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 LAS HACIENDAS DE
 MAZAQUIAHUAC Y EL

 ROSARIO EN LOS ALBORES
 DE LA REVOLUCI?N AGRARIA

 1910-1914

 Margarita Menegus Bornemann
 Juan Felipe Leal

 Universidad Nacional Aut?noma de M?xico #

 La revoluci?n de 1910-1917, vista como la convergencia his
 t?rica de una infinidad de movimientos sociales de la m?s
 variada ?ndole, cuenta en su haber con una vasta labor his
 toriogr?fica. En su aspecto agrario, que es el que aqu? nos
 ocupa, ha motivado un verdadero c?mulo de estudios. Con
 todo, si omitimos los trabajos que tratan de los grandes cuer
 pos revolucionarios ?cual es el caso del Ej?rcito Libertador
 del Sur, de la Divisi?n del Norte, de la Divisi?n del Noroeste
 y, en menor grado, de la Divisi?n del Noreste?, descubrimos,
 para nuestra sorpresa, que poco o nada sabemos de los tan

 * Una primera versi?n de este art?culo fue presentada como po
 nencia en el III Coloquio de Antropolog?a e Historia Regionales, cele
 brado del 5 al 8 de agosto de 1981 en Zamora. Los autores deseamos
 expresar nuestro reconocimiento a la Fundaci?n Ford por el fmanda
 miento que a lo largo del a?o de 1980 otorg? al proyecto de investi
 gaci?n "Los Llanos de Apam. Econom?a y movimientos sociales en una
 regi?n pulquera: 1910-1940", del cual forma parte el escrito que aqu?
 ofrecemos. Asimismo, queremos agradecer a las autoridades de la Uni
 versidad Iberoamericana el habernos permitido consultar sus archivos
 de haciendas en la sala Francisco Xavier Alegre, documentaci?n en la
 que basamos nuestro trabajo.
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 234 MARGARITA MENEGUS Y JUAN FELIPE LEAL

 numerosos movimientos rebeldes de alcance meramente re
 gional o local, a menudo desvinculados de los primeros. M?s
 sombr?o a?n es el panorama que la historiograf?a existente
 nos ofrece de los movimientos sociales mercenarios, restaura
 dores o reaccionarios, pues, excepci?n hecha de la investi
 gaci?n de Jean Meyer sobre la cristiada,1 ?stos han sido
 pr?cticamente ignorados por los estudiosos de la materia.

 Lo cierto es que las pesquisas sobre la revoluci?n agraria
 han reparado poco en el an?lisis de los movimientos sociales
 de escala reducida, articulados o no con los grandes cuer
 pos de ej?rcito. Apenas en la d?cada pasada comenzaron a
 producirse los primeros esfuerzos deliberados por rescatar los
 movimientos sociales secundarios a la "gran revoluci?n".2
 En esta l?nea de trabajo cabe mencionar los empe?os de Paul
 Friedrich, Raymond Buve, Laura Helguera, Francisco Paoli
 y Enrique Montalvo, Romana Falcon, Heather Fowler Sala
 mini, y Carlos Martinez Assad.3

 De otra parte, los textos ya tradicionales sobre los movi
 mientos sociales agrarios del per?odo revolucionario suelen
 carecer de aut?nticos planteamientos te?ricos y de metodo
 log?as elaboradas. Es muy com?n que sus aparatos anal?ticos
 consistan en el rudimentario ordenamiento cronol?gico de los
 acontecimientos en los que se vio envuelto el dirigente cen
 tral de tal o cual movimiento. De ah? que obras como las

 1 Vid. Meyer, 1973-1974. V?anse las explicaciones sobre siglas y
 referencias al final de este art?culo.

 2 Debe reconocerse, no obstante, el antecedente que para estos es
 fuerzos representa la labor del Instituto Nacional de Estudios Hist?ricos
 de la Revoluci?n Mexicana. ?ste fue creado por el presidente Adolfo
 Ruiz Cortines el 30 de junio de 1953 como ?rgano de la Secretar?a
 de Gobernaci?n, con la finalidad de adquirir documentos sobre la revo
 luci?n de 1910-1917, planear y publicar trabajos de investigaci?n his
 t?rica, y promover el mejor conocimiento de este movimiento social.
 A la fecha, el Instituto ha publicado cerca de setenta t?tulos sobre la
 materia, algunos de ellos de corte regional.

 3 Vid. Friedrich, 1970; Buve, 1979; Helguera, 1974; Paoli y
 Montalvo, 1977; Falc?n, 1977; Salamini, 1979; Mart?nez Assad,
 1979.
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 de John Womack, Friedrich Katz, y H?ctor Aguilar Camin
 ?aunque todav?a centradas en los grandes cuerpos de ej?r
 cito?4 marquen un parteaguas respecto de estudios ante
 riores. En efecto, en ellas se observa un manejo sistem?tico
 de hip?tesis de interpretaci?n, de criterios metodol?gicos y de
 procedimientos t?cnicos. Los movimientos agrarios aparecen
 a la luz de la din?mica a largo plazo de la estructura eco
 n?mica y pol?tica de la sociedad que los origin?, de la ex
 posici?n de los acontecimientos mismos, de sus objetivos e
 ideolog?as, de su compleja composici?n social, de sus patro
 nes organizativos, de sus medios de acci?n, de sus aliados y
 enemigos, de las causas de sus ?xitos y fracasos, y, en fin,
 de sus implicaciones para la permanencia o el cambio de la
 sociedad en cuesti?n.

 Dentro de este contexto historiograf?a) y metodol?gico
 entregamos el presente escrito, que pretende ofrecer un nuevo
 encuadramiento para el estudio de los movimientos sociales
 durante la revoluci?n agraria. En ?l optamos por una com
 binaci?n del an?lisis microsocial (estudio de la situaci?n y
 del comportamiento de los trabajadores de las haciendas de
 Mazaquiahuac y El Rosario, Tlaxcala) con el an?lisis macro
 social (estudio de los movimientos sociales en la zona norte
 del estado de Tlaxcala). Ello, con el prop?sito de dar cuen
 ta de las caracter?sticas y del significado de algunos movi

 mientos locales y regionales, marginales a los grandes cuerpos
 armados de la revoluci?n.

 La zona de nuestro inter?s es el distrito de Morelos, ubi
 cado en el norte de Tlaxcala y que colinda con la regi?n
 de los Llanos de Apan, con la cual ha estado estrechamente
 vinculada por la geograf?a, la econom?a y la historia. Los
 Llanos conforman una cuenca cerrada: al noroeste por el
 eje volc?nico; al oeste y al sur por la Sierra Nevada. La Sierra
 de Pachuca rodea los Llanos por el norte y el sureste. Por
 ?ltimo, al este, se halla la Sierra de Puebla. El cerco que
 establecen estas cordilleras en derredor de los Llanos hace que

 * Vid. Womack, 1970; Katz, 1973; Aguilar Cam?n, 1977.
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 236 MARGARITA MENEGUS Y JUAN FELIPE LEAL

 los vientos h?medos se aislen y, por lo mismo, que el clima
 de esta regi?n resulte bastante ?rido. Este clima templado
 y seco favoreci? poco el desarrollo de la producci?n de cerea
 les, pero result? muy propicio para la explotaci?n del ma
 guey pulquero. As?, los Llanos de Apan se distinguieron
 desde mediados del siglo xv?n por la importancia de sus ha
 ciendas pulqueras, estimuladas por su proximidad a las ciu
 dades de M?xico y Puebla, sus principales mercados.

 La extensi?n media de las haciendas pulqueras de los
 Llanos oscil? entre las mil quinientas y las dos mil hect?reas
 desde el momento de su consolidaci?n en la primera mitad
 del siglo xv?n hasta el punto de su mayor esplendor durante
 el porfirismo.5 Los pueblos campesinos de organizaci?n y
 tradici?n colonial fueron muy poco numerosos y bastante d?
 biles frente a las haciendas, y ?stas relativamente uniformes
 en su extensi?n territorial.

 Los Llanos eran cruzados desde fines del siglo xvi por
 un camino de arrieros que iba de M?xico a Veracruz. Su tra
 yecto era de oeste a este: penetraba los Llanos en las inme
 diaciones de O tumba y sal?a de ellos en las estribaciones de
 la Sierra de Puebla, por el rumbo de El Rosario.6 Este an
 tiguo corredor de los Llanos de Apan ser?a posteriormente
 cruzado por los ferrocarriles Mexicano e Interoce?nico.7 De
 esta suerte, el norte de Tlaxcala ?en particular el distrito
 de Morelos? fue un punto de convergencia que un?a a los
 estados de M?xico, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla a trav?s del
 extremo oriental de los Llanos de Apan. Aunque en nuestra
 zona de inter?s no se gener? un movimiento campesino aut?
 nomo, como adelante se ver?, el norte de Tlaxcala era un
 punto propicio para el repliegue de las fuerzas revolucio
 narias provenientes del sur de Tlaxcala y del estado de Pue
 bla, a la vez que un punto de f?cil acceso a Tlaxcala para
 las fuerzas procedentes de los estados de M?xico e Hidalgo.

 * Vid. Leal et al., 1978.
 ? Rees, 1977, pp. 19, 56-57, 108, 120-121.
 7 Chapman, 1975, pp. 168-169.
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 El car?cter de zona de paso y de repliegue que el distrito
 de Morelos adquiri? durante las luchas de 1910 a 1919
 ejerci? una influencia determinante en los conflictos loca
 les, cuyo curso hubiera sido muy diferente de no haberse
 establecido esta conexi?n. La ausencia de un movimiento
 agrario aut?nomo en la localidad obedeci?, en esencia, al
 hecho de que, al igual que en los llanos de Apan, les pue
 blos campesinos eran escasos y las haciendas ten?an, por lo
 mismo, una presencia avasalladora.

 De acuerdo con el censo de 1906, el distrito de Morelos
 constaba de la cabecera ?cuyo nombre era villa de San Agus
 t?n de Tlaxco?, de cinco pueblos, y de treinta y seis hacien
 das.8 A pesar de ser el m?s extenso de los distritos de Tlax
 cala, Morelos contaba s?lo con tres municipios: Tlaxco,
 Tetla y Atlangatepec (vid. mapa 1). Todav?a en 1925 More
 los asentaba tan s?lo a 19 035 habitantes.9 Se trataba, pues,
 de una zona escasamente poblada cuya poblaci?n resid?a fun
 damentalmente en las haciendas, desvinculada de las tradi
 ciones de los pueblos. En el distrito de Morelos el predo
 minio de la gran hacienda era casi absoluto, a diferencia de
 lo que ocurr?a en el resto del estado de Tlaxcala, donde la
 densidad demogr?fica era alta, los pueblos numerosos y las
 relaciones de ?stos con las haciendas, aunque conflictivas,
 m?s equilibradas. Por lo dem?s, las haciendas del distrito
 eran mucho m?s grandes que las de los L?anos de Apan y
 de otras regiones de Tlaxcala.

 El municipio de Tlaxco ?en el que se localizaban las ha
 ciendas de La Concepci?n Mazaquiahuac y Nuestra Se?ora
 del Rosario? ten?a una extensi?n de 586 kil?metros cuadra

 8 Entre las haciendas del distrito de Morelos estaban: Mimiahua
 pan, Buenavista, Quintanilla, Soltepec, San Buenaventura, El Rosario,
 Mazaquiahuac, Tepeyahualco, Coapexco, La Cueva, Payuca, San Anto
 nio, Acopinalco, San Juan Tlaxco, Xalostoc, Zotoluca, Tecoamulaco,
 Met?a, San Jos?, Piedras Negras, Ahuatepec, Santa Clara, Atlanga, La
 Tarasquilla, Zacatepec, Ecatepec, Zocoac y Tepetzala. Vid. Nava, 1969,
 p. 111.

 ? Nava, 1969, p. 112.
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 dos de terrenos monta?osos, secos y pobres para la agricul
 tura. El agua de que se dispon?a en el municipio proven?a
 de una serie de arroyos que descend?an de la Sierra de Pue
 bla y luego pasaban a alimentar el r?o Zahuapan. Adem?s
 de los tinacales de las haciendas, hab?a en la localidad siete
 f?bricas de aguardiente en que se destilaba el aguamiel.10
 La villa de Tlaxco ten?a cuatro barrios: El Grande, La Gloria,
 El Limbo y El Infiernillo. Su parroquia fue fundada en el
 siglo diecisiete.

 La gran extensi?n territorial que llegaron a tener las
 haciendas de Mazaquiahuac y El Rosario se origin?, como
 en tantos otros casos, por v?a de la compra de terrenos a
 ind?genas y a trav?s del otorgamiento de mercedes de tierras
 a vecinos espa?oles desde el siglo xvi. Sabemos que hacia el
 a?o de 1757 ambas haciendas eran propiedad de Ignacio
 Y??ez Remigio de Vera, alguacil de la inquisic?n. A prin
 cipios del siglo diecinueve estas haciendas pasaron a manos
 de Felipe Santiago Sanz y se conservaron en la misma fami
 lia hasta 1934, fecha en que fueron afectadas por la reforma
 agraria. En los a?os que aqu? estudiamos, Mazaquiahuac y
 El Rosario eran propiedad de la se?ora Josefa Sanz viuda
 de Sol?rzano.11 La superficie total de ambas fincas era de
 9 389 hect?reas, extensi?n superior, con mucho, a la media
 de las haciendas pulqueras de los Llanos de Apan y las
 cerealeras de otras zonas de Tlaxcala.12 Aunque legalmente
 hablando Mazaquiahuac y El Rosario eran dos propiedades
 distintas, formaban, desde el siglo xv?n, un solo complejo
 econ?mico (vid. mapa 2).

 Como el com?n de las haciendas mexicanas, los fundos
 de Mazaquiahuac y El Rosario constitu?an a mediados del
 siglo pasado unidades econ?micas con una racionalidad es
 pec?fica, ya que una parte de su producci?n la destinaban

 ** Este dato es del a?o de 1900. Nava, 1969, p. 112.
 11 Ponce Alcocer, 1981, pp. 66-68.
 12 ASRA, exp. 23: 25194. No disponemos de las cifras de extensi?n

 de las haciendas por separado.
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 LAS HACIENDAS DE MAZAQUIAHUAC Y EL ROSARIO 241

 al mercado y otra al autoconsumo. Las tierras de estas ha
 ciendas sol?an dividirse en tres sectores bien diferenciados
 pero complementarios: a) un sector de explotaci?n directa
 que produc?a, a la vez, para el mercado y para el auto
 abasto, b) un sector de explotaci?n indirecta, cedido a arren
 datarios, aparceros, etc?tera, y c) un sector improductivo
 que se conservaba en calidad de reserva.13 El tama?o de
 dichas porciones y la relaci?n que entre ellas guardaban
 depend?a de la estrategia de la administraci?n, que estaba
 determinada en ?ltima instancia por la ampliaci?n o res
 tricci?n de los mercados y las oscilaciones de los precios de
 los productos comerciales de estas fincas.

 El Ferrocarril Mexicano comunic? a la ciudad de M?xico
 con el municipio de Tlaxco en 1866, y a ?ste con la ciudad
 de Puebla ?a trav?s de su ramal de Apizaco? en 1868.
 En 1882 el Ferrocarril Interoce?nico enlaz?, a su vez, a la
 ciudad de M?xico con el municipio de Tlaxco. Los caminos
 de fierro produjeron una reducci?n de los fletes del trans
 porte de la carga y una disminuci?n del tiempo requerido
 para su traslado, con la consecuente ampliaci?n del mer
 cado. Con ello, el ?rea destinada a la producci?n para merca
 do en las haciendas de Mazaquiahuac y El Rosario empez?
 a experimentar ciertos cambios: las explotaciones ganadera y
 maderera fueron perdiendo importancia en favor de la pul
 quera, la m?s rentable de ellas. Dadas las proporciones de
 estas fincas, esta acentuaci?n de su especializaci?n en la ex
 plotaci?n del maguey pulquero tuvo lugar sin que fuera
 necesario reducir notablemente el sector de explotaci?n in
 directa y el sector de reserva de las mismas.

 Ya en 1876 el se?or Sol?rzano, esposo de la propietaria
 de Mazaquiahuac y El Rosario, estableci? la llamada Nego
 ciaci?n de Pulques, por medio de la cual vend?a directamente
 el producto en la ciudad de M?xico en veintitr?s casillas de
 su propiedad.14 Posteriormente, al constituirse la Compa??a

 18 Libros de contabilidad (diversos a?os), en VIA/AHMR.
 " "Libro de la Negociaci?n de Pulques" (1876), en VIA/AHMR.
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 Expendedora de Pulques, S.C.L. en 1909, su viuda, Josefa
 Sanz de Sol?rzano, particip? en ella como uno de los socios
 m?s prominentes.15 As?, hacia 1910, las haciendas de Maza
 quiahuac y El Rosario estaban plenamente especializadas en
 la producci?n pulquera, rubro que les reportaba sus prin
 cipales ingresos monetarios.

 El tipo de ganado que predominaba en estas fincas era
 el lanar. La trasquila de estos animales se vend?a en los mer
 cados de Santa Ana Chiautempan y Tlaxcala, poblaciones
 tradicionalmente dedicadas al hilado y al tejido de la lana
 y el algod?n. Sin embargo, de acuerdo con la especializaci?n
 de su producci?n para el mercado, Mazaquiahuac y El Ro
 sario vendieron hacia 1910 su ganado lanar a la hacienda
 de La Gavia, sita en el estado de M?xico.16

 La explotaci?n de la madera se realizaba particularmente
 en la hacienda de El Rosario. Esta actividad pas? tambi?n,
 en los a?os que nos ocupan, a un plano muy secundario
 debido en parte a la tala excesiva que se hab?a practicado
 en el pasado y asimismo al proceso de especializaci?n de estas
 fincas en la producci?n de pulque.17 Con todo, ambos fun
 dos manten?an hacia 1910 un importante sector de auto
 consumo, que segu?a incluyendo al ma?z, la cebada y, en
 menor medida, el haba.18

 Lo antes expuesto nos proporciona una primera clave
 para comprender y analizar la naturaleza de los movimientos
 sociales que se registraron en el municipio de Tlaxco. Dicho
 en t?rminos escuetos, la ausencia de pueblos campesinos de
 importancia en la zona se reflej? en la inexistencia ?entre
 1910 y 1914? de una lucha por la tierra. A su vez, el pre
 dominio de la gran hacienda pulquera ?con sus consiguien
 tes relaciones de trabajo? se proyect? en ese mismo lapso

 ? Leal et al, 1978, pp. 221-223.
 16 Libros de contabilidad (existentes de 1907 a 1910), en UIA/

 AHMR.
 17 Libros de contabilidad, en XJ?A/AHMR.
 18 Libros de contabilidad, en JJIA/AHMR.
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 en reivindicaciones t?picamente laborales. Aunque a pri
 mera vista la situaci?n de los trabajadores del campo de esta
 regi?n de Tlaxcala se asemejaba a la que privaba en el
 norte del pa?s, donde se gest? el villismo, las luchas en el
 municipio de Tlaxco s? desembocaron en la dotaci?n de tie
 rras ejidales desde fechas relativamente tempranas, a diferen
 cia de lo que ocurri? en Chihuahua. Y ello, como es claro,
 debido al impacto que sobre el curso de las mismas ejer
 cieron los poderosos movimientos agrarios del centro de
 M?xico, especialmente a partir de 1915.

 El estudio a que nos hemos dedicado cubre en su in
 tegridad los a?os de 1910 a 1940, esto es, desde el inicio de
 la insurrecci?n maderista hasta el momento en que los tra
 bajadores de las haciendas del municipio de Tlaxco se trans
 formaron masivamente en ejidatarios, pero en este art?culo
 s?lo presentamos el primer cap?tulo de la historia, que com
 prende el per?odo 1910-1914. En este lapso se registra la
 presencia de tres movimientos revolucionarios en la zona: el
 antirreeleccionismo, el zapatismo y el arenismo. Cada uno
 de ellos, aunque de manera muy distinta, influy? notable
 mente en el curso de las luchas de los trabajadores de las
 haciendas mencionadas.

 Aunque los protagonistas principales de nuestra investi
 gaci?n son los trabajadores de las haciendas de Mazaquia
 huac y El Rosario, nos hemos visto precisados a seguir la
 huella de otros actores sociales que entraron en relaci?n y
 afectaron de una u otra manera las pugnas de los peones
 y jornaleros de estas fincas. Estos actores fueron los hacen
 dados, los grupos gobernantes del estado y los grupos revo
 lucionarios armados.

 Varias son las fuentes que alimentan el presente estudio.
 La m?s importante de ellas es el archivo de las haciendas
 de Mazaquiahuac y El Rosario que se halla en poder de la
 Universidad Iberoamericana. De ?ste hemos utilizado s?lo
 los libros de contabilidad y los copiadores de corresponden
 cia de la propietaria para los a?os de 1910 a 1915.
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 Los libros de contabilidad son de dos tipos: menores y
 mayores. Los primeros recogen la informaci?n de la gesti?n
 diaria de las haciendas; los segundos resumen los conceptos
 de ingresos y egresos de las fincas durante el ciclo produc
 tivo anual. Esta documentaci?n nos result? de gran utilidad
 para confeccionar los cuadros que sintetizan la situaci?n
 econ?mica de ambos fundos en distintos a?os y observar el
 impacto que los movimientos sociales ejercieron sobre la
 econom?a de estas unidades productivas.

 Los copiadores de correspondencia son, por lo regular,
 aparejados. Uno suele estar escrito por el administrador de
 la hacienda; otro, por el due?o de la misma. En este caso
 s?lo pudimos emplear el segundo, ya que los copiadores
 pertenecientes a los administradores y referentes a las fe
 chas que nos ocupan se extraviaron. Por lo dem?s, el co
 piador de la propietaria de Mazaquiahuac y El Rosario est?
 escrito por su sobrino y apoderado general, el se?or Antonio
 Castro, ya que ella se encontraba durante todos estos a?os
 en Europa. Este copiador contiene el siguiente tipo de in
 formaci?n: cartas a los administradores de ambas haciendas,
 cartas a los gobernadores en turno de Tlaxcala y a otros
 jefes pol?ticos y militares del momento, cartas a contratistas
 y comerciantes que manten?an relaciones mercantiles con
 estas fincas o cualquier otro negocio con la familia propie
 taria, y, por ?ltimo, cartas personales del se?or Antonio
 Castro al hijo de la due?a, que resid?a en Francia. Se trata
 de documentos de singular importancia que incluyen apre
 ciaciones personales de la situaci?n econ?mica de ambas
 haciendas y dem?s negocios familiares, a la vez que relatos
 minuciosos de los acontecimientos revolucionarios del pa?s
 y, particularmente, de la zona norte del estado de Tlaxcala.
 Son testimonios que nos permiten conocer los diversos efectos
 de la revoluci?n, las relaciones pol?ticas de los hacendados,
 sus mentalidades, los movimientos de los grupos armados
 y de otros actores pol?ticos, etc?tera. En fin, este material
 epistolar dibuja un cuadro muy preciso ?aunque claramente
 interesado? de la revoluci?n en una localidad determinada.
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 Situaci?n y reivindicaciones de los trabajadores de las ha
 ciendas de Mazaquiahuac y El Rosario en los primeros
 d?as de la revoluci?n.

 Las fuerzas revolucionarias maderistas de Tlaxcala des
 tituyen en mayo de 1911 a Juan Cahuantzi, gobernador por
 firista de la entidad. Poco tiempo despu?s Antonio Hidalgo,
 candidato del Partido Antirreeleccionista de Tlaxcala, ocupa
 la gubernatura. El triunfo de Hidalgo propicia una ola de
 huelgas, tanto en las f?bricas textiles como en las haciendas.
 Las inquietudes y reivindicaciones sociales de los trabaja
 dores se extienden por todo el estado. La acci?n propagan
 d?stica del Partido Antirreeleccionista de Tlaxcala (pat)
 se funda en el art?culo 5o. de la Constituci?n de 1857, que
 prescribe que "nadie puede ser obligado a prestar trabajos
 personales sin la justa retribuci?n y sin su pleno consenti
 miento".19

 El gobierno de Hidalgo emprende su gesti?n con el env?o
 de una iniciativa de ley al congreso local que except?a de
 la contribuci?n predial a los terrenos que tienen un valor
 de quinientos pesos o menos, condonando tambi?n, en estos
 casos, los pagos rezagados.20 A principios de 1912 el Partido
 Antirreeleccionista de Tlaxcala, junto con el gobernador
 Antonio Hidalgo, forma una comisi?n con el prop?sito de
 presentar el problema agrario del estado al presidente Fran
 cisco I. Madero. Esta comisi?n entabla tambi?n conversa
 ciones con los hacendados de la entidad, para resolver la
 presunta fundaci?n de colonias agr?colas.21 Es en esta atm?s
 fera, favorable a los trabajadores del campo, que se inician
 las pugnas de los peones y jornaleros de las haciendas de

 Mazaquiahuac y El Rosario.
 La mano de obra de estas haciendas est? compuesta hacia

 1910 por cuatro grupos o tipos de trabajadores, a saber:

 19 Del Castillo, 1953, pp. 101-102.
 20 Cuellar Abaroa, 1964, p. 65.
 2! Buve, 1979, p. 537.
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 a) dependientes, b) peones de cuadrilla, c) flachiqueros y
 d) semaneros.

 En la primera categor?a se incluyen los trabajadores de
 confianza de ambas fincas: el administrador, el mayordomo
 del tinacal, el trojero y los mayorales. ?stos ocupan los pues
 tos de direcci?n o administraci?n de las distintas l?neas de
 producci?n de los fundos. Tambi?n se inscriben en esta
 categor?a algunos trabajadores que no son, en rigor, de con
 fianza: el escribiente, el velador, el portero, el barrendero
 y, en fin, todos aqu?llos que se encargan de alguna tarea
 dom?stica. Todo ello, en una escala jer?rquica descendiente.
 Los dependientes perciben los sueldos m?s elevados, tienen
 raciones y pueden solicitar pr?stamos en efectivo o en espe
 cie de las haciendas.

 Los peones de cuadrilla ?tambi?n llamados peones aca
 sillados? conforman el n?cleo m?s numeroso de los tra
 bajadores permanentes de estas fincas. Se emplean en las
 faenas m?s diversas exigidas tanto por el cultivo de los cerea
 les como por el cuidado del maguey pulquero. Se les retri
 buye con peque?as cantidades en monetario, raciones de
 ma?z, casillas y pegujales donde producen parte de su susten
 to, principalmente, ma?z. Tambi?n obtienen pr?stamos en
 -efectivo o en especie.

 Los flachiqueros son trabajadores especializados, encar
 gados de recolectar el aguamiel de las magueyeras y de en
 tregarlo en la oficina del tinacal. Laboran a destajo y se
 les paga en monetario de acuerdo con la cantidad de agua

 miel que recogen. A diferencia de las anteriores categor?as
 de trabajadores, los flachiqueros no reciben raciones ni pue
 den solicitar anticipos en especie o en dinero.

 Los semaneros componen el ?ltimo grupo de trabaja
 dores de estas haciendas. Singularmente considerado, ?ste es
 el m?s numeroso de todos. Se trata, sin embargo, de traba
 jadores eventuales, contratados semanalmente seg?n las ne
 cesidades del ciclo agr?cola de los distintos cultivos. Su n?

 mero crece notablemente en los per?odos de siembra y de
 cosecha y se reduce visiblemente en los per?odos de desarrollo
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 de los diversos cultivos. Su retribuci?n se realiza en mone
 tario, seg?n el n?mero de tareas cumplidas por semana. Al
 igual que los tlachiqueros, los semaneros no tienen derecho
 a obtener raciones ni anticipos en especie o en efectivo.

 En septiembre de 1911 los semaneros de ambas hacien
 das demandan que las tareas del corte de cebada se reduz
 can de veinte y veinticinco a quince varas. El administrador
 de El Rosario rechaza la solicitud de estos trabajadores.
 En consecuencia, veinte semaneros abandonan las labores y
 el administrador se ve precisado a reemplazarlos temporal
 mente con varios peones acasillados, algunos carboneros y
 carreros.22 No obstante, el administrador de Mazaquiahuac
 s? accede a la petici?n de los semaneros. Al rendir su in
 forme de lo sucedido a Antonio Castro, apoderado de la
 due?a de la finca, explica que acepta dicha demanda por
 que tiene noticia de que el mismo conflicto se ha presen
 tado ya en las haciendas aleda?as de Xalostoc y Tepeyahual
 co, donde ambas partes han acudido a las autoridades lo
 cales, quienes determinan que se les pague a los semaneros
 por d?a y no por tareas, lo cual resulta m?s costoso para las
 fincas.28 Ante esta circunstancia y para evitar un nuevo con
 flicto, Antonio Castro ordena que a los semaneros de El Ro
 sario tambi?n se les rebajen las tareas a quince varas.

 Un mes m?s tarde los peones acasillados de El Rosario
 se niegan a trabajar si no se les rebajan las tareas del corte
 de cebada a quince varas, igual que con los semaneros. El ad
 ministrador de la hacienda recurre a las autoridades de Tlax
 cala, cabecera del distrito, para poner fin al conflicto. ?stas
 resuelven en favor de los peones residentes y, para su sor
 presa, el administrador de El Rosario descubre que el prin
 cipal agitador entre los peones es el profesor Juan V?zquez
 y Ram?rez, del Partido Antirreeleccionista de Tlaxcala.24
 Ante el hecho de que las autoridades locales ya no apoyan

 22 GC, 1911, enero 29.
 as CC, 1911, septiembre 25.
 24 CC, 1911, octubre 2.
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 incondicionalmente a los hacendados, Antonio Castro acuer
 da con los administradores de Mazaquiahuac y El Rosario
 "que por prudencia y conveniencia habr? que tolerar las
 exigencias de la gente mientras se acaban los cortes y la
 pizca, llevando despu?s a cabo una selecci?n para eliminar
 a la gente perniciosa que es la que promueve todos estos
 trastornos, principalmente en El Rosario, donde la gente
 no puede ver al gachup?n..."23

 En los primeros meses de 1912 se recrudecen las luchas
 sociales en todo el estado. El apoderado de la due?a de Ma
 zaquiahuac y El Rosario considera entonces pertinente me
 jorar las condiciones de trabajo de sus empleados para evitar
 que surjan m?s querellas en las mismas. Antonio Castro
 pinta as? la situaci?n que prevalece en Tlaxcala:

 Conoc?a ya el car?cter alarmante que est?n tomando ?stas
 [las huelgas], no s?lo en el estado de Tlaxcala, y de los peones
 del campo, sino tambi?n de operarios de varios talleres y f?bri
 cas. ?sta es una plaga que, agregada al bandolerismo que ha sur
 gido en toda la rep?blica, amenaza de una manera terrible la
 propiedad, que es el punto de mira al que converge este azote
 social, que no sabemos hasta d?nde nos llevar?. Hay que pedirle
 a Dios... que conjure el peligro en que nos encontramos.26

 En los Llanos de Apan los jornaleros exigen que los
 salarios aumenten y se establezcan entre 75 centavos y un
 peso por d?a. En Tlaxcala, el gobernador Antonio Hidalgo
 intenta reglamentar la jornada de trabajo en ocho horas.
 Presionado por los acontecimientos, el apoderado de Maza
 quiahuac y El Rosario decide aumentar los jornales de los
 semaneros a 75 centavos, pero a condici?n de que estas fin
 cas vendan en lo sucesivo el ma?z que adquieren los sema
 neros a precio corriente en el mercado. A la vez, resuelve
 condonar las deudas de los trabajadores permanentes de
 ambas haciendas con la condici?n de que no se separen

 25 CG, 1911, octubre 2.
 s? CC, 1912, enero 18.

This content downloaded from 132.248.9.41 on Sun, 20 Dec 2020 01:55:42 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 LAS HACIENDAS DE MAZAQUIAHUAC Y EL ROSARIO 249

 de las mismas. Finalmente, ordena a sus administradores
 vigilar que los trabajadores no laboren m?s de doce horas
 diarias, esto es, de las seis de ?a ma?ana a las seis de la
 tarde.27

 En octubre de este mismo a?o los tlachiq?eros de la
 hacienda de El Rosario ?encabezados por el mayordomo del
 tinacal-? paralizan las labores del pulque y exigen una mejor
 retribuci?n por su trabajo. Antonio Castro accede a su pe
 tici?n, forzado por las dif?ciles circunstancias por las que
 est? pasando la finca, aunque no deja de calificarla como
 "notoriamente injusta".

 As?, en los dos a?os del gobierno maderista de Tlaxca
 la (1911-1913) el grueso de los trabajadores de las haciendas
 de Mazaquiahuac y El Rosario logra obtener algunas me
 joras en sus condiciones de trabajo y de vida. Con todo,
 dos son los factores que determinan el alcance de sus reivin
 dicaciones: en primer lugar, el contexto general de agitaci?n
 social que vive el estado, que orilla al apoderado de la pro
 pietaria a ceder ?condicionadamente? a sus demandas; en
 segundo t?rmino, la labor de propaganda y asesor?a del
 Partido Antirreeleccionista de Tlaxcala en combinaci?n con
 las instancias de poder locales.

 Tras el golpe militar de febrero de 1913 la correlaci?n
 de fuerzas se altera bruscamente y estas luchas de los tra
 bajadores llegan a un punto muerto. En efecto, los gober
 nadores huertistas de Tlaxcala (Agust?n Maldonado, Maria
 no Grajales, Alberto Yarza y Manuel Cuellar) apoyan
 abiertamente a los hacendados en perjuicio de los intereses
 de los trabajadores agr?colas e industriales. Pero con el triun
 fo de las fuerzas constitucionalistas los nuevos gobernantes
 del estado vuelven a secundar las reivindicaciones de los
 trabajadores agr?colas. As?, en septiembre de 1914, el gober
 nador M?ximo Rojas decreta la jornada de trabajo de ocho
 horas y un jornal de ochenta centavos. Igualmente, decreta
 la abolici?n de las deudas de los trabajadores permanentes

 27 CC, 1912, enero 22.
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 de las haciendas, con la intenci?n de acabar con el sistema
 del peonaje endeudado.

 Ante estas medidas del gobierno, los hacendados de la
 regi?n solicitan una entrevista con el general Pablo Gon
 z?lez, jefe de operaciones de Puebla y Tlaxcala. A la reuni?n
 asiste, en representaci?n de la propietaria de las haciendas
 de Mazaquiahuac y El Rosario, el se?or Antonio Castro.
 ?ste resume de la siguiente manera la posici?n asumida por
 el general Pablo Gonz?lez:

 Debe considerarse dicho jornal de ocho horas efectivas de
 trabajo y, en cuanto a los muchachos, pag?rseles proporcional
 mente a lo que hagan envi?ndolos a la escuela... La idea fun
 damental de dicha autoridad es que sirva de unidad de trabajo
 los ochenta centavos por ocho horas, y que a los sirvientes, carre
 ros, arrieros, plataformeros, tlacualeros y ganaderos se les ajuste
 proporcionalmente por un sueldo mensual, procurando que toda
 clase de trabajos del campo, como cortes de cebada, barbechos,
 etc?tera, se ajusten por tarea o destajo proporcionalmente a dicha
 unidad de trabajo.28

 De esta manera, los ochenta centavos por jornada de tra
 bajo de ocho horas que deben pagarse a los semaneros son
 el punto de referencia del ajuste salarial que debe hacerse
 con los trabajadores permanentes de las haciendas.

 Al comunicar lo anterior a los administradores de Ma
 zaquiahuac y El Rosario, Antonio Castro agrega que el jor
 nal de ochenta centavos para los semaneros representa una
 duplicaci?n de los costos en la siembra del trigo, y sostiene
 que no vale la pena continuar con estas labores. Adem?s,
 recomienda a los administradores que supriman a algunos
 trabajadores por jornal, para que los costos de las labores
 del campo no aumenten tanto. Advierte, sin embargo, que
 "es preciso irse con mucho tiento en esto de la supresi?n
 de jornaleros, pues hay que justificar la causa por la cual
 se despiden a fin de que las autoridades no interpreten tor

 s? CC, 1914, ?eptiembre 23.
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 cidamente la determinaci?n y tengan lugar a perjudicarnos
 de alg?n modo".29

 Respecto del decreto relativo a la abolici?n de las deu
 das de los trabajadores permanentes de las haciendas, el
 apoderado de la due?a de Mazaquiahuac y El Rosario inicia
 una serie de gestiones ?tanto ante el gobierno del estado
 de Tlaxcala cuanto ante el gobierno federal?, con el obje
 to de que dicha disposici?n sea modificada o revocada. En
 tanto se realizan estas gestiones, resuelve que los pagos a los
 dependientes y a los peones acasillados se hagan como de
 costumbre, y que s?lo en caso de que alguno de ?stos se
 inconforme y denuncie el hecho se pongan en pr?ctica las
 disposiciones del gobierno.

 Con todo, un mes m?s tarde el administrador de Maza
 quiahuac notifica a Antonio Castro que "algunos individuos,
 fingi?ndose mayordomos de cuadrillas o capitanes, se intro
 ducen en las haciendas para ver si descubren alguna in
 fracci?n a los decretos". "M?s a?n ?agrega? he sabido que
 en esta hacienda existe un capit?n que desempe?a tan in
 grata misi?n, y hay que tener mucho cuidado y obrar con
 prudencia para no caer en sus garras".30

 Tal vez sea conveniente hacer un balance del tipo de reivin
 dicaciones de los trabajadores de las haciendas de Maza
 quiahuac y El Rosario, as? como del grado de su realizaci?n
 ?n estos a?os. Como antes vimos, en ambas fincas existieron
 distintas categor?as de trabajadores ?dependientes, peones
 acasillados, tlachiqueros, semaneros? que correspond?an, en
 el fondo, a distintas clases sociales agrarias por las diversas
 formas a trav?s de las cuales se les extra?a un excedente
 econ?mico. A riesgo de simplificar demasiado, podemos ha
 blar de la presencia de dos grandes grupos de trabajadores
 en estas haciendas. El primero estaba constituido por aqu?llos

 a? CC, 1914, septiembre 30.
 o CC, 1914, octubre 9.
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 cuya retribuci?n primordial era; en monetario (aunque al
 gunos de ellos percibieran pagos complementarios en espe
 cie) cual era el caso del grueso de los dependientes, los fla
 chiqueros y los semaneros. El segundo estaba formado por
 aquellos otros cuya retribuci?n se llevaba a cabo funda
 mentalmente en especie ?por ellos mismos producida? aun
 que obtuvieran tambi?n una compensaci?n en monetario,
 cual era el caso de los peones acasillados.

 No obstante la gran importancia que esta distinci?n tiene
 para el an?lisis econ?mico, resulta poco relevante para el
 an?lisis social del caso que nos ocupa ya que ambos grupos
 de trabajadores plantearon, en esencia, el mismo tipo de
 demandas. Ciertamente, tanto los trabajadores que eran ex
 plotados por v?a salarial cuanto aquellos otros a quienes se
 extra?a una renta en trabajo ubicaron sus reivindicaciones
 en el terreno modernizante de la relaci?n trabajo asalariado
 capital. ?Por qu? se present? esta coincidencia? ?Por qu? no
 exigieron tierras ni los unos ni los otros? Creemos que esto
 fue as? por la ausencia de nexos significativos entre los tra
 bajadores de estas haciendas y los pueblos campesinos de
 tradici?n colonial. Sea como fuere, podemos realizar un ba
 lance de conjunto del grado de satisfacci?n de las demandas
 de los trabajadores de estas fincas con independencia de las
 relaciones de trabajo tan diversas en que ?stos participaron.

 En los a?os que transcurrieron entre 1910 y 1915 los
 trabajadores de Mazaquiahuac y El Rosario realizaron ?con
 los altibajos ya se?alados? una serie de reivindicaciones:
 aumentos de jornales, debilitamiento del pago por destajo,
 fortalecimiento del pago por cuota diaria, establecimiento
 de jornales m?nimos, condonaci?n de las deudas. ?stas apun
 taron hacia la declinaci?n de la retribuci?n en especie ?y
 de la sujeci?n personal de los trabajadores? as? como hacia
 el desarrollo de relaciones salariales libres. Sin embargo,
 estos logros fueron fr?giles e inciertos en virtud del car?cter
 no aut?nomo de las pugnas de estos trabajadores.
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 Los hacendados y la Liga de Agricultores

 En enero de 1912 los hacendados de los Llanos de Apan
 y de Tlaxcala se re?nen en la poblaci?n de Apizaco con el
 fin de organizarse para hacer frente a la agitaci?n social
 que viene desarroll?ndose desde el triunfo de la rebeli?n
 maderista. Los doscientos propietarios que asisten a esta
 asamblea resuelven constituir la Liga de Agricultores. Vale
 recordar en este punto que los hacendados de la regi?n
 cuentan con el antecedente de haberse agrupado con anterio
 ridad, aunque con otro objeto. En efecto, el 16 de marzo
 de 1909 hab?an fundado la Compa??a Expendedora de Pul
 ques, S.C.L., cuyo prop?sito consist?a en regular la produc
 ci?n y la distribuci?n del pulque, fijando, a la vez, un precio
 de monopolio para el mismo.81

 En la junta de Apizaco, a la que concurren los admi
 nistradores de las haciendas de Mazaquiahuac y El Rosario,
 se elige como presidente de la asamblea a Ignacio Torres
 Adalid, quien fuera miembro del consejo de administraci?n
 de la Compa??a Expendedora y su mayor accionista.

 Con procedimientos an?logos a los de la Compa??a Ex
 pendedora, aunque con otros fines, la Liga de Agricultores
 se propone los siguientes objetivos: a) convenir entre los
 socios una conducta uniforme frente a las reivindicaciones
 de sus respectivos trabajadores, b) participar en la pol?tica
 estatal y nacional para obtener cierta representaci?n en los
 ?rganos gubernamentales, y c) conseguir el apoyo de las
 fuerzas armadas locales para hacer frente a la revoluci?n
 armada.

 En relaci?n con su primer objetivo, la Liga de Agricul
 tores acuerda, desde enero de 1912, aumentar los jornales
 de los semaneros a sesenta centavos, suprimir las raciones de
 ma?z y condonar los abonos de las cuentas de los peones
 acasillados.82 Al uniformar los jornales y las dem?s formas

 *x Leal et al, 1978, passim.
 32 CC, 1912, enero 29.
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 de retribuci?n en toda la regi?n, la Liga de Agricultores
 elimina la competencia por la mano de obra entre los pro
 pios hacendados. En adelante, pierde sentido que los tra
 bajadores de una hacienda la abandonen para buscar me
 jores jornales en otra. A la vez, la Liga podr? reducir la
 capacidad efectiva de presi?n de los trabajadores: de un lado
 se encuentran todos los propietarios, en com?n acuerdo res
 pecto de las condiciones de trabajo; de otro lado se hallan,
 aislados, los trabajadores de tal o cual finca, pugnando por
 modificarlas. Puede decirse, entonces, que la Liga de Agri
 cultores establece un precio de monopolio para la fuerza
 de trabajo en la regi?n.

 En relaci?n con su segundo objetivo, la Liga de Agricul
 tores toma parte en las elecciones para diputados federales
 y senadores, a las que se convoca en Tlaxcala en 1912. Los
 resultados de estos comicios son ampliamente favorables para
 los candidatos de la Liga. Eduardo Tamariz, miembro del
 Partido Cat?lico y de la Liga, obtiene la diputaci?n por el
 tercer distrito de Tlaxcala. Isaac Barrera y Garzyn Ugarte,

 miembros del Partido Antirreeleccionista pero apoyados por
 la Liga, obtienen las diputaciones por el primero y segundo
 distritos respectivamente. Los senadores electos son Clemente
 Sanz, viejo hacendado de la regi?n y accionista de la Com
 pa??a Expendedora de Pulques, y Luis Grajales, pol?tico
 porfirista; ambos, candidatos de la Liga de Agricultores.33
 La presencia de liputados y senadores miembros de la Liga
 de Agricultores en el Congreso de la Uni?n da una idea
 muy clara de la fuerza que los hacendados tienen durante
 el gobierno maderista.

 De otra parte, la integraci?n de la legislatura de Tlax
 cala resulta igualmente favorable a la Liga de Agricultores.
 El Partido Antirreeleccionista experimenta un debilitamien
 to progresivo y pierde una posici?n tras otra. Las fricciones

 38 GuELLAR Abaroa, 1964, n, p. 32. Al parecer, Clemente Sanz
 era pariente de Josefa Sanz viuda de Sol?rzano a trav?s de la familia
 de Patricio Sanz, due?a de las mismas fincas en el siglo pasado.
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 entre la legislatura estatal y el gobernador maderista se
 vuelven cada vez m?s frecuentes e intolerables. El conflicto
 entre ambos poderes hace crisis en enero de 1913, cuando
 el congreso del estado exige la renuncia al gobernador An
 tonio Hidalgo. ?ste se niega inicialmente a dimitir, pero
 ante la fuerza de las cosas presenta su renuncia el 19 de ese
 mismo mes.34 Entonces el congreso de Tlaxcala, al servicio
 de los intereses de la Liga de Agricultores, nombra a Agust?n
 S?nchez como gobernador interino. Ello provoca una pro
 testa generalizada que el Partido Antirreeleccionista todav?a
 logra encabezar y dirigir. El 4 de febrero de 1913 Agust?n
 S?nchez se ve obligado a renunciar tambi?n.

 La inestabilidad social y pol?tica que vive Tlaxcala en
 estos d?as es particularmente aguda. Domingo Arenas jefa
 tura un poderoso movimiento agrario que tiene su epicentro
 en los valles de Nativitas. Los obreros textiles del estado
 participan en un prolongado conflicto laboral que abarca
 a otras entidades, como M?xico, Puebla y el Distrito Fe
 deral. La Liga de Agricultores y el Partido Antirreeleccio
 nista se disputan los poderes locales. Es en este marco que
 tiene lugar el golpe militar de febrero de 1913 que lleva
 al poder al general Victoriano Huerta. Con la muerte de
 Madero y la instauraci?n de un r?gimen de excepci?n cesa
 la lucha entre la Liga de Agricultores y el Partido Anti
 reeleccionista en Tlaxcala. La dictadura designa como go
 bernador de la entidad a Agust?n Maldonado, quien se en
 carga de dar satisfacci?n a las exigencias de los hacendados
 y de reprimir cualquier inconformidad popular.

 En relaci?n con su tercer objetivo, el de combatir el
 movimiento armado en Tlaxcala, la Liga de Agricultores
 pone en marcha una serie de acciones desde principios
 de 1912. Dos son las v?as que para tal efecto ensaya: a) bus
 car el apoyo de los destacamentos armados p?blicos, a trav?s
 del gobernador del estado, y b) comprar armas y municiones
 y organizar sus propios cuerpos armados.

 * Casasola, 1973, n, p. 489.
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 As?, en febrero de 1912 la Liga de Agricultores solicita
 al gobernador Antonio Hidalgo que gestione el traslado del
 primer cuerpo rural de la federaci?n, estacionado en Apan,
 Hidalgo, a la ciudad de Tlaxcala con el objeto de que esta
 fuerza proteja las haciendas de la regi?n de los asaltos que
 est?n sufriendo por parte de distintos grupos armados. Pos
 teriormente, ante el gobernador huer ti s ta Manuel Cuellar,
 la Liga manifiesta en numerosas ocasiones su inconformidad
 ante el bandolerismo, "que amenaza acabar con la riqueza
 y la propiedad privada". En su informe del primero de octu
 bre de 1913 el gobernador se siente obligado a dar explica
 ciones: ,

 El gobierno procura por todos los medios que est?n a su
 alcance la persecuci?n de esas hordas, y es ayudado activamente
 por los cuerpos formados por el se?or coronel Pr?spero Cahuantzi
 y por los destacamentos del primero de exploradores del ej?rcito,
 al mando del se?or general brigadier O. Cruz Guerrero, que
 existen en esta ciudad [Tlaxcala] y en Apizaco... En las actua
 les circunstancias, el punto de mira del gobierno [es] aumentar las
 fuerzas para poder combatir el bandolerismo.85

 En mayo de 1913 Victoriano Huerta convoca al Con
 greso Nacional de Agricultura con el prop?sito de recoger
 los reclamos y las proposiciones de los hacendados sobre el
 estado en que se encuentra la agricultura del pa?s. En esta
 reuni?n los grandes propietarios solicitan a Huerta que se
 les permita tener cuerpos armados en sus fincas. ?ste acuer
 da, por medio de la Secretar?a de Gobernaci?n, que "todo
 agricultor o industrial que quiera tener un n?mero de hom
 bres armados para la defensa de sus propiedades se dirigir?
 a la Secretar?a de Gobernaci?n, solicitando las armas nece
 sarias y comprometi?ndose a mantener el n?mero de hom
 bres que hayan de servirse de ellas".36

 M Informe del gobernador Manuel Guellar (1* oct. 1913), en Cuk
 llar Abaroa, 1964, n, pp. 151-152.

 ? Acuerdo de la Secretaria de Estado y Despacho de Gobernaci?n
 (8 jun. 1913), en Guellar Abaroa, 1964, n, p. 146.
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 Siguiendo las disposiciones del ejecutivo federal, el go
 bernador de Tlaxcala ordena a sus prefectos pol?ticos que
 se aseguren de que cada hacienda tenga, por lo menos, una
 provisi?n de cinco carabinas.87 A la vez, exige que cada finca
 sufrague los gastos de su propia defensa. Simult?neamente,
 da los primeros pasos para la formaci?n de cuerpos de defen
 sa rural del estado con base en el reclutamiento de peones
 de las haciendas. Seg?n esto, cada fundo debe proporcionar
 un pe?n, cuyos haberes deben ser cubiertos por los propie
 tarios.38

 De esta forma, los hacendados integrantes de la Liga de
 Agricultores logran, a la vez, el respaldo de las fuerzas arma
 das p?blicas y el derecho a formar sus guardias particulares
 para la defensa de sus propiedades.

 En suma, la acci?n organizada de los hacendados de la re
 gi?n en la Liga de Agricultores les permiti?, en el curso escaso
 de un a?o, contener y sofocar las diversas manifestaciones
 de la revoluci?n: frenaron las reivindicaciones y las huel
 gas de los trabajadores, impusieron condiciones monop?licas
 a la fijaci?n de los salarios y dem?s condiciones de trabajo,
 retuvieron al mano de obra que necesitaban dentro de sus
 fincas, recobraron una influencia pol?tica decisiva en los
 ?rganos del gobierno estatal y federal, provocaron la ca?da
 del gobernador maderista antes del golpe de febrero de 1913,
 obtuvieron el respaldo total de las fuerzas armadas p?blicas
 en la defensa de sus propiedades y, por ?ltimo, pero no por
 ello menos importante, se convirtieron en un grupo fuerte
 mente armado con gran independencia del poder p?blico.

 Los movimientos Zapatista y arenista en la zona

 Son muy pocas las agresiones que las haciendas de Ma
 zaquiahuac y El Rosario padecen entre 1910 y 1914 a manos

 87 CC, 1913, octubre 9.
 ?s CC, 1913, abril 15.
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 de los grupos revolucionarios armados. De toda suerte, am
 bas fincas participan en el proceso de armamiento auspi
 ciado por la Liga de Agricultores. Pero cuando el a?o de 1914
 est? por terminar, y especialmente a lo largo de 1915, la
 lucha armada se recrudece en forma notable y obliga al apo
 derado de la due?a a entrar en tratos con las distintas
 facciones revolucionarias. A ?stas vende u obsequia granos,
 mu?as, caballos y otros suministros con el objeto de evitar
 la ocupaci?n y el saqueo de las propiedades. Cabe recordar
 que, hasta este momento, los trabajadores de ambos fundos
 no se identifican ni colaboran con el zapatismo o el are
 nismo, cuyas banderas agrarias les parecen ajenas. M?s bien
 simpatizan con las reivindicaciones laborales que el ma
 derismo enarbola desde el gobierno del estado.

 As? y todo, desde 1912 algunas partidas Zapatistas se esta
 blecen ?intermitentemente? en los montes que comprenden
 las haciendas de Mazaquiahuac y El Rosario en su porci?n
 oriental. En mayo de este mismo a?o El Rosario es asaltada
 por vez primera. Sin embargo, los asaltos que se suceden
 entre 1912 y 1913 son muy espor?dicos ya que los arenistas,
 unidos a los Zapatistas, concentran sus operaciones en el sur
 de Tlaxcala.

 En agosto de 1913 el apoderado Antonio Castro se en
 carga de realizar una serie de gestiones en la Secretar?a de
 Guerra y Marina para que ?sta destaque a un cuerpo armado
 que expulse a los Zapatistas de los montes de las haciendas.
 Sus empe?os resultan infructuosos, y en el mes de septiem
 bre comenta a su t?a:

 ... el gobierno hace esfuerzos inauditos para sofocar la revo
 luci?n, logrando irla dominando poco a poco a costa de mucha
 sangre y muchos perjuicios, como en Morelos, donde ya casi
 extirp? el zapatismo. En cambio, infinidad de partidas dispersas
 de estos malhechores han invadido otros estados como el de Tlax

 cala, habiendo hecho su madriguera una partida en el monte
 de El Rosario que tiene en alarma a las [haciendas] del rumbo.
 Esta partida a?n no sale de ah? y ha asaltado Rinconada y otros
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 ranchitos circunvecinos, no habiendo ca?do en El Rosario porque
 Dios es grande y los ampara a ustedes.

 Por m?s luchas que hemos hecho aqu? en Tlaxcala, y aun
 en Puebla, no hemos conseguido que dejen permanente una
 fuerza en El Rosario que d? seguridades y los administradores
 est?n desconcertados y amedrentados queriendo huir, especial
 mente don Alejandro, que est? sumamente expuesto, y a quien
 han mandado amenazar por ser gachup?n.39

 Ante la imposibilidad de obtener una fuerza que per
 manezca en las haciendas, Antonio Castro dispone que se
 compren armas y se distribuyan entre los empleados y mozos
 de confianza. Adem?s, considera conveniente que el admi
 nistrador de El Rosario duerma en Mazaquiahuac, ya que
 esta ?ltima se halla fortificada con torreones y bien amuralla
 da, lo que permite realizar una mejor defensa.

 De octubre de 1913 a enero de 1914 cesan las intran
 quilidades en los alrededores de estas haciendas, pues los
 Zapatistas abandonan los montes y se retiran hacia Morelos
 por el fr?o que hace.40 No obstante, en enero de 1914 vuel
 ven las partidas Zapatistas y arenistas y asaltan El Rosario
 en ese mismo mes. De acuerdo con la versi?n del adminis
 trador, quinientos Zapatistas se posesionan de la hacienda,
 secuestran a su sobrino y a otras personas, y se llevan todas
 las existencias en granos, caballos, armas y dinero.41 Los Za
 patistas exigen diez mil pesos por la vida de los secuestrados.
 El apoderado de la propietaria de la finca se rehusa a pro
 porcionar dicha cantidad, y son los familiares de los secues
 trados quienes re?nen la suma demandada.42 Despu?s de
 este suceso Antonio Castro se dirige al general Rinc?n Ga
 llardo, responsable de los cuerpos rurales, para que se le
 facilite un peque?o destacamento de rurales.48

 s* CC, 1913, septiembre 8.
 *? CC, 1913, octubre 6.
 ? CC, 1914, enero 19.
 ? CC, 1914, enero 19.
 ? CC, 1914, enero 23.
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 En mayo de 1914 los Zapatistas vuelven a caer sobre El
 Rosario. Se trata de quinientos hombres que van huyendo
 de las fuerzas del gobierno tras de haber quemado un tren de
 carga en la estaci?n de Soltepec. En esta ocasi?n se llevan
 todos los caballos que encuentran, incluyendo los de tiro.44

 Ante la creciente amenaza que las partidas Zapatistas y
 arenistas significan para las haciendas de la zona, veinte pro
 pietarios del lugar deciden entrevistarse con el gobernador
 huertista Manuel Cuellar. Le solicitan permiso para armar
 hasta doscientos hombres, con el compromiso de que entre
 todos aportar?n la cantidad de cien pesos diarios para su

 mantenimiento. La proposici?n es aceptada de inmediato.
 Por su parte, el apoderado se asegura licencia para formar
 una fuerza de ochenta hombres armados para vigilar Maza
 quiahuac y de cuarenta para El Rosario.45 A pesar de estas
 medidas precautorias El Rosario es nuevamente asaltada por
 una partida de zapatistas en agosto de 1914. Esta vez cargan
 con los caballos del administrador y del mayordomo, as?
 como con ochocientos pesos que encuentran en la caja.46

 Ya en este punto, escribe Antonio Castro lo siguiente:

 ... la situaci?n aqu? es grave porque las facciones revolucio
 narias se han declarado la guerra entre s?... Los zapatistas est?n
 tirote?ndose en los alrededores... Por el rumbo de Tula se
 vienen aproximando r?pidamente las huestes viilistas, e infinidad
 de partidas sueltas se han desparramado por el rumbo de los
 Llanos haciendo atrocidades .. .47

 En efecto, tras la rendici?n y el lic?nciamiento del ej?r
 cito federal, en agosto de 1914, se pasa al enfrentamiento
 entre zapatistas y carrancistas, as? como a la divisi?n del
 constitucionalismo. Las fuerzas zapatistas y arenistas de Tlax
 cala toman la capital del estado y se pronuncian contra el

 ?* CG, 1914, mayo 11.
 45 CG, 1914, junio 8.
 ** CG, 1914, agosto 10.
 47 CG, 1914, noviembre 23.
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 gobernador carrancista M?ximo Rojas.48 As?, a finales de 1914
 las principales facciones revolucionarias se encuentran clara
 mente escindidas y abiertamente enfrentadas. De un lado
 est?n los carrancistas; del otro, los Zapatistas y villistas. El
 mapa 3 muestra las trayectorias que, en su desplazamiento,
 siguen estas fuerzas en el estado de Tlaxcala.

 Las comunicaciones entre el municipio de Tlaxco y la
 ciudad de M?xico se hallan interrumpidas y los trenes in
 movilizados en los Llanos de Apan. Mazaquiahuac y El Ro
 sario son indistintamente asaltadas por zapatistas y carran
 cistas. Con todo, el apoderado de la due?a de estas haciendas
 hace la siguiente distinci?n:

 En Mazaquiahuac y Rosario han entrado [los carrancistas]
 varias veces llev?ndose cuanto han podido. En la casa de Maza
 quiahuac, que encontraron sola porque todos los empleados hu
 yeron, rompieron c?modas..., llev?ndose cobertores y cuanta
 ropa encontraron y sabe Dios cu?nto m?s...

 ... los zapatistas y villistas nos han dado m?s garant?as que
 los funestos carrancistas que han andado arrasando ?ltimamente
 el rumbo de los Llanos, de donde los hicieron huir los zapa
 tistas.49

 Para aminorar los perjuicios que causan estos ataques y
 asaltos a sus propiedades, Antonio Castro opta por suminis
 trar pac?ficamente granos y forrajes a los distintos cuerpos
 revolucionarios. As? est? consignado en los libros de conta
 bilidad de las haciendas de Mazaquiahuac y El Rosario,
 como se aprecia en el cuadro 1. De esta manera, los diver
 sos grupos revolucionarios se abastecen directamente de la
 producci?n de las haciendas: en ocasiones a trav?s del bot?n
 obtenido en los asaltos que realizan a las mismas, a veces

 48 Los tratados de Teoloyucan se firmaron el 13 de agosto de 1914
 en el pueblo del estado de Mexico que lleva ese nombre. Marcan el
 fin del r?gimen de Victoriano Huerta, la disoluci?n del ej?rcito federal
 y el triunfo del ej?rcito constitucionalista.

 4? CG, 1914, diciembre 8.
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 Cuadro 1

 Cebada proporcionada a distintos cuerpos armados por las
 HACIENDAS DE MaZAOUIAHUAC Y El ROSARIO ? MARZO DE 1914

 A ABRIL DE 1915

 Fecha  Cantidad o valor Grupo o lugar
 25 de marzo de 1914

 29 de mayo de 1914 r

 31 de julio de 1914
 23 de octubre de 1914
 27 de noviembre de 1914
 25 de marzo de 1915

 15 de abril de 1915

 22 de abril de 1915

 28 de abril de 1915

 10.35 pesos

 40 litros

 1 000 litros
 60 litros
 27.50 hectolitros
 76.50 pesos

 25.60 kilos

 333 hectolitros

 924 pesos

 Caballada de Bo
 nilla
 Fuerzas revolucio
 narias
 Tlaxco
 Zapatistas-Tlaxco
 Carrancistas
 Caballada de Bo
 nilla
 Comandancia Mi
 litar de Tlaxcala
 Comandancia Mi
 litar de Tlaxcala
 Tropa del gobier
 no

 Fuente: Libros de contabilidad y libros mayores (1914-1915), en
 VIA/AHMR.

 ?como en los casos aqu? indicados?, por medio de un acuer
 do entre comercial y coercitivo con los propietarios. Al fin
 y al cabo, los vales firmados por los jefes de los grupos
 armados tienen un valor apenas simb?lico.

 Impacto de los movimientos sociales sobre la econom?a
 de ambas haciendas

 Como hemos visto, los sucesos revolucionarios golpearon
 con mayor dureza a El Rosario que a Mazaquiahuac. Con
 todo, si tomamos en cuenta que ambas fincas constitu?an
 un solo complejo econ?mico, podemos afirmar que ?ste ape
 nas se vio afectado entre noviembre de 1910 y junio de 1914
 por los movimientos sociales que se registraron en la regi?n.
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 Ciertamente, en conjunto, su producci?n agr?cola, pecuaria
 y pulquera se mantuvo estable en el intervalo se?alado.

 Para lograr tal resultado, la administraci?n de este com
 plejo econ?mico se vio obligada a llevar a cabo una serie
 de cambios y ajustes en su estrategia productiva: la pro
 duci?n agr?cola se disminuy? en El Rosario, pero se aument?
 en Mazaquiahuac; la cr?a de ganado se redujo en Maza
 quiahuac, pero se increment? en El Rosario; la explotaci?n
 pulquera casi se abandon? en El Rosario, pero se intensi
 fic? en Mazaquiahuac. Todo ello en proporciones tales que
 suponen la b?squeda de vol?menes constantes de producci?n.

 En efecto, El Rosario, tan expuesta a los ataques de las
 diversas partidas armadas, se aprovech? b?sicamente de la
 cr?a de ganado, que en caso de ser necesario pod?a trasla
 darse temporal o permanentemente a Mazaquiahuac. Esta
 ?ltima, mejor guarnecida, disminuy? sus actividades pecua
 rias y se concentr? en las labores agr?colas y pulqueras, com
 pensando, con creces, lo que El Rosario dejaba de producir.
 Tales cambios en la explotaci?n de estos fundos pudieron
 realizarse sin mayores dificultades por el tama?o de los sec
 tores de explotaci?n indirecta y de reserva con que contaba
 cada uno de ellos.

 Muy distinta fue la situaci?n que vivieron estas hacien
 das desde el segundo semestre de 1914. Ya en diciembre de
 ese a?o el impacto de los movimientos sociales sobre la eco
 nom?a de ambos fundos fue decisivamente perturbador: los
 asaltos, la destrucci?n y el uso militar de los ferrocarriles
 bloquearon la comercializaci?n de los productos del campo
 y crearon una profunda crisis de realizaci?n.

 Para hacerse una idea de la gravedad del caso, basta
 recordar que se trataba de fincas especializadas en la explo
 taci?n del pulque, producto perecedero que debe elaborarse,
 embarcarse y consumirse en el t?rmino de unos cuantos
 d?as pues de lo contrario se descompone y pierde todo su
 valor. Tambi?n conviene tener presente que ambas hacien
 das estaban incorporadas en el monopolio representado por
 la Compa??a Expendedora de Pulques, cuyas redes de co

This content downloaded from 132.248.9.41 on Sun, 20 Dec 2020 01:55:42 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 LAS HACIENDAS DE MAZAQUIAHUAC Y EL ROSARIO 265

 mercializaci?n se vieron s?bita y violentamente desarticu
 ladas, poniendo a la otrora pr?spera empresa al borde de la
 quiebra. Las dificultades para la realizaci?n de los dem?s
 productos de estas fincas, aunque agudas, no tuvieron la gra
 vedad de la de su principal rubro de explotaci?n.

 A pesar de estas circunstancias, de suyo desfavorables, la
 administraci?n del complejo econ?mico Mazaquiahuac-El Ro
 sario ide? algunas f?rmulas para defender sus intereses. Una
 de ellas consisti? en destilar parte de la producci?n pulquera,
 siguiendo una vieja costumbre de la regi?n que hab?a ca?do
 en desuso durante el auge porfiriano: la elaboraci?n de mez
 cal. Otra, en destinar una proporci?n creciente de su pro
 ducci?n de pulque a mercados inmediatos, accesibles con
 carros y mu?as. Por lo que hace a la realizaci?n de los dem?s

 Cuadro 2
 Volumen de las siembras y cosechas de ma?z y cebada
 EN LA HACIENDA DE MAZAQUIAHUAC EN 1910 Y 1914 ( LITROS )

 Siembra Cosecha
 Cultivo 1910 1914 1910 1914

 Ma?z 2 528 ? 68 764 139 665
 Cebada 25 400 ? 498 358 1108 900

 Fuente: Libros mayores de la hacienda de Mazaquiahuac (1910,
 1914), en VIA/AHMR.

 productos, se busc? que los compradores se hicieran respon
 sables de su transportaci?n: las haciendas se comprometieron
 a entregar la mercanc?a en la estaci?n m?s pr?xima del ferro
 carril, corriendo por cuenta del comprador el pago del flete
 y los riesgos del transporte del producto hasta su destino.

 Veamos ahora algunas cifras. Los cuadros 2 y 3 consignan
 el volumen de las siembras y las cosechas de los principales
 cultivos agr?colas de las haciendas de Mazaquiahuac y El Ro
 sario en distintos a?os. Se trata del ma?z, que en parte se
 vend?a y en parte se racionaba a los trabajadores perma
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 nentes, y de la cebada, que en parte se vend?a y en parte
 se autoconsum?a como forraje. El cuadro 2 muestra que la
 producci?n de ambos cultivos se duplic? en Mazaquiahuac
 entre 1910 y 1914. Por su parte, el cuadro 3 indica que la
 producci?n de ambos cultivos cay? en casi un noventa por
 ciento en El Rosario entre 1907 y 1914. Sin embargo, la
 producci?n conjunta de las dos fincas tendi? a mantenerse
 constante a lo largo de estos a?os.

 El ma?z y la cebada de Mazaquiahuac y El Rosario se
 vend?an, principalmente, en las ciudades de M?xico, Puebla

 Cuadro 3
 Volumen de las siembras y cosechas de ma?z y cebada en la

 HACIENDA DE El ROSARIO EN 1907 Y 1914 ( LITROS )

 Siembra Cosecha
 Cultivo 1907 1914 1907 1914

 Ma?z 2 240 820 146 707 21000
 Cebada 29 700 ?- 370 947 38 100

 Fuente: Libros mayores de la hacienda de El Rosario (1907, 1914),
 en UlA/AHMR.

 y Veracruz. Estos mercados no fueron alterados sustancial
 mente entre noviembre de 1910 y junio de 1914. Con todo,
 ya al finalizar este ?ltimo a?o se realizaron ventas ocasio
 nales en Toluca y Apan, lo que se explica por la convenien
 cia de apresurar las ventas ante la amenaza que represen
 taban los movimientos armados en la regi?n.

 Por lo que respecta a los precios de estos productos, am
 bos fluctuaron considerablemente y tendieron al alza en el
 intervalo se?alado, fen?meno que se volvi? m?s marcado en
 el a?o de 1914 cuando, por ejemplo, el precio de la cebada
 aument? de cuarenta a setenta pesos por tonelada. As?, la
 producci?n conjunta de ma?z y cebada en las haciendas de
 Mazaquiahuac y El Rosario se mantuvo constante en el curso
 de estos a?os, mientras que sus precios aumentaron, lo que
 las hac?a m?s redituables.
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 Los cuadros 4 y 5 registran las existencias de ganado en
 ambas fincas en distintos a?os. Desde el inicio de la in
 surrecci?n maderista Josefa Sanz viuda de Sol?rzano decidi?
 deshacerse de su ganado lanar y vacuno, por ser ?ste presa
 f?cil de los grupos armados. En consecuencia, entre 1911
 y 1914 vendi? casi la mitad de las existencias de Mazaquia
 huac, conservando b?sicamente el ganado de tiro y faenero,
 como se observa en el cuadro 4. Este aserto pareciera ser
 contradicho por el cuadro 5, en el que se ve c?mo las exis
 tencias ganaderas de El Rosario casi se duplicaron entre 1907

 Cuadro 4

 Existencias de ganado en la hacienda de Mazaquiahuac
 al finalizar los a?os de 1911 y 1914

 Tipo de
 ganado  1911

 N?mero de cabezas
 1914

 Lanar
 Vacuno
 Caballar
 Asnal
 Mular

 2 612
 365
 73
 28
 30

 1468
 272
 130
 26
 37

 Total  108  1933

 Fuente: Libros mayores de la hacienda de Mazaquiahuac (1911,
 1914), en VIA/AHMR.

 y 1914. Esta paradoja se explica porque a El Rosario se
 enviaban los ganados de El Moral, otra hacienda que la
 misma familia pose?a en el distrito de Chalco, M?xico, en
 virtud de la ocupaci?n que las fuerzas zapatistas hicieron
 de esta zona. De todas formas, la viuda de Sol?rzano man
 tuvo su prop?sito de vender la mayor parte de sus ganados.

 As?, en diciembre de 1914 su apoderado expresaba lo si
 guiente:

 Los precios no son tan malos y resolvimos vender por evitar
 m?s peligros y porque, como todas las fincas de por all? [Chalco]
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 Cuadro 5

 Existen cl\s de ganado en la hacienda de El Rosario
 al finalizar los a?os de 1907 y 19?4

 Tipo de N?mero de cabezas
 ganado 1907 1914
 Lanar 4 021 6449
 Vacuno 530 620

 Caballar 138 112
 Cabr?o ? 847

 Asnal 68 70
 Mular 58 116

 Total 4 815 8214

 Fuente: Libros mayores de la hacienda de El Rosario (1907, 1914),
 en VIA/AHMR.

 han vendido ya sus ganados, va a llegar el momento que go
 bierno o bandidos tomen por fuerza lo que quede.50

 El ganado lanar y vacuno de Mazaquiahuac y El Rosario
 sol?a venderse a distintos compradores en las propias hacien
 das. La trasquila del ganado lanar se vend?a en los mercados
 de Puebla y Santa Ana Chiautempan, centros tradicional
 mente dedicados al hilado y al tejido de la lana y el al*
 god?n.

 Los precios de estos productos oscilaron tambi?n bastante
 entre 1910 y 1914, y mostraban una tendencia al alza con
 respecto de a?os anteriores. Ya en abril de 1914 el precia
 de una cabeza de ganado lanar era de cinco pesos, como se
 lee en el cuadro 8. De septiembre a octubre de este mismo
 a?o el precio de un kilo de lana fluctu? entre los 11.5 y los
 14 pesos, como se aprecia en el mismo cuadro.

 Aunque las existencias conjuntas de ganados de ambas
 haciendas aumentaron entire 1910 y 1914, ello obedeci? a

 w CC, 1914, diciembre 14.

This content downloaded from 132.248.9.41 on Sun, 20 Dec 2020 01:55:42 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 LAS HACIENDAS DE MAZAQUIAHUAC Y EL ROSARIO 269

 las transferencias que se hicieron desde la finca de El Moral
 y no a la decisi?n de incrementar su producci?n y aprove
 chamiento. Antes al contrario, tanto por razones estructura
 les ?proceso de especializaci?n de Mazaquiahuac y El Ro
 sario en la explotaci?n pulquera? cuanto por causas co
 yunturales ?incertidumbre provocada por los movimientos
 armados? las actividades pecuarias de ambas haciendas ten
 dieron a reducirse.

 Los cuadros 6 y 7 dan cuenta de las ventas de pulque
 que las haciendas de Mazaquiahuac y El Rosario hicieron
 a la Compa??a Expendedora en distintos a?os. En ellos se

 Cuadro 6

 Ventas de pulque de la hacienda de Mazaquiahuac a la
 Compa??a Expendedora de pulques, S.C.L. (1911-1914)

 A?o Cantidad en cubos &

 1911 76 562?
 1912 73 967
 1913 81 720
 1914 12 933 c

 Notas :
 a Se trata de cubos de 25 litros cada uno.
 t> Esta cifra es una estimaci?n. Tenemos el dato de las ventas de pul

 que a la Compa??a Expendedora de julio a diciembre: 38 281 cu
 bos. Ya que se trata de un a?o regular, hemos duplicado esta
 cantidad para obtener la estimaci?n anual.

 c Desconocemos las ventas de enero a julio. Tambi?n sabemos que
 en diciembre no se produjo ni vendi? nada de pulque. El dato
 que aqu? consignamos se refiere a los meses de agosto, septiem
 bre, octubre y noviembre.

 Fuente: Libros mayores de la hacienda de Mazaquiahuac (1911-1914);
 libros de contabilidad, en VIA/AHMR.

 ve que ?stas fueron bastante estables y constantes entre 1910
 y 1913, pero tambi?n se aprecia que cayeron bruscamente
 en 1914, fecha que marca el inicio de una franca crisis de
 realizaci?n del producto debida esencialmente a la interrup
 ci?n del transporte ferroviario y que habr?a de profundi
 zarse en los a?os de 1915 y 1916.
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 Cuadro 7

 Ventas de pulque de la hacienda de El Rosario a la
 Compa??a Expendedora de pulques, S.C.L. (1910-1914)

 A?o Cantidad en cubos0

 1910 56 919
 1911 53 530
 1912 32 705 *>

 1913 ?
 1914 6 105 c

 Notas :
 a Se trata de cubos de 25 litros cada uno.
 b La cifra es para el per?odo enero-septiembre. Faltan las cantida
 des correspondientes a octubre, noviembre y diciembre. Todo in
 dica que las ventas de 1912 fueron similares a las de los dos a?os
 anteriores.

 c Esta cantidad corresponde a los meses de octubre y noviembre.
 Carecemos de datos para los dem?s meses de este a?o. De cual
 quier manera, la producci?n y las ventas en 1914 fueron ligera
 mente inferiores a las de a?os anteriores.

 Fuente: Libros mayores de la hacienda de El Rosario (1910-1914);
 libros de contabilidad, en UlA/AHMR.

 En estos a?os cr?ticos, y vista la incapacidad de la Com
 pa??a Expendedora para mantenerse como compradora y
 vendedora de casi la totalidad del pulque producido en los
 Llanos de Apan y sus alrededores, la mayor parte del pulque
 elaborado en las haciendas de Mazaquiahuac y El Rosario
 se remiti? a las compa??as realizadoras de Puebla y Oriza
 ba. A manera de hip?tesis, creemos que ello puede expli
 carse por el hecho de que las interrupciones del tr?fico
 ferroviario fueron m?s frecuentes y prolongadas en la peri
 feria de la ciudad de M?xico que en los tramos de Apizaco
 a Puebla y Orizaba, lo que permitir?a que parte de los
 env?os que anteriormente se hac?an a la capital se destinaran
 en adelante a estas dos ciudades.

 Sea como fuere, la evidencia con que contamos nos per
 mite hacer tres consideraciones al respecto. En primer lugar,
 la revoluci?n armada provoc? una desarticulaci?n del mer
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 Cuadro 8
 Venta de diversos productos de las haciendas de Mazaquiahuac y El Rosario (1914)

 Pecha

 Producto

 Cantidad

 Precio en pesos

 Comprador

 Destino

 12 de febrero 18 de febrero 19 de febrero
 5 de marzo  9 de marzo  13 de marzo  13 de abril 15 de abril 16 de abril

 18 de abr? 18 de abr?

 22 de abril

 Cebada
 Cebada

 Cebada  Lana  Lana  Cebada

 Cebada
 Lana Haba  Nabo  Trigo Cebada

 100000 kilos 100 000 kilos

 1 900 kilos

 50 000 kilos 100 000 kilos

 395 kilos 7 866 kilos 30 o 40 cargas
 100 cargas

 25 000 kilos

 40.50 (tonelada

 41 (tonelada)
 12 (11.5 kilos)

 52 (tonelada) 42 (tonelada)
 15.50 (138 kilos)

 25 (161 kilos)

 Eduardo Creel y C?a.
 Sres. ?ngulo E. Gonz?lez

 Sres. Henkel Hermanos

 Sr. L?pez Mart?nez
 Sres. Rangel y Romero

 Sr. Enrique D?az Cont?

 Sr. Miguel Corona
 Sres. Veyan Jerra y C?a.

 Sr. Francisco Cam?s  Sres. Gonz?lez y C?a.

 Sres. Rivero Caloca Hnos.

 Sr. Francisco Oliveti y C?a.

 Toluca

 Apan
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 23 de <ibril Trigo 23 de abril Le?a

 19 de jimio Ganado

 lanar

 20 de junio Cebada
 23 de julio Cebada  30 de julio Madera

 28 de agosto Cebada

 2 de. septiembre Cebada
 4 de septiembre Cebada

 14 de septiembre Lana 17 de septiembre Lana

 161 000 kilos

 Toda la existencia
 1 786 cabezas

 100 000 kilos 20 000 kilos  100 000 kilos 20 000 kilos 50 000 kilos

 2 000 kilos 2 000 kilos

 8.50 (cuerda)

 9.019

 43 (tonelada)

 50 50 52  14

 (tonelada) (tonelada) (tonelada)

 (11.5 kilos)

 8 de octubre Cebada 20 631 kilos 8 de octubre Cebada 21 000 kilos

 26 de diciembre Cebada 500 000 kilos

 60 (tonelada)

 Fuente: Copiador de correspondencia (1914), en VIA/AHMR.

 Sr. Ezequiel Hern?ndez

 Sr. Cruz Guevara Sres. Aramburo Hnos. Sr. Ernesto Gonz?lez Sr. Ernesto Gonz?lez
 Sr. Clemente Sanz

 Sr. Francisco Camus

 Sr. Benito Mores y Hnos.

 Sr. Eusebio Escalante Pe?n

 Sr. Manuel de la Concha

 F?brica Tejidos de Lana San Ildefonso  Sres. G?mez Hnos.  Sr. Ricardo C?spedes
 Sres. Geo Fuss y C?a.

 Depto. Trenes Militan

 Ciudad de M?xico Ciudad de M?xico

 S ta. Ana Chiautempa

 Veracruz  Veracruz  Veracruz
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 cado pulquero de la zona metropolitana, que suscit?, a su
 vez, la quiebra de la Compa??a Expendedora de Pulques.
 El desmembramiento de esta red comercial suprarregional
 condujo, a partir de 1914, al retorno a los mercados re
 gionales y locales del producto. As?, las haciendas de Maza
 quiahuac y El Rosario reemplazaron, en lo posible, el mer
 cado capitalino con el de las ciudades de Puebla y Orizaba.
 Adem?s, colocaron en el mercado local todo el pulque que
 pod?an transportar en carros y mu?as. En segundo lugar, se
 observa otro fen?meno importante: la vuelta a la elabora
 ci?n de mezcales a partir del agave pulquero, que tienen
 la ventaja de poder conservarse y transportarse con faci
 lidad. El principal destino de la producci?n mezcalera de
 las haciendas que nos ocupan fue, sin embargo, el mercado
 local. En tercer lugar, aunque la restricci?n de los merca
 dos y la ca?da de la producci?n del pulque afect? notoria
 mente a la econom?a de estas fincas, cabe recordar que
 durante los a?os de la lucha armada el precio del producto
 aument? considerablemente, de manera que ios ingresos que
 Mazaquiahuac y El Rosario percibieron por vol?menes de
 crecientes de pulque eran todav?a considerables.

 El cuadro 8 consigna las ventas de distintos productos
 de las haciendas de Mazaquiahuac y El Rosario en el a?o
 cr?tico de 1914. En ?l se registra la fecha de la operaci?n, la
 mercanc?a de que se trata, su cantidad, su precio unitario
 en pesos, su comprador y su destino. Como el lector apre
 ciar?, los datos que aqu? se concentran sirven de apoyo a
 varias de nuestras anteriores aseveraciones.

 S?lo resta hacer menci?n del conjunto de los giros em
 presariales de la se?ora Josefa Sanz viuda de Sol?rzano. Po
 se?a las haciendas de Mazaquiahuac, El Rosario y El Moral,
 un n?mero considerable de casillas de pulques en la ciudad
 de M?xico aportadas a la Compa??a Expendedora de Pul
 ques, una residencia en la capital (ubicada en Paseo de la
 Reforma 19), casas de productos en las calles de Lafragua,
 Panuco, El Reloj, Madereros, Puebla y otras, acciones mi
 neras, valores bancarios e hipotecas.
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 Quadro 9  Capital hipotecario de do?a Josefa Samz viuda de Sol?rzano (1914)

 Fecha

 Propiedad

 Deudor

 Hipoteca

 9 de
 18 de 26 de 22 de 14 de 27 de 22 de 22 de 22 de 24 de 24 de

 24 de 24 de 25 de 24 de 24 de
 19 de 1* de

 enero  junio
 junio mayo junio junio junio junio junio junio junio junio

 julio julio

 septiembre
 diciembre

 Av. de la Paz 117
 G?mez Farias 29

 Real de Santiago 35 Santa Teresa 12
 Capuchinas 1

 Sadi Carnot 39

 Santa Teresa 12

 Eliseo 38

 Calle de San Juan de Dios

 Donato Guerra 1223

 Donceles 87

 Bol?var 12

 Calle de :h Paz 408

 1? calle de San Lorenzo

 Plaza de la Constituci?n 5 a

 Av. San Francisco 60 a 2* calle del Reloj 15 ?

 Av. Puebla 182

 Francisco L. G?mez

 Mar?a de Gonz?lez Misa

 Eduardo Tamariz Francisco de la Barra
 Ignacio de la Barra

 Sres. Creel Hnos.

 Francisco Le?n de la Barra Francisco V?zquez G?mez
 Pedro Lascur?in

 Tom?s Viamonte Garfias

 Antonio Pliego P?rez Jos? y Guadalupe Cuevas Eduardo Cuevas

 Juan N. Rondero
 Sres. Jardan Hnos.

 Gray E. Hasan

 Guadalupe G. de Santo Carlos L. Corcuera

 6000 30 000 10 000 30 000 18 000 30 000 30 000 25 000 40 000 20000 60000 40 000 15 000 4 000  30 000

 Nota: a En arrendamiento.

 Fuente: Copiador de correspondencia (1914), en VIA/AHMR
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 Entre los bancos extranjeros con los que la viuda de
 Sol?rzano realizaba operaciones estaban The American Fo
 reign Banking Corporation, The Anglo-South-American Bank
 (Londres), The National Bank of Scotland, La Banca Gui

 puzcoana (San Sebasti?n), The Bank of Montreal y el
 Kountze Brothers (Nueva York). De ?stos solicit? en ocasio
 nes capital de pr?stamo, pero las m?s de las veces remiti?
 a los mismos sus propios fondos. En cuanto a los bancos
 nacionales, la se?ora mantuvo excelentes relaciones con el
 Banco de Londres y M?xico y el Banco Nacional de M?xico.

 El cuadro 9 muestra el estado del cr?dito hipotecario
 que la due?a de Mazaquiahuac y El Rosario extendi? a di
 versas personas en el a?o de 1914. Como se observa, estos
 pr?stamos fluctuaban entre 5 000 y 250 000 pesos, sumas bas
 tante considerables en la ?poca. Tambi?n se advierte que los
 beneficiados con estos pr?stamos fueron personas prominen
 tes, normalmente vinculadas con el grupo cient?fico: por
 ejemplo, los se?ores Francisco Le?n de la Barra y Pedro Las
 cur?in, ambos ex-presidentes de la rep?blica. Por lo visto,
 la familia Sanz-Sol?rzano formaba parte integrante de una
 burgues?a bastante diversificada y concentrada, habituada a
 las pautas monopolistas lo mismo en la agricultura que en
 el comercio, la industria, la banca y el agio.
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