueblos la ocuparan, era casi imposihle 

que obtuviera pago alguno. En este sentido, el Estado siem 

pre 1'1abí.a procurado evitar un desembolso de dj nero, por 10 

que el razonamiento de 1.a sc.fi()ra Evans era bastante corree 

to. Asi, continúa buscando posibilidades de defensa. Aho

ra, tan sólo quedaban las_ legaciones extranjeras~ Los de

más hacendados habían renunciado a la lucha, pero ella no 

cejaría. 
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Char1es B. warren intervenS.a en e1 caso. Para este -

propósito• se entrevista con Manjarrez • e1 gobernador de -

Puebla, quien dec1ara que no está interesado en 1a finca, 

pues posee mAs tierra de 1a necesaria. Para Rosalie Evans 

y warren, 1as pretensiones de1 gobierno no eran ciaras. Re 

pasando 1os argumentos de ambas partes, 1a mente juriscon

su1ta de1 representante estadounidense 11egaba a 1a conc1u 

si6n de que a1g~n enemigo de 1a propietaria, ta1 vez Ca-

11es, Eorzaba a Obregón; pero si se medS.a ia pe1igrosidad 

de sus proyectos, la ~ica sa1ida era aceptar un precio r~ 

zonabie por 1a hacienda y dimitir antes de que asesinaran 

a su propietariq. (86) 

Ta1 vez por omisión de cartas.o porque fuese un acon

t~cimiento muy conocido para Daisy Caden, los escritos de 

la señora Evans no toman en cuenta las conEerencias de Bu

care1i de marzo y agosto de 19'23, para deEender su propie

dad. A través de éstas, Obreg6n hacS.a importantes concesi~ 

nes al gobierno de ~stados Unidos, en el sentido de anular 

1a retroactividad de las disposiciones del artS.cu1o 27 

constitucional y e1iminar el carácter conEiscatorio del 

mismo. AdemAs de otorgarles serios privilegios a l'C>s capi

ta1istas norteamericanos y frenar 1a polS.tica de nacionali 

zaci6n agraria, México se comprometS.a a pagar, en eEectivo 

y de inmediato, el valor real de las propiedades, en caso 

de que Euesen expropiadas. 

Posteriormente, 1os favor~s dados por parte de1 go

bierno de Obregón al Coloso del Norte, redundaban en el de 

seado reconocimiento. Entonces, warren dejaba el caso 

Evans en manos de1 ing1és Cummins, pero advirtiendo que si 

1a propietaria de San Pedro coxtocan o sus tierras, eran -
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a.Eectadas, eJ. asunto se pubJ.icar:f.a en 1os diarios. De he-· 

cho, el con.E1icto se ha recrudecido: un perio<lista de1 

Cnicago Tribune, adelantándose al Embajador de ~stados Un~ 

dos en México¡ esto es; al propio Warren, se dispon:f.a a 

publicar 1os sucesos. Sin embilrgo, 1a norteam0.ricana no 

aceptaba por considerar que ello empeorar:f.a su situación.· 

Su nacionalidad seguí.a estando en contra, J.as condiciones 
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en que se p,J.anteaba J.a lucha eran desigual.es ·y el ·úJ.timo r~ 

dueto de protección era encomen0arse a J.os gobiernos angl~ 

sajones. aunque no toua su con.f'ianza estuviera puesta en 

ellos. "Todo parece ser una bofetada a la civilización. 

Siento que warren esté en. ello• pero lo temí. - ahora pien

so que ser~a mejor que el.Estado Americano no definiera su 

política ni nob1es propós~tos; hace tiempo, aparentemente, 

abandonó todo y obró sin más motivos que la pi'.'lblica aprob~ 

ción. 8n cada incidente cqn M&xico, su diplomacia ha sido 

golpeada por los mexicanos y si•~mpre nos han instalado en. 

una peor situación ••• Pero pienso que los que vivimos 

aquí., conocemos mejor a los mexicanos: no negociarán, ¡tan 

sóJ.o se alegrarán de triu~.f'ar, una vez más, sobre los 

· gringos ! " ( 8 7) 

Ln oposición de la señora Bvans iba adquiriendo un -

caráctPr internacional, máxime cuando trataba de interve

nir en las relaciones mexicnno-estadounirlenses. "Creo en -

J.a justicia de América y Gran Dretafia; verdaderamente qui~ 

ro hacer un llamado a la justiC.ia del mundo civilizado 

antes de que el Senado rati.Ei4ue un acuerdo con esta clase 

de gobierno ?,e1 de Méxic~, que pase sobre mí. y a pesar de 

mi ruina, deseo que se censure." (88) 

Ella personi.f'ica al capitnl.ista norteamericano. a1 
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burgués propietario que ha venido del mundo civilizado pa-

ra poner el ejemplo. Viendo la imposibilidad de hacer en-

trar en razón a un pueblo subdesarrollado. la única Eorma 

de pasar a la historia de la "justicia" e:i:-a dando a cono-

cer su persistente lucha al público; sobr~ todo al civili-

zado anglosajón• que persiguiendo la sagrada ~·libertad y -

propiedad", podia comprender su misión mejor que ninguno. 

Asi, a Eines de 1923 decide publicar los acontecimientos. 

aunque al hacerlo peligre su vida y propiedad. Inevitable

mente. su actitud nos recuerda a un caballero andante,qu1'en no 

pudiendo aguardar más tiempo inicia su contienda: deshacer 

agravios. enmendar sinrazones, mejorar abusos y satisEacer 

di¡:?udas. 

Bien le advert1a el periodista que los relatos signi

Eicaban una acusación contra el gobierno mexicano. y una -

vez que Eueran publicados• ést·e utilizar:ía todas las armas 

a su alcance para desacreditarla y ridiculizarla; pero 

ella sostenía ser suEicientemente Euerte y poder enEren-· 

tar cualquier embate. (89) 

Al mismo tiempo que hacia del conocimiento del mundo 

las injustas agresiones p9r las que pasara. comba~ia con -

igual valor a los agraristas usurpadores de sus tierras -

( 90). 

Mientras tanto, el pa1s se ve:ía envuelto en una nueva 

lucha interna; ésta era encabezada por el Secretario de Ha 

cienda, AdolEo de la Huerta, q~ien para ocupar la próxima 

silla Presidencial, se un:ía a una gran parte del ejército 

y a algunos dirigentes del Partido Nacional Coóperatista. 

Para soEocar esta rebelión, el gobierno tuvo que erogar -

una importante suma de dinero. Otra vez, el pa:ís se sacu-
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dia mani.f'estan<.lo cierta inest.:ib~lidad po15.tir::a y econ6mi

ca; pero con ia ayuda norteamericana, Obregón libraba bi <~n 

los obstáculos. 

una serie de sucesos tambi6n agitaban San Pedro coxt~ 

can. Manuel P. Montes y sus agraristas incendian 1.a .finr.ñ; 

su administrador y tres sirvientes desaparecen; constan~~

mente se atenta contra su libertad y derechos individua-

ies. ( 91) 

Por estos momentos, una enconada lucha se evidencia -

entre J.os ambiciosos de1. poder. Plutarco E1ias Cal.les re

nunciaba a la Secretar.ia de Gobernaci6n, iniciando una c~!!l 

pafia militar que contrariaba las intenciones de Obregón 

por continuar modelando la politica nacional. La señora 

Evans, siempre interesada en la situaci6n politica mexica

na, le comunica a su hermana: "Si ahora pierde Obregón, 

después de haber armado a los agraristas y saqueado las 

haciendas, se retirará a sus miles de acres y Call.es será 

:rresidente. S.i, Cal.les, el que continuamente amenaza con 

matar a los hacendados." (92) Para la norteamerican~, el 

ex-Secretario de C"...obernaci6n era más bolchevique que el -

Presidente; el peligro de que en las .fronteras con Estados 

Unidos se estabJ.eciera una Unión Soviética se temia cada 

vez mAs; ( 93) y no era sc.51.o eso , sino que el "comunismo" 

daba gigantescos pasos: ue Negri acababa de expedir una -

ley que conced.ia derechos a los campesinos para acusar y -

exterminar, en veinticu¿1tro h;>ras, cualquier anoma11a. 

Los temores de nuestra autoru no eran in.fundados; ca

lles hu.h5.a contravenido, a lo. laroo de su trayectoria re

vol.ucionaria, J.os intereses monopolistas estadounidenses; 

sobre todo, por sus decisiones agrario-nacionalistas. No -
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do a otros .Euncionarios, para que.dictasen'.medidas expro

piatorias de.Einitvas. No obstante, l.as autoridades segu1an 

protegiendo a l.a señora Evans; un destacamento mil.itar es

pecial. cuidaba de su propiedad, impidiendo que 1as dispos_! 

~es se pusieran en práctica. 

A principios de 1924, Manuel. P. Montes vuelve a temu.e 

.Euerza. Después de expander su movimiento por parte consi

derabl.e de l.a zona sur del. pa1s, 11.egando inclusive hasta 

Veracruz, reinicia su lucha en Puebla. Pronto, Rosal.ie . 

Evans recibe otra misiva del. presidente l.ocal. ele l.os agra

ristas para que detengan inmediatamente sus cosechas y con 

cedan m~s tierras al.os campesinos; en caso contrario, se 

tomar1.an medidas enérgicas en su contra. (94) Para 1a pro

pietaria de san Pedro Coxtocan, el. responsable directo de 

estos actos segu1a siendo Obrégón. No conceb1a que, e.Eec-. 

tivamente, .Eueran l.os puebl.os quienes se uni.Eicaran al. mo

vimiento montista; y por l.a trascendencia del. mismo ,el. Pre 

sidente :::e viera obl.igado a apoyarlos. "C:stoy scgura,-cx

presaba l.a señora Bvans - que a pesar de l.o insigni.Eicantc 

y débil. que es el. r6gimen ele ubrcg6n (con l.os <161.are:::: en -

sus bol.sil.l.os y l.as armas americana:::: en sus manos)_, ¡no se 

puede predecir qué hará! M[ts bien pienso que su consigna 

es: ¡l. aneen a l.os agraristas sobre el.la!". ( 95) Pero éste 

no hab1.a sido siempre el. designio de Obregón: al tiempo -

que 1a a~acaba, 1a proteg1.a; cada resol.uci6n iba acompaña

da de una suspensión; cuando el. gobierno l.ograba establ.e-
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cer l.a paz, l.os agraristas iniciaban una nueva acometida. 

Esta contradictoria situación respond1a a l.a pol.1tica obr~ 

genista; el. Estado, como mediador, procuraba no comprometerse 
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ni con Washington. ni con el. agrarismo. La Cmica sol.uci6n 

real. para conseguir l.as tierras era que l.a seflora Evans 

aceptara l.a inde.mnizaci6n .E'ijada. Como representante tlcl. 

gobierno estadounidense. Warren hab~a intentado disuadir a 

su compatriota. sin l.ograrl.o. A ambas naciones l.es convcnia 

resol.ver el. asunto pac~.E'icamente. El. gobierno mexicano emp~ 

zaba a irritarse: contraviniendo l.as l.eyes. 1a norteamerica 

na conservaba su .E'inca. despu~s de catorce años de haberse 

iniciado l.a revol.uci6n. 

Por su parte. Cummins l.e recordaba a Aar6n Saenz.(96) 

que tanto l.os brit~icos en territorio mexicano como 1os me 

xicanos en territorio brit~ico. estaban exentos. de acuer

do con el. tratado de 1888. de cual.quier demanda expropiato

ria; y por l.o tanto. ie pedia que rati.E'icara el. convenio. 

Aar6n Saenz. exasperado. no reconoce el. carActer dipl.omAti

co de CUmmins • por 1o que no ·desea acordar sobre el. asunto 

(97). Paul.atinamente. los reductos de salvación se le iban -

agotando a l.a señora Evans. La intervención de l.a Legación 

Brit~ica era irioperante. Warren tan sólo l.a apoyaba moral.

mente. en tanto hacia io imposibl.e porque Gran Bretafia tam

bién reconociese a M~xico. dnicamente en Washington. al.gu-

nos de sus amigos gestionaban con el. propósito de ayudarl.a. 

La propaganda era l.a 1'.hiica posibilidad de obstaculizar el. -

tr4mite ••• (98) 

Sin embargo. ya nada podria detener ese proceso. En -

estos momentos. l.a presencia ge grandes extensiones de tie

rras en poder de un dueño era identi.E'icada por el. campesi

no co~ l.a situaci6n hacendaría por.E'irista; debido a su l.ar

ga esp~ra y experiencia. ceder ante una promesa era sinóni

mo de no poseer jamAs su propia parcel.a, de al.quil.ar su 
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concep~o.esto representaba no al.canzar J.a 1ibertad por J.a 

que un día .sus Eami1iares perdieran su sangre. (99) 
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EJ. genera1 Benigno serrato. l.uego de indicar que J.a -

orden de conEiscaci6n había sido dada siempre por Obregón. 

decl.ar6 ante 1a Del.egaci6n Nacional. Agraria de PuebJ.a que: 

"A Ein de que l.os pucb1os de san Jer6nimo Tianguismanal.co ·. 

y san Francisco Tepeyecac. del. municipio de Huejotzingo de 
1 

e,ste estado• entren en posesión deEinitiva de 1as tierras 

que 1ega1mente 1es pertenecen. esta oEicina ha dictado 

enérgicas órdenes para que dichas tierras sean respetadas~ 
1 

por ia propietaria de 1a hacienda San P. Coxtocan, y con -

ei Ein de que ios habitantes de ambos puebl.os, con 1a in-

tervención de 1as autoridades judicial.es y municipal.es de

cada 1oca1idad, tomen medidas para cosechar trigo, en l.as 

tierras ejida1es que J.es son destinadas, entregándoJ.as su 

propietaria a cambio del. pago de gastos contraído, proced_f. 

miento que ha sido tomado de acuerdo con e1 decidido recha 

zo de su propietaria, a obedecer ia disposici6n antes men

c;i.onada. "( 100) De acuerdo con esta misiva, J.os pueb1os son 

iegaini~te poseedores de l.as tierras, aunque a J.a'sefiora -

Evans se J.e siga 11amando propietaria; no obstante esta -

irónica conEusi6n, 10 esencial. es que en 10 sucesivo, ios 

campesinos pueden invadir y trabajar e1 sueio de J.a nortea 

mericana. 

Así, ei 2 de mayo de 1924. a pesar de J.a indecisa ac

titud del. Presidente de 1a RepúbJ.ica (101), ios puebJ.os --· 

entran en posesión deEinitiva de san Pedro coxtocan.(102) 

Por esta misma Eecha, numerosos te1egramas 11egan a manos 

de Daisy Caden, previniéndoJ.e que J.os campesinos armados -



que rodean ia hacienda, ponen en pe1igro tanto ia vida co

mo ia propiedad de su hermana. La señora C?dcn, quien sie!!!__ 

pre compartiera ia ideo1ogia 1ega1ista y dercnsiva de Rosa 

1ie, se dob1ega ahora ante e1 pe1igro y temor de perder a 

su hermana; e intenta hacerie ver que, en ~1tima instan

cia, ia vida es mAs importante que perder san Pedro. Pro

bab1emente, Daisy Caden no comprendía 10 que ia finca re

presentaba para su propietaria. Nadie dependía de ia seño

ra Evans. su ~ica ob1igación era no dejar que se cometie

ra una "injusticia"• un "robo"• y que e1 be11o Coxtocan se 

arruinase. (103) 
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E1 Gobierno Mexicano controia ias comisiones agrarias. 

La norteamericana piensa que 1as autoridades (Obregón. De 

Negri, caiies y sáenz) han dado órdenes a ios agraristas 

de matar1a; pero no 1as ejecutan por miedo. Sin embargo. 

como warren se 10 exp1icara en· una ocasión, ia única -inten 

ción de ios hombres en e1 poder es 1ograr un trato. (104) 

La persona más interesada en e1 caso y quien mejor -

ayuda y protección brindó a ia señora Evans Fue. indiscuti 

b1emente. cummins. De acuerdo con e11o, enfáticamente señ~ 

1aba que. 1as autoridades han dejado de actuar de 

acuerdo con 1a Ley Agraria, con e1 articuio 27 de ia Cons

titución de 1917 de 1a Rep~b1ica, y 1as disposiciones agr~ 

rías emanadas de 1a misma, que dec1aran que e1 propietario 

será indemnizado y ninguna indemnización ha sido pagada. 

De cua1quier modo, 1a constitu~i6n y 1a 1ey a~cguran que -

e1 propietario recibirá e1 vaior Eisca1 de su propiedad en 

bonos agrarios. Pero ei vaior Eiscai no es e1 va1or reai, 

y ei cr~dito de1 Gobierno Mexicano es tai que dichos bonos 

serian casi nu1os. de modo que aunque 1a 1ey Euera respet~ 

da. e1 propietario seria injustamente tratado". (105) 
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En efecto. las autoridades mexicanas ·no eran capaces 

de respetar las leyes. su posición con respecto al caso -

Evans contravenia l.a seguridad y respeto a la propiedad. 

En este sentido• Cummins tenia razón.; per? la protesta no· 

correspondia al. caso. pues l.a seffora Evans era norteameri~ 

cana y no inglesa. 

En respuesta a l.a acusación, Aar6n Saénz toma una ac, 

titud radical.;considerando que Cummins constituye un esto~bo 

para llevar adecuadamente las relaciones entre México e 

Inglaterra. pues provoca enemistades con l.os agraristas y 

obstrure 1a ejecución de las leyes agrarias, lo expulsa 

del pais e1 16 de junio de 1924. Además. se l.e acusa de 

instigar a Rosal.ie Evans a l.a rebelión, intentanto provo

car una guerra. Al. sal.ir cummins del pais, la norteameric~ 

na queda sola. 

Presintiendo que todo estaba perdido, visualiza el m~ 

mento de dar una respuesta a las preocupaciones de su her

mana. "La vida en esta ti.erra - anotaba con pro.fundo pesi

mismo no lo es todo, en realidad, sólo tiene valor si se 

es Eiel a 1os principios. Por ..favor siente - le ped:!.a a 

Daisy Caden - que al ayudarme te has comportado valiente

mente contra e1 perverso ~o.E'isma que traiciona a l.a civi1i 

zaci6n y sostie._"1e a esta gente en el poder en México".(106) 

Poco habr:!.a de conocer la señora Evans al. sucesor del. 

poder mexicano. Plutarco Elias Calles era electo presiden

te en 1924. Conociendo su pol:!..:tica nacionalista, e11a se -

preguntaba: "¿ Qué pretenden los americanos al permitir 

que Ca11es sea el.ecto?" (107) En realidad. por lo menos en 

l.o reEerente al. público conocimiento, hacia mucho que Méx~ 

co se habia tratado de independizar pol.:!.ticamente. con ma

yor razón. la pregunta deb:!.a ser: ¿A dónde van l.os mexica-
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tos? A pesar de 1as desagradab1es experiencias por 1as que 

atravesara la señora Evans. sus convicciones no hab:1an si

do transEormadas. Durante muchos años vivió en un mundo -

extraf'1o, sin comprender1o. su tradiciona1 menta1idad, de

Eensora de la propiedad privada.desencadenó 1a violencia -

que de cierta manera e11a había engendrado. 

E1 3 de agosto de 1924. Rosalie Evans era asesinada -

por un grupo de individuos. (108) Para Daisy Caden e1 hom.!_ 

cidio era po1ítico y agrario; Manue1 Montes ..Figuraba como 

el responsable directo. 

Los agraristas habían tenido una junta y decidieron -

que no había otra sol.uci6n. Para el.J.o arguían: "El. Gobier

no nos protege. E~~ados Unidos es amigo nuestro e Ingl.ate

rra está muy l.ejos para poder hacer al.go." (109) Es. pues, 

probable que Montes comisiona.r·a a dos del.incuentes del. or

den com<tn para asesinarl.a; siendo así. el. gobierno mexica

no no contraía ninguna responsabil.idad y a J.as autoridades 

correspondientes competía penar a l.os cul.pables. (110) 

Al. poco tiempo, Daisy Caden publ.icó l.as cartas de su 

hermana. su intención era justiEicar l.a l.ucha de Rosal.ie -

Evans y dar a conocer, al puebl.o angl.osaj6n. el. trato que. 

M~xico d~ba a l.os extranjeros. Para el.J.a. ciertamente. J.a 

política agraria mexicana había sido arbitraria. De este -

modo. l.a señora Caden ll.egaba a interesantes concl.usiones: 

"La política agraría practicada en M~xico • consiste en a~ 

derarse de la propiedad perteneciente a l.os extranjeros. 

o muy a menudo de l.os mexicanos carentes de posición pol.í

tica. La mayoría de las haciendas del Val.le de Puebla han 

sido conEiscadas; pero en ninguno de l.os sjngul.ares casos 
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de americanos, l.os duc~flos han recibido un centavo de com

pensación - y hasta donde sé, del mismo modo l.os mexica

nos han sido despojados. No obstante, existen enormes pr~ 

piedad~s pertenecientes a los Euncionarios del gobierno o 

al. gabinete; al. expresidente Obregón y otros. Por ejempio, 

i~ hacienda de san Lorenzo, muy cerca de san Pedro, pert~ 

nece a un pariente del secretario Al.berto Pani; abarca m~ 

i~s de acres, pero no se ha hablado de dividirla entre l.os 

indios" (111). 

con el. gobierno de Calles, la situación agraria mex~ 

cana no habia sido modificada: se seguia expropiando sin 

seguridad o compens~ci6n algun..i para los propietarios 

(112). 
A. pesar de la muerte de la s0üora Bvans, el caso no 

habia sido cerrado. su hermDna sigui6 luchando en su pro

p6sito de hacerl.e ver a Gstadá';; Unidos qué ciase de pais 

tenia a sus puertas. "Una g.ran mayor.ia de la opini6n pú

blica de Estados Unidos, expresada a través de su gobier

no• podria solucionar el. asunto inmediatamente, pero esa 

opini6n pública debe estar Eundamentada con informaci6n 

comprensiva. La ignorancia del público amer.icat•O aºcerca 

de México y l.as condiciones mexicanas, que descansan en 

su misma puerta, son aterrador..is. Lo que hay que hacer no 

es sol.amente proteger a los ~•mericanos o sus inversiones 

en México, sino hacer que ~stados Un.idos asuma la respon-

sabil.idad de proteger también~a sus vecinos. ~ctualmentc, 

ios extranjeros perjudicados son comparativamente pocos • 

.i::s el.. mismo pueblo mexicano el.. que está siendo exprimido 

por ias condiciones existentes. Bstados Un.idos está muy 

cerca de México como para cerrar sus ojos ante esta situ~ 

ci6n" ( 1 1 3 ) • 



c:i · ca!;o l!!v<:1ns ejempl.iEica de manera muy objetiva 1.<i -

ideol.og1,,,_ del. norteamericuno imbuido de principios angl.o!l!:!_ 

jones, dcf'iendc el derecho a _di!:lfruta.r d<2 l.<i propiedad pr_! 

vada y su garantia l.egal.; considerando que es deber de ca

da hombre defender lo suyo. ¡.¡_osal.ie l!!vans nunca af'irm6 que 

el. ·gobierno mexicano no pudiera expropiar sus tierras; a 

l.o que se oponia era a que los titul.os de su propiedad f'u~ 

sen inval.idados, bajo l.a bandera de l.as nuevas 1.eyes agra

rias. (114) Pudo haber salvado su vida en cual.quier momen

to si hubiera abandonado la causa; pero sus principios iban 

mAs allá de la supervivencia, y su sentido de honor y ju~ 

ticia jamás pec6 de cobardia. El.l.a representaba al extran

jero privilegiado: aquel que en l.as cercanSas de Puebl.a, 

en l.a fábrica de Hil.ados y Tejidos R.io Blanco, encarnara 

expl.otaci6n, represi6n, violencia, aquel. contra el que un 

dia l.os obreros se rebel.aran ~€el.amando sus derechos, por

que el.1.os también Jos tenian. También era imagen del. hace~ 

dado: aquel que en l.os alrededores pobl.anos en el. estado 

de Morel.os, signi.Eicara servidumbre, despojo, violaci6n; 

aquel. contra el que un dia 1.os campesinos se levantaran en 

armas exigiendo sus tierrus, porque ellos también.las ha-

bian poseido. Simbol.izaba a 1.a democracia, al tiempo que 

se oponia a su establ.eéimiento. Luchaba por el progreso de 

l.a burguesia, pero no aceptaba su consolidaci6n. Apoyando 

el. capital.ismo, entorpecía su desarrollo. 

Rosal.ie Evans ejempliEic6 al. pa.is modelo que agobia a 
~ . 

sus deudores, oprime a sus vecinos, conEisca Euerza de tra 

bajo, no paga el. val.or real de las materias primas; quien 

siempre viola l.as l.eyes naturales humanas. Su lucha se idcn 

ti.Eic6 con la libertad, justicia y progreso; pero a la vez 

ved6 toda l.ibertad, toda justicia, todo progreso. 
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cursos que en la época por.Eiriana y el. primer decen~o del. 
presente sigl.o. 

179 



CONCLUSIONES. 

Durante e1 porfiriato se manif est6 un nuevo proceso da 

desarro11o econ6mico fundado principa1mente en 1a dependen

cia a1 capita1 y 1a tecno1ogí.a extranjeraº 

Las re1aciones que Ml!xíco hab.1a establ:ecído con nacio"""-

nes como Francia e Ing1aterra por m~s de medio síg1o, en 

parte imposibi.1itaba 1a creaci6n de una mí.nima infraestruc-

tura y acumu1aci6n interna. E11o habia situado a1 paí.s en 

una evidente crí.si.s econ6mica, socia1 y po1í.tica, cuya sup~ 

raci6n s61o podí.a orientarse, como a~ hizo, hacia e1 ingreso 

definido a1~pita1ismo por 1a v~a'de 1a dependencia. Este 

profundo cambio abri6 1a posibi1idad de wtab1ecer una inci

piente base de desarro11o industria1, 1o que signific6 1a 

afirmaci6n econ6mica y po1í.tica de nuevas ciases socia1es 

1igadas a 1os intereses de 1os inversionistas extranjeros y 

sustentadas en e1 podér estata1 de 1a dictadura "cienti.fico

progresista". 

Este proc-eso cebe enten..,erse ~ part:lr de 1os cambios s~ 

fridos en su relación con 1aa econom!as capita1istas de ca

r6cter ~onopo11.sta, pues en el1as se present6 1a necesidad 
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de incrementar 1os capita1es a través de l.a apropiaci6n de 1a 

p1usva1ia: 1a sol.idificaci6n de mercados internos; 1a conso1j. 

daci6n de 1a divisi6n socia1 de1 trabajo; 1as re1aciones come~ 

c:l.a1es de importaci6n y exportaci6n de productos; 1a a1ianza de 

1a burgues~a extranjera con 1a naciona1, etcétera. 

As~, 1a acentuaci6n de 1as inversiones capital.istas, tan

to naciona1es como extranjeras, determinaron formas espec~f.1.--

cas de trabajo. De he~ho, a1 afianzarse e1 capita1ismo se ag~ 

dizaban 1as contradicciones entre 1a vieja o1igarqu~a terrate

niente, 1a nueva burgues~a agraria y e1 trabajador de1 campo. 

En 1as postrimer~as de1 sig1~ XIX y principios de1 XX se 

estab1ecieron mayores perspectivas en 1a producción para e1 

mercado interno y externo. E1 despojo de tier.i.-as a l.aa comun.1.-

dades ind~genas, propiciada con l.as Leyes de Reforma, se incr~ 

ment6. En esta descompos:l.ci6n <é l.as viejas formas de. ,tenenc:l.a 

de 1a tierra, un gran número de fuerza de trabajo era l.anzada 

al. mercado .como peones, trabajadores agr~col.as temporal.es o a 

destajo. Por e11o, hacia 1910, una contradicci6n principal., 

mas no dec:l.s:l.va (pues 1a burgues~a y el. prol.etariado como el.a

see social.es no •e defin~a aún>, estaba representada por el. e!!, 

frentam:l.ento entre l.a o1:l.garqu~a terraten:l.ente, apoyada por e1 



gobierno, l.a burguesia agraria y l.os campesinos. El. princi

pa1 objetivo de 1ucha de estos ~1timos era l.a recuperaci6n 

da 1a propiodnd do 1a tierra. M:lontras tonto, 1n nuova c1a-

se burguesa, a1 ir de1imitando sus intereses, absorbia 1as 

demandas de 1os exp1otados para incorporarl.as a su organiza

da 1ucha po11tica. 

En consecuencia,a raiz de 1a descomposici6n de 1as for

mas de producci6n y propiedad de l.a tierra, 1a ol.igarquia ts 

rrateniente tuvo que a1iarse con l.a burguesia en ascenso, al. 

tiempo que ~sta x:·eestructuraba sus re1aciones con 1a burgue

sia· monopo1ista extranjera, en e~.e afán de conso1idar el. ca

pita1:lsmo como modo de producci.6n predominante_. 
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Ahora bien, l.a incorporación del. capita1ismo-dependiente 

mexicano a l.a 6rbita imperia1ista con11eva ia creaci6n de foE 

mas socia1es determinantes de una conciencia e ideoiogia es-

pecificas; que tratan de conservar l.as condiciones materia-

l.es de existenc~a, o bien, procuran modificar1as, 1~ cual. se 

vincul.a con 1a posici6n de c1ase de l.os individuos en el. pro

ceso productivo. 

La agresividad de1 imperial.ismo para obtener y mantener 

sus mercados se manifiesta en todos l.os nivel.es de 1a estruc-
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tura socia1, donde convergen e1 pa1s afectado y e1 neoco1oni

zador: en 1a penetraci6n ideo16gica y po11tica, que tiende a 

mode1ar e1 1ibera1ismo burgués de 1os gobiernos cuyos intcrs 

ses se dirigen a1 expansionismo; en su intervenci6n armada; 

en 1a constante 11egada de extranjeros que ven en 1as nacio-

nes de bajo desarro11o econ6mico un 1ugar exce1ente para gen~ 

rar m&s capita1. 

Comprendido de esta manera, 1as propietarias extranjeras, 

ana1izadas en nuestro trabajo, por e1 so1o hecho de viajar a. 

M~xico o verse forzadas a hacer1o, :;ean conscientes o no, gua~ 

dan inevitab1emente 1a misma posi~i6n ideo16gica que caracter~ 

za a1 pa~s imperia1ista. Es importante indistir en que no 

existe b~rgues~a, por más 1ibera1 que sea, que puede autonom-

brarse protectora de1 trabajador. Los intereses de unos y 

otros son diametra1mente opuestos, aunque e1 burgués ·asegura 

que "comprende" 1a situaci6n de1 exp1otado. 

A1udiendo a 1o anteriormente seña1ado, cabe distiuguir en

tre e1 inversionista extranjero y sus re1aciones con un pa~s 

mercanti1-dependiente con uno capita1ista. Es 

que para conveniencia de1 imperia1ismo resu1ta 

tan te que 1os pa~ses neoco1onizados mantengan un 

indudab1e 

impor-

modo 



184 

de producci6n acorde con sus nuevas f6rmu1as de inversi6n, de 

acrecentamiento de capita1es. En este oentido, era inminente 

reestructurar 1as formas de propiedad privada de trabajo, de 

producci.6n, etc. Para asegurar 1a co1ocaci6n úti.1 de dichos 

capita1es, ya no era necesario intervenir directamente en 1as 

naciones retrasadas: bastaba estab1ecer esferas de inf1uencia 

que, por medio de tratados, sostuvieran ciertos derechos y co~ 

cesiones. De cua1quier manera, 1as naciones dependientes ten-

dr~an que recurrir a 1os consorcios finaneieros, so1icitando 

capita1es a crédito, si es que necesitaban ferrocarri1es, v~as 

de comunicaci.6n, sistemas de e1ec~ricidad, maquinaria, etcéte-

ra. De esta manera-no hab.1.a pe1igro para 2os grandes inv~~si~ 

ni.atas de que, a causa de 1a revo1uci5n democr6tico-burguesa 

mexicana, se suspendiera 1a "ayuda rec.1.proca". Por e1· contra-

rio, 1a supervivencia de 1os peque~os inversion.1.stac extranje-

rQ3 s~ quedaba tamba1eante. Sus capita1es no eranian neces~-

rios, puesto que 1a b~rguesia naciond2 pod~a eustituir1os. 

Con l.o.s poderosos, 1os gobiernos de 1os pa.1.sea atrasados actu~ 

r~an caute1.osamente, e :lnc1uso adoptar.1.an ur>.a. actitud de sum:1.

si6n. En cambio, hac:l.a 1oa débi1ea no medir.1.an tanto su pol~t.1. 

ca. 1os acosar~an y no 1es procurar.1.an mayormente 1as consecu~a 



c1.as. Los pri.meros representaban un capita1 co1ect1.vo; pero 

6stos 61timos, uno individua1. La dir.tancia que 1os separa-

ba era muy grande. En parte, esto se manifiesta por medio 

de dos variantes, que quedan repre~entadas a trav~s de 1os 

casos King y ~vana. 

Rosa King figuca como pequefto 1.nversionista ing1éa, que 

ha11a en M~x:i.co ~a forma de vivir c6modamente; pero con dos 

prob:Lemaa8 E1 primero deviene de sus perspectiva desiigada 
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de1 'crad:1.c:1.ona1ismo burgués ang1osaj6n, que desemboca en une. 

~dcntif1.caci6n, ~oco raciona1, con 1a nac~er-te ideo1og~a 11.b~ 

ra1 burguesa mexicana. De e11a~admira sus posíci?nea, mas de~ 

conoce su rea1 actividad. Por otra parte, y dado e1 debi1it~ 

miento de su pos:1.ci6n ídeo16gica, se idenT.ifica afectivamente 

con e1 traj abador moreJ.ense, aunque ignora también su rea1 

ideo1og~a y objetivos de 1ucha. Lo anterio.c es parC:ia1mente 

exp1icab~e si comprendemos a Rosa King como un sujeto que no 

ha e·::.contrado :tugar para su costumbrismo nativo y se ve ob1i·-

gada a adaptarse a1 ajeno. En s.u intento por integrarse a 1a 

cu1tura mexicana, 1a gesta revo1ucionaria interrumpe ese pro

ceso de asimi1aci6n• pues 1P- resu1ta insuficiente el. tiempo 

que ha vivido en M~xico, su compenetraci6n e interre1aci6n 



con l.a realidad del. estado de Morel.os. Si bi.en no se compr,g 

mete con ni.nguna prácti.ca pol.i.tica de l.ucha. Final.mente com-

prende el. origen y curso del. movimiento armado, al. aceptar e1 

nuevo Estado burgués y, por ende, a sus rel.aci.ones capi.tal.i.s

tas de producción. 

El. porfi.riato habi.a dado cabida al. capital. extranjero, a 

su consol.idaci6n y al. desarrol.l.o capital.ista de México. Si.n 

duda, Rosal.ie Evans aprovechó su posición fami.l.i.ar,1as venta

jas econ6micas de que gozaba gracias a su marido, y l.a ampl.ia 

i.nmur. . .:l.dad pol..itica que l.e concediera el. régimen de Di.az. 

El.l.a estaba sumamente imbu~d~ y r91acionada con l.a ideol.og.ia 

burguesa norteamericana; en su l.iberal.ismo progresista pl.asrnó 

su tota 1. identi.ficaci6n. La defensa de su propiedad gana un 

componenete más al. verse inmersa en un medio geográfico e hi~ 

t6rico extraf'lo. Partiendo de 1os intantos ael. pueb1o y el. g,g 

bierno por traspasar l.as barreras del. derecho de propiedad,s~ 

posición, contraria a l.o que 1e rodea, cobra un falso santido: 

l.os campesinos no necesitan sus tierrasv Desprenderl.a de su 
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hacienda es cometer un crimen; es despojarl.a de su situación de 

c:.ase: su rangr.> soc:l.al., su des·ahogad~ condición material. de 

·existenc:i.a. 



La norteamericana no acepta 1os principios de una demo

cracia burguesa en v~as de consagrarse. S61o entiende aque-· 

11a de 1a que proviene, 1a que ya se ha consd1idado; 1a de 

1os pa~ses"civi1izados", cuya 1arg~ experiencia asegura no 

perjudicar 1os intereses de 1as c1ases que su 1egis1aci6n s~ 

fl.a1a. La formaci6n de1 nuevo Estado mexicano y e1 inicio de 

su capita1ismo dependiente encierra defectos que no se perm~ 

ten si se compara a1 perfeccionismo de 1as grandes potencias. 

De esta manera, evocando 1a superioridad ang1osajona , e11a 

1ogra inf1uir en 1os designios car=ancistas y obregonista~ 

toma partido, actúa y :tucha por e,l. idea1 protector de1 indiv~ 

duo, por e1 respeto a 1cs derechos de 1a propiedad y 1ibertad 

burgueses. 

La acci6n /i:iei campesino parece estar guiada por un sim

p1e principio de justicia: retomar aque11o de 1o que.ha sido 

despojado •. t:1 nada pone en juego porque carece de propiedad, 

1o que 1e ha significado exp1otaci6n y miseria. L1egado e1 

momento, prefiere arriesgar 1a vida ante 1a posibi1idad de -

ganar mejores condiciones de existencia. E1 campesinado de1 

Centro-Sur de MAxico difiere rad~ca1men~e de1 ancestra1. E1 

proceso de producci6n fue transformado gracias a 1os ingenios 

azucareros y a 1a extracci6n, m~s o menos intensiva, de a1gu-
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nas materias primas. Por eso hubo un desarro11o cua1itativo de 

1as fuerzas productivas, que convirti6 1a zona en 1o que cense~ 

vadoramente se ha 11amado "foco de sub1evac:1.6n". Pero este té.!;: 

mino tiene a1go de raz6n, porque es necesario distinguir entre 

1a conciencia revo1ucionaria (con un previo y definido pian o -

programa de 1ucha) y e1 instinto de supervivencia (manifestado 

en 1a destrucci6n en 1os medios de producción~. A causa de1 :S...!! 

terés campesino por recuperar 1o perdido.se ha considerado que 

en e1 trabajador agr1co1a es en quien se manifiestan 1as tende.!! 

cias más entirrevo1ucionarias de 1os movimientos de masas. La 

destrucci6n de maquinaria agr1co1~, de haciendas, etcétera, son 

expresiones intuitivas de 1ucha contra 1a cotidiana exp1otaci6n, 

11egando inc1uso a trascender e1 medio rura1 para afectar e1 ur-

bano. En este sentido, no hay que considerar ni a1 zapatismo 

ni a1 movimiento agrario posterior, como un todo integrado, ya 

que en una 1ucha armada participan diversos grupos socia1es que 

pueden ir:desde e1 pequeño propietario; hasta e1 peón acasi11ado, 

e ideb16gicamente, -desde un Zapata y 1os que 1o rodean directame.!! 

te; hasta aque11os que destruyen e1 Hote1 Be11a Vista o incendian 

San Pedro Coxtocan. 

As~, 1a propiedad de Rosa1ie Evans 1e corresponde a1 campes~ 
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no por derecho, porque fue despojado de e11a y conoce e1 uso 

que se 1e debe dar a 1as tierras, 1o que éstas generan, 1o -

que significan. Su interés es e1 apoderamiento, no 1a des--

trucci6n. Parad6jicamente, saquear 1a propiedad de Rosa 

King es ir contra 1o estab1ecido, es una reacci6n instintiva. 

Para e1 campesino, penetrar a1 medio urbano significa una ªPA 

rente conquista; ya que, verdaderamente, 1e es incomprensib1e: 

desconoce 1a uti1idad que puede dar un hote1, por ejemp1o. 

Por 61timo, es menester reconsiderar que 1a vincu1aci6n 

entre 1as dos propietarias extranjeras y e1 movimiento agrario 

mexicano están ~ntimamente 1igad~s, a su vez, con e1 proceso de 

desarro11o de1capita1ismo-dependiente. Hemos visto c6mo 1a re-

be1d~a agraria surefia fue en esencia reaccionaria, en su inten

ci6n por reafirmar e1 concepto de propiedad privada, y c6mo 1a 

burgues~a en ascenso orient6 sus demandas, para m~s tarde ade

cuar1as a1 nuevo proceso productivo, en forma de pequefia propig 

dad. 

E1 caso King representa a1 1ibera1ismo burgués progresis

ta, que 1ogra tomar conciencia de 1a necesidad de un profundo 

cambio en 1as extructuras existentes. Por e1 contrario, 1a se-

ftora Evans trata de mantener 1as mismas re1aciones que tradici,2 



nal.mente sostuvo su famil..i.a con l.a ol.igarqu~a terrateniente, 

.i.ndust.r.i.al. y dictatorial.• de modo que, para el.l.a, no sol.amente 

l.os campesinos, si.no tamb.i.~n l.a nueva burgues~a nacional. vi.e-

ne a destruir 1a forma de propiedad privada que intentaba per 

petuar. 

,·.·. 
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