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E n conclusión, los dos l ibros e n r i q u e c e n n u e s t r o conoc imien to 
de las h a c i e n d a s del siglo x i x 

J a n BAZANT 
El Colegio de Aíéxico 

J o h n T U T I N O , From Insurrection to Revolution in Aíexico: Social Bases of 
Agranan Vioience, 1750-1940, P n n c e t o n , P n n c e t o n Unive r s i ty 
P r e s s , 1986, x x , 425 p p . 

Es te l ib ro es u n a i m p o r t a n t e contribución al e s tud io c o m p a r a d o de 
las r evue l t a s ag ra r i a s en México. T u t i n o inscr ibe su síntesis his to-
riográfica en el cen t ro de la polémica — p r o t a g o n i z a d a p o r E . Wolf, 
S. P o p k i n , Ba r r i ng ton Nloore y T . Skocpol , e n t r e o t r o s — en t o r n o 
a las rebe l iones y revoluciones c a m p e s i n a s . ¿ C u á n d o se p r o d u c e n 
r evue l t a s campes inas? ¿ C u á n d o se t o r n a n revo luc ionar ias? ¿ Q u é 
clases ag ra r i a s son más propensas a la revolución? ¿Cuá les c i rcuns
t anc i a s macroeconómicas y políticas a y u d a n a expl icar las revuel 
t as? , etcétera. 

L a tesis de T u t i n o p u e d e expresa r se de m a n e r a sencilla, a pesar 
de q u e las impl icac iones del m o d e l o p e r m i t e n c o m b i n a c i o n e s com
plejas de factores, las insur recc iones y revoluciones agra r ias se p ro
d u c e n c u a n d o : 1) las clases agra r i a s (que luego se desglosarán) per
c i b e n u n a * ' o p o r t u n i d a d " (el r e s q u e b r a j a m i e n t o del pode r de las 
élites), y 2) los campes inos h a n sido sujetos a u n a pérdida de *'auto
nomía" en su base de subs is tenc ia o b ien los j o rna l e ro s h a n per
d i d o la ' ' s e g u n d a d ' ' en sus fuentes de t r aba jo . Es ta tesis es en apa 
r i enc ia t a n sencilla q u e has ta podría expresa r se a m a n e r a de fór
m u l a : 0 ( o p o r t u n i d a d ) + ( d V (descenso en el n ivel de v ida )* [ d S 
(descenso en s e g u n d a d ) o dA (descenso de autonomía)} } = I (insu
rrección). 

R e p a r e m o s en las impl icac iones posi t ivas y fructíferas de esta 
fórmula. P r i m e r o , y esto es, a m i p a r e c e r , la contribución pr inci 
pal del l i b ro , la fórmula de T u t i n o ob l iga al a u t o r a hace r u n reco
r r i d o exhaus t i vo de las s i tuac iones reg iona les en las q u e se d ie ron 
" y n o se d i e r o n " revue l tas a g r a r i a s . P a r a estos efectos T u t i n o 
r e s u m e u n vas to ma te r i a l historiográfico, además de a p o r t a r da tos 
interesantísimos de su p rop i a cosecha sobre las condic iones socia
les del Bajío an tes de la insurrección de H i d a l g o en 1810: en From 
Insurrection to Revolution nos en f ren ta con los con t ras tes económico-
políticos de u n a g r a n d ive r s idad de reg iones m e x i c a n a s . P o r o t r a 
p a r t e , la perspec t iva de T u t i n o t iene la ven ta j a de que t o m a en con
sideración aspectos e s t ruc tu ra l e s del m o d o en q u e las clases de 
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h a c e n d a d o s " a p a r e c e n " an te las demás clases a g r a r i a s . L a insu
rrección n u n c a se expl ica exc lus ivamen te en términos del e m p o 
b r e c i m i e n t o de las clases ru ra les . P o r el c o n t r a r i o , la p a u p e r i z a 
ción de c a m p e s i n o s , j o rna l e ro s o r anche ros sólo se cana l i za en vio
lenc ia c u a n d o la clase d o m i n a n t e " a p a r e c e " c o m o la r esponsab le 
d e nuevos ma le s . P o r e j emplo , las h a m b r u n a s de fines del siglo 
x v n i no p r o v o c a r o n u n sen t imien to de rebeldía en las clases c a m 
pesinas del centro de México, pues éstas enfocaban la n u e v a pobreza 
c o m o resu l t ado de u n a c a l a m i d a d n a t u r a l ; en c a m b i o p a r a los jo r 
na l e ros del Bajío las h a m b r u n a s del x v m y de p r inc ip ios del x i x 
venían a s u b r a y a r la transformación en sus relaciones con los hacen
d a d o s , q u i e n e s no les ofrecían ya segur idad de e m p l e o ni acceso 
a t i e r r a o c o m i d a . 

F i n a l m e n t e , el p u n t o de vista desar ro l lado p o r T u t i n o incorpora 
la idea q u e u n a " o p o r t u n i d a d " t iene q u e ser r econoc ida p a r a q u e 
las clases a g r a r i a s se alcen en a r m a s . Es tas o p o r t u n i d a d e s son fisu
ras i n t e r n a s en las élites o deb i l i t amien tos genera les de los gobier
n o s : las clases ag ra r i a s no se r ebe lan únicamente p o r el desarro l lo 
i n t e r n o de sus re lac iones de clase ( a u n q u e esto t i ene u n pape l pr i 
m o r d i a l ) , s ino q u e r e q u i e r e n también de c o y u n t u r a s globales favo
rab les . 

E n su análisis r e g i o n a l - c o m p a r a d o de las insur recc iones agra
r ias , T u t i n o d is t ingue las siguientes e tapas den t ro del pe r iodo 1750¬
1940: p r i m e r o , los a n t e c e d e n t e s de la I n d e p e n d e n c i a , c u l m i n a n d o 
con las revue l tas de H i d a l g o , M o r e l o s y o t ras m e n o s conoc idas en 
El M e z q u i t a l y en los L lanos de A p a n ; el s egundo pe r iodo es carac
t e r i z ado c o m o de "descompresión a g r a r i a " (1810-1880) ; en él se 
d a n las rebe l iones c a m p e s i n a s de la S ie r ra G o r d a , del I s t m o de 
T e h u a n t e p e c , de la región Y a q u i y o t ras m e n o r e s en el cen t ro de 
México; el tercero es de "desar ro l lo dependien te y compresión agra
r i a " (1880-1910) , aquí d i s m i n u y e n los números de revue l tas , a u n 
q u e a u m e n t a n las t ens iones de clase, y po r último están los proce
sos r evo luc ionar ios y de insurrección de 1910 a 1940. 

P a r a el caso de la insurrección de H i d a l g o en 1810, la clase 
rebe lde e s t aba cons t i t u ida sobre todo por los j o r n a l e r o s inseguros 
del Bajío y p o r los r anche ros q u e habían p e r d i d o autonomía en 
J a l i s co . T u t i n o e n r i q u e c e c o n s i d e r a b l e m e n t e la discusión de esta 
fase del m o v i m i e n t o de I n d e p e n d e n c i a a pa r t i r de n u e v o s ma te r i a 
les historiográficos q u e d e m u e s t r a n la evolución de la economía del 
Bajío en el pe r iodo i n m e d i a t o an te r io r a 1810. Las clases rebeldes 
del Bajío y Ja l i s co son c o n t r a s t a d a s con los j o r n a l e r o s real is tas de 
S a n Luis Potosí, qu ienes m a n t u v i e r o n ampl ia segur idad de empleo 
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en sus haciendas —al g rado de luchar contra los rebeldes del Bajío— 
y con los c ampes inos de los valles cent ra les de Ivíexico, q u i e n e s n o 
se r ebe la ron a la l legada del ejército d e H i d a l g o deb ido a q u e m a n 
tenían su t rad ic iona l autonomía-simbiótica con las h a c i e n d a s . 

Po r o t ra pa r te , T u t m o también mues t r a que las fisuras en la clase 
d o m i n a n t e d u r a n t e el m o v i m i e n t o de H ida lgo y de Ivíorelos fue
ron mínimas, a u n q u e esto no h a y a sido pe rc ib ido a t i e m p o p o r los 
j o rna l e ro s del Bajío: en el m o m e n t o en q u e las clases p u d i e n t e s se 
p e r c a t a r o n de la base ru ra l del m o v i m i e n t o de H i d a l g o , h ic ie ron 
frente común en su con t r a y t e r m i n a r o n por de r ro t a r lo . 

El pe r iodo de descompresión agrícola (1810-1880) se ca rac te r iza 
po r el a u g e de reg iones le janas al cen t ro y po r la c o n c o m i t a n t e pér
dida de poder de las a n t i g u a s élites pro to-nac iona les . Además, en 
este pe r iodo la economía m i n e r a y hacendaría decae , de m o d o q u e 
el acceso a la t i e r r a po r c o m p r a , r e n t a o mediería a u m e n t a . E n tal 
sen t ido , este pe r iodo implicó el a u m e n t o global del p o d e r de las 
clases agrar ias y el debi l i tamiento correspondiente de las élites nacio
na les . D e es ta m a n e r a , las rebe l iones que se d a n en d icho p e r i o d o 
ocu r r en bajo el m a r c o opo r tun i s t a de la debi l idad del Es t ado (y n o , 
c o m o en la I n d e p e n d e n c i a , p o r fisuras al in te r io r de la clase d o m i 
n a n t e ) . P o r o t r a p a r t e , los con tex tos en q u e se d a n las rebel iones 
de esa época suelen ser de zonas d o n d e se está e x p a n d i e n d o la colo
nización por r a n c h e r o s , comerc ian tes y h a c e n d a d o s . Este es el caso 
de la S ie r ra G o r d a , del y a q u i y del I s tmo de T e h u a n t e p e c : las 
revuel tas de esta época son causadas p r inc ipa lmen te po r la pérdida 
de "autonomía" de c o m u n i d a d e s c a m p e s i n a s . 

El te rcer p e r i o d o , de " d e s a r r o l l o d e p e n d i e n t e y compresión 
agrícola" (1880-1910) es u n o de escasas opor tun idades p a r a la insu
rrección: la consolidación de u n a coalición g o b e r n a n t e , a u n a d a a 
la unificación nacional forjada por el ferrocarril , la inversión ext ran
j e r a y la n u e v a economía e x p o r t a d o r a p r o d u c e n la expansión del 
s i s tema h a c e n d a r l o y la contracción de las formas autónomas de 
explotación c a m p e s i n a ( c o m u n e r o s , med i e ro s , y ren te ros ) . Sin 
e m b a r g o , la fuerza de la n u e v a clase d o m i n a n t e imp ide la prolife
ración de mov imien tos agrar ios : en vez de u n paisaje histórico m a n 
c h a d o por p e q u e ñ a s revue l tas reg ionales , el porf ir iato se cons t i tuye 
en u n a época de t ens iones c a d a vez más a g u d a s en g r a n d e s regio
nes del país, q u e a c a b a n p o r exp lo ta r todas iun tas . E n este sen
t ido , la rebelión de T a m a z u n c h a l e de los años 80 p u e d e ser vis ta 
c o m o el r e su l t ado de u n a situación de tránsito en t re pe r iodos . 

E n su análisis reg iona l de la Revolución, T u t i n o t o m a única
m e n t e al vi lhsmo y al zapa t i smo c o m o revueltas o revoluciones agrá-
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r i a s . A n a l i z a poco la participación de clases ag ra r i a s en el car ran-
c i s m o o en el m a d e r i s m o . E n el caso del v i l l i smo, T u t i n o s u b r a y a 
la i m p o r t a n c i a de la región fronter iza y de la región de La L a g u n a 
e n la consolidación de la rebelión. E n a m b o s casos t e n e m o s u n a 
situación de creciente insegur idad en t r e los d e p e n d i e n t e s de las 
h a c i e n d a s , así como el socavamien to de la posición de los r anche 
r o s en las r eg iones . Po r o t r a p a r t e , en M o r e l o s t e n e m o s la pérdida 
d e autonomía de las c o m u n i d a d e s c a m p e s i n a s a m a n o s de las 
h a c i e n d a s y la erosión del s i s tema de explotación simbiótica que 
caracterizó la región d u r a n t e t odo el p e r i o d o colonial . L a situación 
de l a g r a r i s m o en San Luis Potosí o en V e r a c r u z podría ser anal i 
z a d a con u n a mezc la de a m b a s s i tuac iones . P o r o t r a p a r t e , T u t i n o 
exp l i c a la pas iv idad en Yucatán dic iendo q u e ahí los peones (por 
esc lavos q u e fueran) m a n t u v i e r o n su s e g u r i d a d . Y en O a x a c a se 
exp l i c a p o r q u e las c o m u n i d a d e s c a m p e s i n a s allí m a n t u v i e r o n su 
autonomía. 

F i n a l m e n t e , la rebelión cristera — q u e cierra el ciclo de insurrec
ción y revolución i n a u g u r a d o al final del x v n i — es expl icada por 
la a m e n a z a de pérdida de autonomía q u e sobre los r anche ros ejer
ció el E s t a d o por m e d i o de la r e fo rma ag ra r i a y del socavamien to 
d e la posición de la Iglesia. L a " o p o r t u n i d a d " pe rc ib ida po r los 
r anche ros era , desde luego, la apa ren te debi l idad del nuevo gobierno 
r e v o l u c i o n a r i o . 

Es t e c r u d o r e s u m e n d a idea del fo rmidab le esfuerzo sintético de 
T u t i n o , esfuerzo que implica hi lar un subes t ra to inconexo de m o n o 
grafías regionales y locales, de fuentes p r imar i a s t raba jadas por pri
m e r a vez , y d e in te rp re tac iones macropolíticas y económicas de 
d i s t i n to s pe r i odos . S e g u r a m e n t e habrá especial is tas en diferentes 
pe r iodos o regiones que t engan dificultades con a lgunas de las inter
p r e t a c i o n e s q u e resu l tan de esta síntesis, pe ro esto se deberá sobre 
t o d o a la necesa r ia d e p e n d e n c i a de T u t i n o de in te rp re tac iones de 
s e g u n d a m a n o en u n a g r an c a n t i d a d de reg iones . Las modificacio
nes q u e se h a g a n a in t e rp re t ac iones pa r t i cu la re s de diversas rebe
l iones reg iona les (y estoy seguro q u e las habrá) podrán llevarse a 
c a b o e n el m a r c o genera l p r o p u e s t o po r T u t i n o . E n este sent ido, 
From Insurrection to Revolution será u n p u n t o de referencia obl igado 
p a r a es tud iosos in te resados en las rebe l iones ag ra r i a s en México. 

Q u i e r o re fe r i rme a a lgunas de las z o n a s nebu losas que surgen 
a p a r t i r de la l e c tu ra del t raba jo de T u t i n o y q u e , c reo , podrían 
o r i e n t a r n u e v a s formas de a b o r d a r el t e m a . 

L a venta ja metodológica de la fórmula de T u t i n o es, ya lo vimos, 
q u e " o b l i g a " al anal is ta a adop t a r u n a visión c o m p a r a t i v a bas tan te 
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r i g u r o s a . A d e m a s , la perspec t iva de T u t m o p e r m i t e especificar y 
d a r c o n t e n i d o a fo rmulac iones d e m a s i a d o a m p l i a s , c o m o aquel las 
q u e sos t ienen que las rebel iones ag ra r i a s son p r o d u c t o del avance 
del cap i t a l i smo , o aque l las q u e a seve ran q u e las rebel iones su rgen 
c o m o re su l t ado del colapso del E s t a d o . 

Sin e m b a r g o , h a y u n p u n t o de la pe r spec t iva de T u t i n o q u e m e 
inqu ie t a . Después de h a b e r a d m i r a d o la erudición y la valentía inte
lec tua l q u e a n i m a n este e s tud io , u n o a c a b a p o r r e p a r a r en q u e la 
teoría y las descr ipc iones de T u t i n o p r e t e n d e n expl icar las revuel
tas c a m p e s i n a s sin u n análisis directo de la "ideología" de los c a m 
pes inos , j o rna l e ro s o r a n c h e r o s . L a fórmula de T u t m o es , final
m e n t e , u n m o d e l o mecánico q u e podría, en teoría, ser ap l i cado en 
prácticamente cua lqu ie r soc iedad a g r a r i a de la h is tor ia . Al m i s m o 
t i e m p o , este p r e t e n d i d o " r e h u i r " d e t o d a referencia a la ideología 
de los campes inos en rea l idad p r e s u p o n e esas ideologías: en las des
c r ipc iones de T u t i n o e n c o n t r a r e m o s r e p e t i d a m e n t e el uso de dos 
p a l a b r a s q u e , a u n q u e n o están formal i zadas a anivel concep tua l , 
d e s e m p e ñ a n u n papel " c l a v e " en la explicación de eventos revolu
c iona r ios . M e refiero a la noción de "irritación c a m p e s i n a " {iroic 
peascLTits} y, sobre t odo , a la de "indignación" (putroLgé}. 

V e a m o s el l uga r q u e o c u p a n estas noc iones en la explicación de 
las insurrecciones: T u t i n o comienza por d e m o s t r a r que en tal o cual 
región h u b o u n a p e r d i d a de autonomía d e las c o m u n i d a d e s cam
pes inas y que h u b o r e s q u e b r a j a m i e n t o en la u n i d a d de las élites, 
y luego dice que estas condic iones p r o v o c a r o n u n a creciente " i r r i 
tación c a m p e s i n a " q u e f ina lmente c u l m i n o en v e r d a d e r a ind igna
ción (outragé), que condujo a la insurrección. Esto implica que , desde 
el p u n t o de vista del ac tor , es la "indignación" la q u e l leva a la 
insurrección y, r eco r r i endo el r a z o n a m i e n t o de T u t i n o en sent ido 
i nve r so , so l amen te la pérdida de autonomía o d e segur idad causan 
es ta indignación en c o n t r a del régimen. Sin e m b a r g o , visto así, el 
r a z o n a m i e n t o r equ ie re e n todo caso de ave r iguac iones (no s iempre 
fáciles d e rea l izar , lo reconozco) sobre las bases de la l eg i t imidad 
de u n stüiu quo q u e p r e s u n t a m e n t e h a sido t r a i c ionado por las éli
tes, y es p robable q u e estos s is temas de leg i t imidad involucren otros 
e l emen tos apa r t e de la autonomía c a m p e s i n a o la segur idad del jor
n a l e r o . P o r e j emplo , T u t i n o d a po r a s e n t a d o q u e los j o rna l e ros del 
Bajío se rebe lan p o r la indignación q u e les p r o d u c e su n u e v a inse
g u r i d a d de e m p l e o , y que ellos ven en H i d a l g o sólo u n a " e x c u s a " 
p a r a e x p r e s a r sus d e m a n d a s de clase. P e r o tal vez esto no sea así. 
T a l vez p a r a los j o rna l e ros la indignación d e H ida lgo ( como miem
bro p r o m i n e n t e de la Iglesia local) y de a lgunos h a c e n d a d o s locales 
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h a y a t en ido u n peso i m p o r t a n t e en su p rop ia indignación. 

V o y a lo s iguiente : la perspec t iva de lucha de clases de T u t i n o 
s u p o n e u n a fragil idad o debi l idad en los nexos ver t icales de 
patrón/cliente, de cacicazgo o de l iderazgo religioso. Sin e m b a r g o , 
n o es del t o d o claro q u e esta deb i l idad sea efectiva. D e hecho no 
exis te razón ' ' m a t e r i a l ' ' a l guna por la cual u n campes ino autónomo 
q u e se esté m u r i e n d o de h a m b r e no p u e d a sent i r indignación al 
s a b e r q u e en la h a c i e n d a de t i e r r a abajo h a y m u c h a a g u a y a l imen
tos . Si — c o m o m u e s t r a T u t m o — el campes ino no siente esta indig
nación es q u e h a y u n a pa r t i cu l a r concepción de jus t ic ia q u e tal vez 
i m p l i q u e '"el r econoc imien to d e n e x o s " en t r e ricos y p o b r e s . Y si 
e s to fuera así, tal vez la i m p o r t a n c i a de la ideología de campes inos 
y caudi l los está poco a n a l i z a d a . 

Es ev iden te que esta línea de p e n s a m i e n t o sobre la ideología de 
las clases rurales y de los insurrectos no puede ser fácilmente cubier ta 
en u n es tud io c o m p a r a d o con u n espec t ro t empora l y reg iona l t an 
a m p l i o c o m o el de From Insurrectwn to Revolution. T a l vez la m a t r i z 
historiográflca p r o p u e s t a por T u t i n o p u e d a servir en el r ep lan tea 
m i e n t o de estos p r o b l e m a s . 

G lo r i a GRAJALES y Ernes t J . BURRUS, Bibliografía guadalupana (1531-
1984~). Guadalupan bibliography ( i531-1984^ , W a s h i n g t o n , D . C . , 
G e o r g e t o w n U n i v e r s i t y P ress , 1986, x n , 181 p p . 

L a l i t e r a tu ra de t e m a g u a d a l u p a n o se h a visto a c r e c e n t a d a en los 
últimos a ñ o s p o r u n g r u p o i m p o r t a n t e de o b r a s — n u e v a s y 
reed i tadas— escritas por invest igadores nacionales y extranjeros que 
e x p r e s a n d iversos in tereses en d is t in tos niveles y a m p l i t u d e s . Las 
ce lebrac iones o r g a n i z a d a s po r la Iglesia católica m e x i c a n a con 
m o t i v o del CDL an ive r sa r io de las apar ic iones g u a d a l u p a n a s del 
T e p e y a c (1531-1981) fueron, en g ran m e d i d a , u n factor impor t an t e 
q u e generó u n r e n o v a d o interés p o r este tema.* 

1 En 1975 se fundó en la ciudad de México el Centro de Estudios Gua-
dalupanos, A.C. , institución que se ha dado a la tarea de organizar encuen
tros de investigadores y publicar trabajos monográficos, una revista y un 
periódico mensual. El particular énfasis de la literatura dada a conocer por 
el CEG, se dirige hacia la personalidad de J u a n Diego, cuyo proceso de 


