
 LOS RURALES: PRODUCTO DE
 UNA NECESIDAD SOCIAL

 Paul J. Vanderwood,
 San Diego State University

 La polic?a montada rural de M?xico, los famosos Rurales,
 fue producto de una necesidad social. A partir de su inde
 pendencia de Espa?a y durante m?s de cuarenta a?os el pa?s
 sufri? turbulencias econ?micas y pol?ticas, en gran parte re
 sultado de su herencia colonial. Los burgueses de la llamada
 Reforma, que para 1860 hab?an alcanzado un control muy
 limitado del gobierno, sab?an que para que M?xico se apro
 ximara a las naciones m?s avanzadas del mundo primero ten
 dr?a ?y esto era lo m?s importante? que instaurar el orden
 social interno. De ello depend?a el desarrollo social que pro

 met?a grandes beneficios para los hombres de la Reforma, la
 estabilidad pol?tica que aseguraba su posici?n en el poder
 y los reajustes sociales que les permitir?an desafiar los ba
 luartes tradicionales del prestigio. Esta tranquilidad interna,
 que era crucial, depend?a de la pacificaci?n efectiva del M?
 xico rural.

 Desde la Colonia, el bandidaje fue un mal end?mico del
 pa?s y aunque los virreyes intentaron extirparlo, sus esfuer
 zos no tuvieron mucho ?xito;1 tampoco lo tuvieron los de los

 i En lo que se refiere al bandidaje y a los intentos por erradicarlo
 en el per?odo colonial, ver: Alicia Baz?n Alarc?n, "El Real Tribu
 nal de la Acordada y la delincuencia en la Nueva Espa?a", Historia
 Mexicana, XIII, enero-marzo, 1964, pp. 317-345; Fernando Casado Fer
 n?ndez-Mensaque, "El Tribunal de la Acordada de Nueva Espa?a",
 Anuario de Estudios Americanos, VII, Sevilla, 1950, pp. 279-323; Cla
 rence N. Haring, The Spanish Empire in America, Nueva York, Oxford
 University Press, 1947, pp. 132 y 133, N? 22; Lucas Alam?n, Historia
 de M?jico desde los primeros movimientos que preparan su indepen
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 ?ltimos gobernantes autoritarios, como Antonio de Santa
 Anna. El persistente pillaje constitu?a un serio obst?culo en
 las comunicaciones y hab?a detenido el desarrollo de las na
 cientes empresas; la situaci?n hac?a del pa?s una serie de
 comunidades virtualmente aisladas unas de otras. Tales cir
 cunstancias no eran totalmente adversas a los federalistas que
 promulgaron la Constituci?n de 1824, pero el grupo de la
 Reforma, encabezado por Benito Ju?rez, favoreci? el aumen
 to de la centralizaci?n del poder, de manera que el orden
 interno pudiera verse reforzado.2

 dencia en el a?o 1808 hasta la ?poca presente, M?xico, Imprenta de
 J. M.Lara, 1849, I, pp. 51-54.

 2 Para los primeros esfuerzos del pa?s por lograr la estabilidad
 interna (1821-1861), ver: M?xico, Estado, Archivo de la C?mara de
 Diputados del Estado de M?xico, MSS, Actas de la Diputaci?n Provin
 cial de M?xico, 1822-1823, V, Sesi?n 49, noviembre 13 de 1823, p. 144;
 M?xico, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores
 y Gobernaci?n de la Rep?blica Mexicana, Memoria..., correspondien
 te a la administraci?n provisional, en los a?os 1841, 42, 43; ... M?xico,
 Imprenta de Vicente G. Torres, 1844, p. 55; Austin, The University of
 Texas, Colecci?n de Genaro Garc?a, N? 164, Archivo de Mariano Riva
 Palacio, MSS, Folio 13, N? 3597, Carta de Alejandro Villase?or al go
 bernador Mariano Riva Palacio, 16 de diciembre de 1849; Colecci?n
 de Genaro Garc?a, N? 165, Archivo de Mariano Riva Palacio, MSS,
 Folio 14, N? 3760, carta de Agust?n Escudero a Riva Palacio, 22 de
 enero de 1850; M?xico, Biblioteca Nacional, Archivo de Benito Ju?rez,
 MSS, Ju?rez 1-5, carta de Jos? Mar?a Lafragua a Benito u?rez, 20 de
 diciembre de 1855 (de aqu? en adelante citado como el Archivo Ju?rez);
 Archivo Ju?rez, Ju?rez 1-9, Manual Mar?a de Sandoval al general Mar
 cial Cama?o, 17 de diciembre de 1855; Archivo mexicano: colecci?n
 de leyes, decretos, circulares y otros documentos, M?xico, Imprenta de
 V. G. Torres, 1856-1862, I, pp. 196-197 (de aqu? en adelante citado
 como Archivo mexicano); Jos? Mar?a Lafragua, Ley org?nica de la guar
 dia de seguridad de la rep?blica mexicana..., M?xico, Imprenta de
 Vicente G. Torres, 1857; Archivo mexicano, II, pp. 641-677; Manuel
 Dubl?n y Jos? Mar?a Lozano, Legislaci?n mexicana o colecci?n com
 pleta de disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de
 la rep?blica, VII, M?xico, Imprenta de Comercio, 1876-1904, p. 364;
 Anselmo de la Portilla, M?jico en 1856 y 1857: Gobierno del general
 Comonfort, Nueva York, Imprenta de S. Hallet, 1858, pp. 284-285; M?
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 36  PAUL J. VANDERWOOD

 Al hablar de la creciente violaci?n de la ley no quiero
 decir que los mexicanos est?n particularmente dotados con
 esa caracter?stica negativa, ni mantengo la idea de que en el
 car?cter nacional mexicano ?si realmente existe algo como
 eso? subyace una displicente falta de respeto a la vida y a
 la propiedad. El pillaje que asolaba al pa?s era resultado
 de las condiciones socioecon?micas que manten?an a grandes
 sectores de la poblaci?n en condiciones de desempleo o de
 subempleo, y con escasas expectativas de mejorar su nivel
 de vida. La mala situaci?n de M?xico no es ?nica en nues
 tra experiencia hist?rica.3

 El M?xico independiente ?nicamente pod?a dar a su pue
 blo ofertas limitadas de trabajo. Miles de habitantes viv?an
 en la frustraci?n y el aburrimiento, y su inquietud muchas
 veces los empujaba al bandidaje y aun a la guerra civil.4

 Fue este tipo de mexicanos el que ayud? a llegar al po
 der a los hombres de la Reforma. Para asegurar su lealtad
 al gobierno y prevenir su vuelta a la ilegalidad, el gobierno
 de Ju?rez tuvo que dar empleos federales cuando menos a

 xico, Archivo General de la Naci?n, MSS, Ramo de Gobernaci?n, Lega
 jo 988, Expediente, Guardia civil ... (de aqu? en adelante citado como
 AGN, Leg., Exp.) ; Leg. 1079, Exps. 6, 7, 67; Leg. 1429, Exp. ... Or
 ganizaci?n de Fuerzas Rurales ...; El Siglo XIX, M?xico, 1? de febrero
 de 1857, p. 3; 17 de abril de 1858, p. 2; 4 de mayo de 1858, p. 3;
 30 de mayo de 1858, p. 1; 16 de julio de 1858, p. 2; 19 de julio de
 1858, p. 4 (los peri?dicos que se citan a continuaci?n fueron publica
 dos en la ciudad de M?xico, a menos de que se se?ale lo contrario) .

 3 Para un estudio reciente e interesante sobre el bandidaje en el
 mundo, ver: E. J. Hobshawn, Bandits, Nueva York, Delacourte Dell,
 1969.

 4 Para una discusi?n en torno a las condiciones internas imperantes
 hasta antes de la creaci?n de los Rurales, ver: M?xico, Ministerio de
 la Guerra, Memoria le?da en el Congreso de la Uni?n por el Minis
 tro de la Guerra en mayo de 1861, firmada por Ignacio Zaragoza, 11
 de mayo de 1861, MSS, pp. 755-777. Las dem?s Memorias de Guerra
 consultadas fueron publicadas y ser?n citadas de aqu? en adelante como

 Memoria de Guerra.
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 algunos de los antiguos guerrilleros.0 As? fue como en 1861
 nacieron cuatro cuerpos de rurales con un total de 800 hom
 bres. Su trabajo consist?a en asegurar las principales rutas
 comerciales que conduc?an a la ciudad de M?xico.6 No obs
 tante, apenas hab?an empezado a funcionar cuando la movi
 lizaci?n nacional ante la Intervenci?n Francesa de 1862 los
 hizo desaparecer. Sin embargo, tan pronto como Ju?rez y
 sus compatriotas recuperaron el control de la rep?blica reins
 tituyeron la polic?a rural, aumentada a casi 2 000 hombres
 y convertida en un cuerpo de oficiales respetables que pa
 trullaba la zona centro del pa?s; y aunque de hecho no
 eliminaron el bandidaje rural por completo, s? lo dismi
 nuyeron.7

 Vestida con el tradicional traje charro ?sombrero de ala
 ancha, bolero y pantalones de cuero con botonadura de plata
 a los lados? poco a poco la polic?a rural surgi? como un
 s?mbolo del creciente nacionalismo mexicano.8 Como sucede

 5 Daniel Cos?o Villegas, ed., Historia Moderna de M?xico: La Re
 p?blica Restaurada; La Vida Pol?tica, por Daniel Cos?o Villegas, M?xi
 co, Editorial Hermes, 1955, p. 229; El Mundo, 3 de junio de 1889, p. 1;
 Colecci?n de decretos, reglamentos y circulares referentes a los cuerpos
 rurales de la federaci?n desde su fundaci?n hasta la fecha, M?xico, Ti
 pograf?a El L?piz del ?guila, 1900, p. 5 (de aqu? en adelante citado
 como Decretos de Rurales); M?xico, Secretar?a de la Defensa Nacional,
 Departamento de Archivo, Correspondencia e Historia, Archivo de His
 toria, D/481.4/8.55 (de aqu? en adelante citado como AHDN, docu

 mento, n?mero y folio, si tal numeraci?n existe).
 e AGN, Leg. 1436, Exp. Polic?a Rural y Exp. Creaci?n de cuatro

 cuerpos ...; AHDN, D/481.4/8.234; Dubl?n y Lozano, Legislaci?n, IX,
 pp. 206-207.

 7 Para una discusi?n detallada de la fuerza polic?aca rural ver el
 art?culo del autor: "Genesis of the Rurales: Mexico's Early Struggle
 for Public Security", Hispanic American Historical Review, L, mayo de
 1970, pp. 323-344.

 s Para descripci?n de los uniformes ver: El Siglo XIX, 17 de sep
 tiembre de 1877, p. 3; El Mundo, 5 de mayo de 1885, p. 7; El Tiempo,
 6 de mayo de 1908, p. 2; Hudson Strode, Timeless Mexico, Nueva York,
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 38  PAUL J. VANDERWOOD

 con la mayor?a de esos s?mbolos su imagen p?blica rebas?
 en mucho su verdadera actuaci?n y no era necesario profun
 dizar demasiado para descubrir bajo esa fachada la corrup
 ci?n, la esclerotizaci?n de su funcionamiento y la debilidad
 administrativa tan caracter?stica de las instituciones del por
 firiato. Desde luego que cuando se trata de hacer respetar
 la ley normalmente, la imagen cuenta m?s que el funciona

 miento y los rurales contaban con una excelente reputaci?n,
 especialmente en la ciudad de M?xico en donde sus fun
 ciones eran meramente decorativas.

 En 1876 Porfirio D?az inici? su prolongada dictadura.
 Permaneci? 34 a?os en el poder con una ?nica interrupci?n,
 la del general Manuel Gonz?lez, que ocup? la presidencia
 conforme a los designios del mismo D?az. El advenimiento
 de la dictadura era previsible. Luego de las rebeliones libe
 rales de 1848 en Europa, el mundo occidental atravesaba por
 una ?poca de reajustes, caracterizada por un conservadurismo
 pol?tico cuyo fin era la estabilidad interna; M?xico se sum?
 a la corriente. Por su parte, D?az hab?a obtenido buen cr?
 dito por la pacificaci?n del pa?s, pero la paz relativa de la
 segunda mitad del siglo xix no era un fen?meno exclusiva

 mente mexicano, sino un fen?meno mundial cuya existen
 cia puede detectarse en gran parte de Am?rica Latina. De
 tal manera que durante el porfiriato se instaur? en M?xico
 una nueva estabilidad. Cuando espor?dicamente estallaba la
 violencia, D?az la reprim?a, a veces con crueldad pero siem
 pre con eficiencia. Esta estabilidad favorec?a la inversi?n pri
 vada y el crecimiento capitalista, aunque a expensas de las

 Harcourt, Brace and Company, 1944, p. 205; Carleton Beals, Porfirio
 Diaz, Dictador of Mexico, Filadelfia, J. B. Lippincott Company, 1932,
 pp. 225-226; Anita Brenner, The Wind that Swept Mexico, Nueva York,
 Harper and Brothers, 1943, p. 8;' Jos? C. Valad?s, El Porfirismo: Historia
 de un r?gimen, el crecimiento, I, M?xico, Editorial Patria, 1948, p. 68.
 El mejor libro en ingl?s acerca del nacionalismo mexicano es: Frederick
 C. Turner, The Dynamic of Mexican Nationalism, Chapel Hill, Uni
 versity of North Carolina Press, 1968.
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 libertades civiles del pueblo. Sin duda la acci?n de D?az en
 este sentido fue ?spera, pero nunca tan desp?tica como quie
 re hacernos creer la ret?rica de. la Revoluci?n Mexicana.9

 Los Rurales eran parte integral del gobierno de D?az, re
 presentaban la extensi?n en el campo de la autoridad del
 dictador, y como es obvio, la mayor parte de M?xico es
 campo. Nunca hab?a suficientes guardias rurales, la fuerza
 era de menos de 3 000 hombres.10 Sin embargo, su influen
 cia era cada vez mayor, y los viajeros extranjeros mencio
 naban con frecuencia en sus escritos la omnipresencia de
 los Rurales. Indudablemente tales informes enorgullec?an al
 gobierno, que deliberadamente hab?a asignado a la mayor?a
 de los guardias a patrullar las carreteras y los ferrocarriles
 para convencer al mundo de la estabilidad del pa?s.11

 El gobierno tambi?n transfer?a peri?dicamente unidades
 de la polic?a rural de una regi?n a otra, exagerando todav?a
 m?s la apariencia de su fuerza absoluta. Lo mismo hac?a con
 el ej?rcito y el sistema funcion? hasta que fue desenmasca
 rado por la rebeli?n de Francisco Madero.12

 9 La mejor historia general del porfiriato y de sus antecedentes son
 los vol?menes de la Historia Moderna de M?xico, editada por Daniel
 Cos?o Villegas. El ?ltimo volumen, que se refiere a los aspectos po
 l?ticos del porfirismo tiene dos partes. La primera parte trata la pol?tica
 del porfiriato hasta 1884, la segunda, recientemente publicada, abarca
 el per?odo 1884-1910.

 i? M?xico, Congreso, C?mara de Diputados, Diario de los Debates
 de la C?mara de Diputados, Legislatura XXIV, 22 de de abril de 1910,
 IV, p. 46.

 11 M?xico, Secretar?a de Gobernaci?n, Memoria que el oficial mayor
 encargado de la Secretar?a de Estado y del Despacho de Gobernaci?n
 presenta al d?cimo congreso constitucional, M?xico, Imprenta del Go
 bierno en palacio, 1879-1880, documento 114, pp. 208-217 (de aqu? en
 adelante citado como Memoria de Gobernaci?n. Las Memorias est?n
 divididas en dos secciones, los reportes del ministro y los documentos.
 En algunos casos cada secci?n tiene su propia numeraci?n) ; AGN, Leg.
 623, Exp., Reglamento ...; El Siglo XIX, 2 de julio de 1880, p. 1; La
 Rep?blica, 10 de julio de 1880, p. 1.

 12 Memoria de Gobernaci?n, 1880-1884, p. 34; AGN, Leg. 888, Exp.
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 40  PAUL J. VANDERWOOD

 Los Rurales eran en su mayor?a campesinos y artesanos,
 por ejemplo ayudantes de carpinteros. Proven?an de las filas
 de desempleados, de la misma gente cuyas frustraciones tra
 taba de controlar el gobierno. No existe ninguna evidencia
 de que D?az haya reclutado deliberadamente bandidos den
 tro del cuerpo de Rurales, aunque ?ste sea el mito popular
 posrevolucionario. Por el contrario, la documentaci?n in
 dica que la organizaci?n hizo todo por deshacerse de perso
 nas desprestigiadas; por otra parte, no exist?a ninguna rela
 ci?n entre los requisitos de reclutamiento que impon?a la
 organizaci?n y las calificaciones de los hombres que se incor
 poraban a ella (generalmente por tres a?os). Por ejemplo,
 el reglamento estipulaba que los miembros del cuerpo deb?an
 estar alfabetizados; no obstante, el 50% de ellos no lo estaba.
 Frecuentemente eran menores de 18 a?os y mayores de 60,
 que eran los l?mites establecidos.13

 Como grupo, no era una polic?a muy responsable. La
 tasa de deserci?n alcanzaba la debilitante cifra de 20% ?mu
 chos se enlistaban s?lo para recibir caballo y equipo y luego
 desertar. Los problemas relacionados con el alcoholismo, los
 juegos de azar y los des?rdenes da?aban la estructura de la
 organizaci?n, y el cargo "moralmente incorregible", provoca
 ba continuos despidos. Los hombres que se les incorporaban
 estaban acostumbrados ?como se dice ahora? a "hacer su
 voluntad". Muchos respond?an a la disciplina con habitual
 desobediencia y eventual deserci?n; y un rural borracho in

 Indicaciones para cambiar ...; El Tiempo, 17 de agosto de 1897, p. 3;
 12 de mayo de 1901, p. 4; El Imparcial, 22 de septiembre de 1897, p. 3.

 13 AGN, Legs. 668, 688, 690, 850, 1535, 2191, todos los Exps. passim;
 Leg. 490, Exp. Novedades; Leg. 825, Exp. Circulares ... ; Leg. 908, Exp. ..
 Juan J. Jim?nez ...; Leg. 2175, Exp. Fiadores; Memoria de Gober
 naci?n, 1879-1880, documento 114, p. 210; Memoria de Gobernaci?n,
 1886-1890, pp. 35-36; El Partido Liberal, 25 de julio de 1894, p. 2; El

 Monitor republicano, 25 de noviembre de 1877, p. 3; 2 de febrero de
 1878, p. 2; Mexican Herald, 25 de junio de 1911, p. 1, Secci?n IL
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 vestido con la autoridad impl?cita en su uniforme pod?a ser
 muy abusivo.14

 Los Rurales estaban distribuidos en destacamentos de tres

 a quince hombres, aunque algunas veces contingentes m?s
 grandes se estacionaban en las capitales estatales. Nunca pa
 trullaban las zonas fronterizas de la Rep?blica, como Yuca
 t?n, Chiapas y Baja California; y no fue sino hasta fines del
 porfiriato que llegaron los primeros destacamentos al norte,
 a Chihuahua, cuando ya los pol?ticos radicales, muchos de
 ellos exiliados en Estados Unidos, que buscaban incitar a la
 rebeli?n en el campo, lanzaban su propaganda y hac?an oca
 sionales incursiones desde el lado norteamericano de la
 frontera.15

 Naturalmente que su mismo trabajo pon?a a los Rurales
 en contacto con las autoridades estatales y locales, incluidos

 14 AGN, Leg. 203, Exp. Servicio de Guardas ... ; Exp. 2; Leg. 280,
 Exp. Movimiento de altas y bajas ...; Leg. 305, Exp. 60 cuerpo...;
 Leg. 316, Exp. Ram?rez Teodoro; Leg. 324, Exp. 6? cuerpo, relaci?n
 hist?rica... ; Leg. 490, Exp. Novedades; Leg. 690, Exps. passim; Leg.
 850, Exps. passim; Leg. 908, Exp. ... Juan J. Jim?nez ... ; Leg. 922,
 Exps. passim; Leg. 1207, Exp. Informe ...; Leg. 1777, Exp. Circulares,
 63; Leg. 1985, Exp. Bajas y altas; Leg. 2079, Exp. 1? cuerpo, 1? com
 pa??a ...; Leg. 2191, Exps. passim; Decretos de Rurales, pp. 89-90, 125,
 142, 151-152; Memoria de Gobernaci?n, 1879-1880, documento 114, p.
 212; Memoria de Gobernaci?n, 1900-1904, pp. 35-36; Memoria de Gober
 naci?n, 1906-1908, documento 26, p. 47; El Tiempo, 24 de marzo de
 1905, p. 3; 24 de agosto de 1907, p. 3; El Monitor republicano, 14
 de febrero de 1879, p. 3.

 is AGN, Leg. 310, Exp. Correspondencia...; Leg. 653, Exp. 12?
 cuerpo rural ... ; Leg. 824, Exp. Se la piden al inspector ... ; Leg. 888,
 Exp. Notificaci?n...; Exp. Corral...; Leg. 2215, Exp. Servicio Auxi
 liar ...; Memoria de Gobernaci?n, 1900-1904, p. 14; Memoria de Go
 bernaci?n, 1906-1908, pp. 9, 11, 82-83; Documento 43, pp. 82-84; Memoria
 de Gobernaci?n, 1908-1911, p. 27; Debates de Diputados, XXIII Legis
 latura, 1? de abril de 1907, II, p. 3. Para las incursiones de los libe
 rales en M?xico ver: James D. Cockcroft, Intellectual Precursors of the

 Mexican Revolution, 1900-1913, Austin, University of Texas Press, 1968;
 y Lowell L. Blaisdell, The Desert Revolution: Baja California, 1911,
 Madison, University of Wisconsin Press, 1962.
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 42  PAUL J. VANDERWOOD

 los gobernadores, los funcionarios municipales y los jefes po
 l?ticos. Estos ?ltimos eran autoridades regionales representan
 tes de la voluntad del gobernador y designadas por ?l mismo.
 De hecho, frecuentemente ayudaban a estos funcionarios a
 imponer el orden local. Sin embargo, com?nmente se ha pen
 sado que la polic?a rural era el indiscutible brazo fuerte de
 los funcionarios civiles. Esta presunci?n es falsa. Con fre
 cuencia los Rurales entraban en conflicto con las autorida
 des estatales y locales, y constantemente el Inspector General
 de la organizaci?n recib?a gran cantidad de quejas porque
 los destacamentos se hab?an negado a cumplir las ?rdenes de
 un funcionario local. En esos casos, el Inspector General
 normalmente apoyaba a sus hombres; sab?a que algunas ve
 ces los funcionarios municipales trataban de utilizar a los
 Rurales con malos prop?sitos, aun para venganzas pol?ticas.
 Hasta un p?rroco de pueblo trat? de utilizarlos para reco
 lectar el diezmo.16 La organizaci?n no siempre ced?a a las
 peticiones de ayuda que le hac?an intereses privados. A
 los propietarios de f?bricas se les negaban los destacamentos
 que ped?an para mantener a raya a los obreros descontentos;
 pero los Rurales no eran rompehuelgas. Ni tampoco se les
 asignaba para que ayudaran a ning?n superintendente de
 ferrocarriles que se quejara de que viajaban en los trenes
 vagos buscapleitos; el trabajo de los guardias no era obligar
 a los pasajeros borrachos a que pagaran su boleto, y no siem
 pre ayudaban a los hacendados en sus disputas territoriales
 con las comunidades ind?genas. Es cierto que los Rurales
 arrestaban a los obreros cuando sus manifestaciones estalla
 ban violentamente y que ayudaban a mantener el orden en
 diversas festividades. Tambi?n evitaban que los nativos inva

 16 AGN, Leg. 582, Exp. ... Xochimilco... Exp. Disgusto; Exp. ...
 Visitas ... ; Leg. 587, Exp. ... Talancingo ... ; Leg. 824, Exp. ... Go
 bierno de Distrito ... ; Exp. Comandante del 5? cuerpo; Exp. ... Desta
 camentos queden a disposici?n ...; Leg. 852, Exp. Ayotla ...; Leg.
 1338, Exp. 126; Leg. 1880, Exp. ... Jimulco; Leg. 2226, Exp. Moratillo
 -.. ; Leg. 2240, Exp. Gobernador de Tlaxcala.
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 dieran los terrenos que el gobierno hab?a otorgado a los ha
 cendados o a empresas extranjeras. No obstante, los guardias
 no eran tan corruptos en el cumplimiento del deber como
 hasta ahora se ha supuesto; desde luego que comet?an in
 fracciones. Por ejemplo, el reglamento prohib?a que los hom
 bres realizaran servicios especiales de administraci?n o que
 aceptaran bonos de pago de las autoridades, y, sin embargo,
 los destacamentos estacionados lejos de la supervisi?n cen
 tral lo hac?an. Pero cuando los empresarios de varias com
 pa??as mineras pidieron en 1908 al Inspector General que
 les permitiera pagar a los hombres un sueldo, ?ste se neg?
 definitivamente y orden? a los polic?as en cuesti?n que de
 volvieran cualquier pago que ya hubieran recibido. Los Ru
 rales no pod?an comprometerse o sujetarse a ninguna agencia
 ajena al gobierno federal.17

 No todas las municipalidades recib?an con la misma ale
 gr?a a los Rurales, porque muchas veces los hombres tra?an
 m?s el desorden que la paz. La autoridad municipal exig?a
 que se les mantuviera encerrados en las barracas a partir
 de las seis de la tarde, porque era de noche cuando los guar
 dias comet?an la mayor?a de los cr?menes que ocurr?an en
 el distrito. No se pod?a confiar en ellos; uno, estacionado en

 17 AGN, Leg. 582, Exp. F?brica de H?rcules ... ; Exp. Disgusto ... ;
 Exp. Visitas ... ; Leg. 700, Exp. ... F?bricas de Hilados ... ; Leg. 817,
 Exp. Huelga ... ; Leg. 824, Exp. ... Gobierno de Distrito ... ; Leg.
 852, Exp. ... Gobierno de San Luis ...; Exp. ... Auxilio pecuniario
 ....; Exp. Las Dos Estrellas; Leg. 866, Exp. ...Circulares; Leg. 908,

 Exp. Juan J. Jim?nez ...; Leg. 1880, Exp. ... Jimulco; Leg. 2226, Exp.
 Moratillo ...; El Palad?n, 12 de agosto de 1906, p. 1; El Clar?n, 21 de
 octubre de 1895, pp. 2-3; 28 de octubre de 1895; p. 2; El hijo del trabajo,
 16 de marzo de 1879, p. 3; El Tiempo, 5 de junio de 1906, p. 2; 6 de
 junio de 1906, p. 2; Memoria de Gobernaci?n, 1904-1906, documento
 18, pp. 46-49; Memoria de Gobernaci?n, 1908-1911, documento 86, pp.
 85-86; Daniel Guti?rrez Santos, Historia Militar de M?xico, 1876-1914,
 M?xico, Ediciones Ateneo, 1955, pp. 39-40; Manuel Gonz?lez Ram?rez,
 Fuentes para la historia de la revoluci?n mexicana, III, La Huelga de
 Cananea, M?xico, Fondo de Cultura Econ?mica, 1956, pp. 21-25, 97-98.
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 44  PAUL J. VANDERWOOD

 Santa Rosalia, Son., escap? con el tesoro municipal. Los
 Rurales contra?an deudas con los comerciantes locales y cuan
 do su destacamento era transferido olvidaban pagarlas. Por
 ejemplo, un teniente segundo estacionado en las afueras de
 la ciudad de M?xico amenaz? a los cantineros con la ven
 ganza de toda su unidad si el mesero no satisfac?a a cr?dito
 sus grandes exigencias de alcohol.18

 A pesar de los conflictos que con mucha frecuencia sur
 g?an entre los Rurales y las autoridades, tanto civiles como
 privadas ?despu?s de todo compet?an por la influencia en
 sus respectivas comunidades?, los hombres pod?an actuar
 ciega, y aun criminalmente, en el cumplimiento de las ?r
 denes de sus oficiales. Prueba de ello es el incidente de Ve
 larde?a, Dgo., en 1909, cuando los mineros tuvieron un violen
 to enfrentamiento con la milicia local a causa de una cuesti?n
 religiosa. Las tropas estatales apoyadas por un destacamento
 de Rurales se apresuraron a intervenir, pero hallaron la si
 tuaci?n en calma. El conflicto hab?a sido resuelto. Sin em
 bargo, innecesariamente el jefe pol?tico orden? la ejecuci?n,
 sin proceso judicial previo, de dieciocho hombres sospechosos
 de iniciar el desorden, y la escuadra de fusilamiento fue
 formada por Rurales. El acontecimiento provoc? un esc?n
 dalo a nivel nacional, pero nunca se supo si los guardias
 hab?an sido castigados por su complicidad.19 Aparentemente
 en este caso no, pero con frecuencia los Rurales eran con

 is AGN, Leg. 312, Exp. ... Secretar?a de Comunicaciones ... ; Exp.
 ... Alcalde penal. ...; Leg. 908, Exp. Juan J. Jim?nez ...; Leg. 1777,

 Exp. Circulares, N? 58; Decretos de Rurales, pp. 180-183; El Pais, 6 de
 mayo de 1911, p. 6; El Monitor republicano, 2 de diciembre de 1879,
 p. 3; 13 de mayo de 1880, p. 3; 22 de marzo de 1883, p. 3; 30 de marzo
 de 1883, p. 2; 28 de diciembre de 1892, p. 3; El Paladin, 15 de ju
 lio de 1906, p. 2; La Federaci?n, 12 de septiembre de 1887, p. 1; El
 hijo del Ahuizote, 30 de junio de 1889, p. 7; El Diario del hogar,
 15 de septiembre de 1882, p. 3.

 ia El Tiempo, 4 de junio de 1909, p. 2; 5 de junio de 1909, p. 2;
 12 de junio de 1909, pp. 2-3; 13 de junio de 1909, p. 2; Memoria de
 Gobernaci?n, 1908-1911, p. 13; documentos 46 y 47, pp. 37-43.
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 victos por cr?menes civiles o militares; a?n as? otros actuaban
 con incre?ble brutalidad en nombre del orden y de la ley.
 En una hacienda en el estado de Veracruz la polic?a rural
 literalmente retorci? sus sables al azotar a los peones para

 mantenerlos bajo control, mientras su superior, un teniente,
 se probaba un uniforme norteamericano y practicaba su in
 gl?s brindando con los supervisores de la hacienda. Y una
 vez m?s, estos abusos descubiertos por alg?n investigador,
 parecen haber permanecido impunes.20

 D?az impon?a una sola exigencia a la polic?a rural: su
 ilimitada lealtad, y contaba con ella a?n en 1910 y en 1911
 cuando su r?gimen se derrumbaba bajo la presi?n de la re
 beli?n de Madero. A cambio de su apoyo, el dictador les
 otorgaba una especie de carte blanche para beneficiarse y
 divertirse a costa del campo mexicano. El resultado fue que
 numerosos abusos cometidos por los guardias rurales perma
 necieran impunes. En la ciudad de M?xico la oficina del
 Inspector General de la organizaci?n emiti? una gran canti
 dad de reglamentos, muy detallados, con el fin de controlar
 las actividades de los hombres en servicio. Pero el intento de
 poner en vigor estos reglamentos fue m?nimo; nunca se lie*
 var?n a cabo las mencionadas revistas del Inspector General
 a la divisi?n. S?lo cuando el ministro de Gobernaci?n, que
 era el ?ltimo responsable de la polic?a rural, orden? que in
 terviniera un grupo de investigaci?n, se evidenci? la amplia
 brecha que exist?a entre el reglamento y su cumplimiento.
 Los inspectores se encontraron con que muchos Rurales ocu
 paban puestos pol?ticos o administraban cantinas a las que

 so AGN, Leg. 312, Exp. ... Alcalde penal ... ; Leg. 582, Exp. ...
 Progreso industrial; Exp. ... Pueblo de Mexpam; Leg. 598, Exp. Orde
 nando al cabo 1? Espinosa ...; Leg. 670, Exp. ...Correspondencia ofi
 cial ...; Leg. 824, Exp. ... Juan Mart?nez; Leg. 908, Exp. ...Juan
 J. Jim?nez ... ; Leg. 1647, Exp. Olvera Fortunato; Memoria de Gober
 naci?n, 1884-1886, p. 26; La Libertad, 25 de enero de 1879, p. 2; El
 Monitor republicano, 24 de enero de 1879, p. 3; Decretos de Rurales,
 pp. 204-205.
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 46  PAUL J. VANDERWOOD

 los obreros se ve?an obligados a asistir, o serv?an como fuer
 zas polic?acas personales de cafetaleros extranjeros que ten?an
 que recurrir a la represi?n para mantener el control sobre sus
 peones. Cuando los inspectores estudiaron los procedimientos
 administrativos de los diversos cuerpos, descubrieron que el
 gobierno hab?a estado pagando cuerpos acuartelados de guar
 dias que no exist?an y forraje para caballos que nunca ha
 b?a sido entregado. En los cuarteles encontraron oficiales
 borrachos, guardias que no sab?an montar y a uno de ellos
 que, siendo el herrero, ten?a miedo a los caballos. Los in
 vestigadores reportaron los abusos pero nada indica que se
 hayan hecho ajustes o que se haya castigado a los culpables.21

 Ante la indisciplina de los uniformados, el gobierno de
 D?az nunca reaccionaba, salvo en caso de deslealtad al r?gi
 men; entonces el castigo era brutal si no capital. En 1880
 el comandante de un destacamento llev? a sus hombres a la
 rebeli?n abierta en contra del gobierno. Unidades militares
 persiguieron a los rebeldes y capturaron a diecis?is de ellos
 aunque no a su comandante. D?az nombr? a tres generales
 de alto rango para que los enjuiciaran y afirm? p?blica
 mente ante la prensa que ?l mismo deseaba que los guardias
 fueran ejecutados. No obstante, el veredicto del tribunal sor
 prendi? al populacho: condenaba s?lo a tres de los guardias
 de rango inferior y liber? a los dem?s con base en que s?lo
 hab?an obedecido ?rdenes y ni siquiera hab?an sido conscien
 tes de que se rebelaban contra el gobierno. D?az enfureci? y
 orden? que los sargentos fueran fusilados de inmediato, vol
 vi? a arrestar a los dem?s y los mand? incomunicados a una
 colonia penal militar en Yucat?n. Los generales que hab?an
 fungido como jueces perdieron sus puestos, de tal manera
 que un editorial de un peri?dico de la ciudad de M?xico
 public?: "Suponemos que si un coronel hubiera condenado

 21 AGN, Leg. 908, Exp. ...Juan J. Jim?nez ...; Decretos de Ru
 rales, passim.
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 a muerte a todos los acusados lo hubieran promovido a ge
 neral." 22

 En suma, la fuerza polic?aca rural era una instituci?n
 t?pica del porfiriato, desde sus procedimientos administrati
 vos extremadamente detallados en la capital de la Rep?bli
 ca, hasta su ineficaz y corrupta aplicaci?n. No obstante, la
 gente quer?a a los Rurales, especialmente en la ciudad de
 M?xico, donde desfilaban resplandecientes por el Paseo de la
 Reforma durante las fiestas patrias, ante los aplausos y los
 vivas de miles de personas. Para esas ocasiones los Rurales
 ten?an uniformes especiales ?el t?pico traje charro, pero con
 dise?os barrocos minuciosamente bordados. La prensa mexi
 cana encontraba fallas espec?ficas en su funcionamiento, prin
 cipalmente su indolencia y su indiferencia ante el deber,
 pero por lo general celebraba el papel que los Rurales hab?an
 desempe?ado en la pacificaci?n del M?xico rural. Los me
 xicanos se sent?an orgullosos de la reputaci?n que esta fuerza
 polic?aca hab?a ganado en el exterior. En una visita a la
 ciudad de M?xico, Phil Sheridan, famoso comandante de ca
 baller?a de la Uni?n durante la Guerra Civil norteamerica
 na, pas? revista a los Rurales y suspiraba diciendo: "Con esa
 caballer?a yo podr?a sitiar al mundo entero." En 1901 en la
 Exposici?n Mundial de B?falo los periodistas encontraron
 un cierto parecido entre los antiguos Rangers de Texas y la
 polic?a rural, aunque esta ?ltima les pareci? m?s vigorosa.
 Por ?ltimo, cuando Estados Unidos ocup? Cuba en 1898, las
 autoridades militares tomaron como modelo a M?xico para
 la creaci?n de la fuerza rural polic?aca de Cuba.23

 22 Memoria de Gobernaci?n, 1879-1880, documento 116, p. 264; La
 Patria, 21 de julio de 1880, p. 2; 8 de agosto de 1880, p. 2; 15 de agosto
 de 1880, p. 1; El Monitor republicano, 5 de agosto de 1880; p. 3; 10 de
 agosto de 1880, p. 3; 13 de agosto de 1880, p. 2; 14 de agosto de 1880,
 p. 3; El hijo del trabajo, 8 de agosto de 1880, p. 3; La Tribuna, 31
 de julio de 1880, p. 2; AGN, Leg. 324, Exp. 5? cuerpo, relaci?n hist?
 rica ...; Leg. 1837, Exp. Sublevados.

 23 La Libertad, 3 de diciembre de 1878, p. 3; 3 de marzo de 1880,
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 48  PAUL J. VANDERWOOD

 Cuando en 1910 M?xico qued? sumido en la Revoluci?n,
 los Rurales demostraron que eran capaces de luchar sin des
 canso y, a veces, hasta realizar actos de genuino hero?smo
 en defensa de la dictadura. Aun sus enemigos aplaud?an su
 entereza frente a las graves diferencias num?ricas a las que
 se enfrentaban.24 Y cuando Francisco Madero asumi? la pre
 sidencia de la Rep?blica no licenci? a los Rurales de D?az,
 sino que los conserv? como fundamento de una fuerza po
 lic?aca rural m?s amplia. El resultado fue una organizaci?n
 casi cuatro veces mayor que el grupo de D?az ?y un grupo
 as? de debilitado por la participaci?n de individuos sin prin
 cipios, dominados por la ambici?n personal, demostr? ser
 casi incontrolable. De hecho, los Rurales de Madero contri
 buyeron mucho al desorden interno que eventualmente con
 dujo a la ca?da de su gobierno.25

 p. 3; El Nacional, 22 de agosto de 1880, p. 2; El Monitor republicano,
 10 de marzo de 1880, p. 3; El Tiempo, 7 de junio de 1899, p. 2; 7 de
 septiembre de 1899, p. 2; 22 de febrero de 1900, p. 2; 31 de julio
 de 1901, p. 2; 12 de junio de 1902, p. 3; El Mundo, 5 de mayo de
 1895, p. 7; Mexican Herald, 7 de junio de 1899, p. 5; 14 de junio
 de 1899, p. 14; 15 de enero de 1911, p. 5; 25 de junio de 1911, Sec
 ci?n 2, pp. 1 y 8; El Imparcial, 6 de mayo de 1897, p. 2; 30 de mayo
 de 1899, p. 1; Buffalo Express, B?falo, Nueva York, 2 de junio de
 1901, p. 8; New York Times, 23 de julio de 1899, p. 8; Two Republics,
 ciudad de M?xico, 10 de junio de 1899, p. 4; Evening Star, ciudad de
 M?xico, 14 de febrero de 1900, p. 4; Herman Hagedorn, Leonard Wood,
 I, Nueva York, Harper & Brothers, 1931, pp. 213-214 y 256; Eric Fish
 jer Wood, Leonard Wood, Conservator of Americanism, Nueva York,
 George H. Doran Co., 1920, pp. 132-134; Russell H. Fitzgibbon, Cuba
 and the United States, 1900-1935, Nueva York, Russell and Russell Inc.,
 1964, pp. 57-58, 65, 110, 114-115 y 134; Charles E. Chapman, A History
 of the Cuban Republic, Nueva York, MacMillan Company, 1927, pp.
 101-103; Rafael Martinez Ortiz, Cuba, los primeros a?os de independen
 cia, I, Par?s, Imprimerie Artistique "Lux", 1921, p. 533; ver tambi?n
 los reportes de los gobernadores militares y provisionales que apare
 cen en la bibliograf?a bajo el encabezado: Cuba, Military Governor...

 24 Mexican Herald, 10 de diciembre de 1910, p. 1.
 25 Para un tratamiento m?s general de los problemas de Madero

 para transformar a sus ex guerrilleros en polic?as rurales ver: Gregorio
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 Victoriano Huerta, quien sucedi? a Madero en la presi
 dencia luego del golpe de Estado de 1913, intent? la reorga
 nizaci?n de los Rurales conforme a los mismos lincamientos
 del porfiriato, pero la organizaci?n hab?a sido afectada tan
 profundamente que el esfuerzo fue in?til.26 Cuando Venus
 tiano Carranza derroc? a Huerta a mediados de 1914, des

 mantel? toda su organizaci?n militar, incluyendo a los Rura
 les. Los guardias juraron que no se unir?an a los grupos
 hostiles que todav?a azotaban al pa?s, aun cuando despu?s
 s? lo hicieron. Algunos se unieron a Emiliano Zapata, otros a
 Francisco Villa y el mismo Carranza enrol? a muchos anti
 guos oficiales de la fuerza polic?aca rural en su ej?rcito
 victorioso.27

 Ponce de Le?n, El Interinato presidencial de 1911, M?xico, Imprenta
 y Fototipia de la Secretar?a de Fomento, 1912. Tambi?n, Memoria de
 Gobernaci?n, 1908-1911, p. 27, documento 80, p. 80; documento 87, p. 86;
 Memoria de Gobernaci?n, 1911-1913, p. 58, anexo 529, pp. 697-698. Para
 la talla de la organizaci?n consultar: El Tiempo, 28 de junio de 1912,
 p. 7; Nueva Era, 6 de agosto de 1912, p. 1; 17 de septiembre de
 1912, p. 2; AGNM, Leg. 925, Cuerpos; Leg. 1771, Exp. Estudio de fuerza...

 26 AGN, Leg. 1007, Exp. Circulares telegr?ficas; Exp. Circulares sin
 n?meros; Leg. 2191, Exp. Movimientos; Leg. 2200, Exp. Secretar?a de
 Guerra ... (carta al secretario de gobernaci?n con fecha del 23 de abril
 de 1923) ; El Imparcial, 28 de febrero de 1913, p. 8; 21 de enero de
 1914, p. 3; La Tribuna, 23 de abril de 1913, p. 1.

 27 Robert E. Quirk, The Mexican Revolution, 1914-1915: The Con
 vention of Aguascalientes, Bloomington, Ind., Indiana University Press,
 1960, pp. 47-49; Edwin Lieuwen, Mexican Militarism, 1910-1940: The
 Political Rise and Fall of the Revolutionary Army, Albuquerque, Uni
 versity of New Mexico Press, 1968, p. 24; Manuel Gonz?lez Ram?rez,
 La capitulaci?n del ej?rcito de la dictadura ante Carranza y Obreg?n,
 M?xico, Ediciones del Patronato de la Historia de Sonora, 1964, pp.
 27-30; Juan Barrag?n Ram?rez, Historia del ej?rcito y de la revoluci?n
 constitucionalista, I, M?xico, Talleres Gr?ficos de la Editorial Stylo, 1945,
 pp. 600-602. Para ejemplos de oficiales de los Rurales que se hayan
 unido a Carranza ver: M?xico, Secretar?a de la Defensa Nacional, De
 partamento de Archivo de Correspondencia e Historia, Archivo de Cance
 lados, Exps. Aduna, Ignacio; Barreras, Elias; Codero, Salvador; G?lvez,
 Aurelio; G?mez, Luis G.; Lagarde, Carlos; Ramos, Liborio; Mireles,
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 50  PAUL J. VANDERWOOD

 En conclusi?n, puede afirmarse que los Rurales desem
 pe?aron un papel muy importante en la pacificaci?n del
 M?xico rural y ayudaron a asegurar al pa?s una reputaci?n
 de estabilidad en el escenario internacional. A su vez, esta
 imagen atrajo el capital extranjero necesario para el pro
 greso econ?mico, y ello permiti? que M?xico se sumara a
 la corriente de las naciones en proceso de modernizaci?n.
 La modernizaci?n, que enfatiza el avance tecnol?gico a ex
 pensas de los valores y de los derechos humanos, es siempre
 un proceso penoso y as? lo fue en M?xico. Su desenvolvi
 miento necesariamente crea tensiones sociales y presiones so
 bre el gobierno, y fueron esas mismas presiones las que dieron
 fin a la empresa de D?az.

 Aunque los Rurales demostraron su importancia en la
 pacificaci?n de los distritos rurales, esto no significa que
 hayan pacificado al pa?s en su totalidad. En primer lugar,
 durante el porfiriato M?xico estaba muy lejos de ser un pa?s
 estable. Los levantamientos de ind?genas persist?an en las ?reas
 rurales y los distritos urbanos sufr?an los des?rdenes del pro
 letariado. No obstante, en ning?n caso estall? la guerra civil
 hasta el inicio de la Revoluci?n. El tipo de conflicto que
 constantemente aflig?a al pa?s durante la primera mitad del
 siglo xix desapareci?. ?Por qu??, no lo sabemos con precisi?n.
 Tal vez, como muchos estudiosos lo han sugerido, la raz?n
 fue que sencillamente los mexicanos estaban cansados de lu
 char entre s?. La necesidad de paz en el interior del pa?s era
 un tema al que constantemente alud?an los l?deres pol?ticos
 e intelectuales del pa?s. Y existen otras explicaciones par
 ciales. Por ejemplo, los trenes reemplazaron a las diligencias
 como medio normal de transporte, y asaltar un tren es mu
 cho m?s dif?cil que asaltar una diligencia. Las comunica
 ciones mejoraron mucho con la instalaci?n de un sistema
 telegr?fico que permit?a la r?pida movilizaci?n de los Ru

 Francisco; Rangel, Desiderio; S?nchez, Pedro; Trejo, Luis. Tambi?n
 Lieuwen, Militarism, p. 22.
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 rales en la persecuci?n de los criminales. Pero ese grupo no
 era de ninguna manera el ?nico que operaba en el campo.
 Estados, municipios y hasta algunos ricos pose?an sus propias
 fuerzas polic?acas, que con frecuencia se confund?an, y a?n
 se confunden, con los Rurales. Esta fuerza ayudaba a su
 contraparte federal, pero algunas veces la culpaban de come
 ter excesos de los que en realidad era inocente. El gobierno
 se labr? una firme reputaci?n ?justificada o no? por la
 r?pida respuesta que daba, aunque violenta, a las fuerzas
 opositoras y a los delincuentes. D?az no hizo nada por des
 mentir esa idea. Por ?ltimo, apoyados en el creciente nacio
 nalismo, un aut?ntico orgullo inspirado por los logros na
 cionales, los mexicanos deseaban aumentar su prestigio
 internacional de rep?blica ordenada y ya hab?a desapareci
 do gran parte del romanticismo que antes disculpaba el ban
 didaje social. Todo ello contribuy? a la llamada pacificaci?n
 de M?xico. Lo que de verdad contaba era la imagen del
 pa?s y no la realidad. As? pas? con los Rurales. Ya no eran
 muchos, y pocas veces ten?an ?xito en la persecuci?n de los
 criminales, pero gozaban de una gran reputaci?n de tenaci
 dad y agresiva entereza en su trabajo; as? fue como llegaron
 a ser una fuerza psicol?gica vital en el establecimiento y
 mantenimiento de la paz en gran parte del territorio me
 xicano.
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