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L A D O L E N C I A C R Ó N I C A de M é x i c o que hemos convenido en 

l l a m a r " p r o b l e m a a g r a r i o " h a sido siempre aguda y punzante. 

A n t e s que los socialistas d e l siglo x x , los l iberales de l x i x l a 

descr ib ieron: e n l a era de Juárez, con emoción elegiaca; en 

l a era de Díaz, con f r i a l d a d científica. A c o m p a ñ a a cada des

cripción u n repertor io de remedios y u n a política agraria, es 

decir , u n agrarismo. A l reciente l o conocemos de vista, o cuan

d o menos de oídas. P a r a e l p o r f i r i a n o puede consultarse e l 

reciente estudio de Moisés González.* E l agrarismo de los 

hombres de l a R e f o r m a es menos accesible, a u n cuando, a causa 

de su vejez centenaria, comienza a estudiársele. Su va lor histó

r i c o merece u n t ratamiento q u e todavía n o se le da y q u e n o 

a s p i r a a darle este ensayo e lemental . 

E L C R E D O D E L A R E F O R M A se define el m i s m o día en que los 

insurgentes de A y u t l a se a u t o n o m b r a n l iberales y l l a m a n 

conservadores y "cangrejos" a los paladines de l a d i c t a d u r a 

santánica. Ese credo compartía, a l a mexicana , las f i l ias y las 

fobias del l i b e r a l i s m o europeo y d e l estadounidense: l a v o l u n 

t a d de e n r i q u e c i m i e n t o , l i b e r t a d , orden, democracia y c iencia , 

y l a n o l u n t a d de tradición. C o m p o r t a b a también u n p a r de 

dogmas nacionales. U n o , f o r m u l a d o p o r M i g u e l L e r d o e n 

1856, dice: " E l suelo de M é x i c o es u n o de los más fértiles 

d e l m u n d o . " 2 E l otro , c o n palabras de d o n José M a r í a V i g i l , 

a f i r m a : "[los mexicanos n o podemos] hacer física, m a t e r i a l , 

posi t ivamente efectivos ios dones de que se nos h a c o l m a d o " . 3 

E n l a raíz de l a grandeza n a t u r a l se entrevio l a o b r a de l a 

P r o v i d e n c i a ; e n l a pequeñez h u m a n a , l a l a b o r de l a H i s t o r i a . 

Según los reformadores, existía u n i n d o m a b l e antagonismo 

entre los antecedentes históricos de M é x i c o y su engrandeci

m i e n t o futuro. E n vez de considerarlos "como base i n d i s p e n -
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sable de c u a l q u i e r c ambio , como sucede en general en todos 

los pueblos" , se h a b l a b a de "removerlos radica lmente p a r a 

lanzarse p o r u n a vía d e l todo n u e v a " . 4 " Q u e r e m o s r o m p e r 

— d e c í a J u l i o Z á r a t e — con las tradiciones que nos legara u n 

pasado de inmensos errores y de imperdonables l o c u r a s " ; 5 y 

Francisco Zarco: " N o seamos como esos legisladores que capi

t u l a n con e l p a s a d o . . . ; legislemos p a r a el p o r v e n i r . " « E l l o s 

g r a v i t a n h a c i a u n f u t u r o cuyos pr incipales ingredientes eran 

l a l iber tad , e l saber científico y e l c o n f o r t . 

C o m p o n í a n l a prevista L i b e r t a d u n a m e d i a docena de 

l ibertades, apel l idadas económica, política, in te lec tua l , r e l i 

giosa, pedagógica y de trabajo. Este surt ido l a i s s e z - f a i r e pre

suponía l a supresión d e l T i r a n o y l a noble tiranía de l a L e y , 

l a cual , p a r a mantenerse equidistante entre el despotismo y e l 

caos, necesitaba de l a democracia entendida como gobierno 

d e l pueblo , p o r el p u e b l o y p a r a el pueblo , s iempre y c u a n d o 

el pueblo fuera capaz de hacer b u e n uso de su razón. Nues

tros reformadores temían q u e el m e x i c a n o n o l l e n a r a este 

requis i to . " ¿ C ó m o se h a n de establecer y a f i r m a r las i n s t i t u 

ciones l iberales —se preguntaba C a s t i l l o Velasco en e l C o n 

greso C o n s t i t u y e n t e de 1856— si hay u n a mayoría de c iuda

danos p a r a q u i e n l a l i b e r t a d es u n a q u i m e r a y ta l vez u n 

a b s u r d o ? " 7 L a democrac ia mexicana , si quería prevalecer, 

debía educar. 

L a c ienc ia m o d e r n a , metódica, convincente, vá l ida p a r a 

l a t o t a l i d a d de los hombres, capaz de descifrar todos los enig

mas y vencer todas las resistencias (según se a n u n c i a b a l a d e l 

siglo x i x ) , debía educar a l m e x i c a n o p a r a l a democracia . E l 

g r u p o que se arremolinó alrededor de Juárez n o se p r o p u s o 

q u e su p a t r i a colaborase a corto plazo en el desenvolv imiento 

d e l espíritu científico; contentábase c o n d i f u n d i r l o , rápida

mente, e n s u ú l t ima fase, en todos los ámbitos d e l país, y tam

bién, c o n i g u a l p r e m u r a , se empeñaba en obtener de sus 

derivaciones técnicas u n a mejor explotación de los recursos 

naturales y u n a economía mecanizada p a r a sacar a M é x i c o 

de l a pobreza (que " e n c i e r r a en su seno lacerado e l germen de 

todos los males") y l l e v a r l o a u n estado de bienestar m a t e r i a l . 

L a sed de e n r i q u e c i m i e n t o v i n o a ser a c t i t u d p l a u s i b l e . 
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S i los promotores de l a R e f o r m a n o se enr iquecieron, no fue 

p o r fal ta de ganas n i de oportunidades . E s t i m a r o n que su 

p a p e l de apóstoles de l a n u e v a d o c t r i n a les imponía l a obl iga

c i ó n de i n t r o d u c i r el b i e n en l a casa ajena antes que en l a 

p r o p i a . T a m b i é n comet ieron o t r a anomal ía: en vez de per

seguir l a r iqueza n a c i o n a l p o r e l c a m i n o de l a i n d u s t r i a , a l a 

m a n e r a europea del siglo x i x , l a p r o c u r a r o n p o r el r u m b o 

de l a a g r i c u l t u r a , quizá p o r n o apartarse d e l modelo norteame

r i c a n o que se habían impuesto , pero más presumiblemente 

p o r creer que el país contaba con recursos agrícolas potencia

les m u y superiores a los entonces efectivos, creencia que n o 

p o d í a n desmentir las inexistentes estadísticas agrarias, y m u 

c h o menos l a precar ia r u s t i c i d a d de los reformistas. 8 

E l hecho de que l a R e f o r m a haya nac ido en e l minúsculo 

caserío de A y u d a , a c a u d i l l a d a p o r u n hacendado, n o debe 

hacernos creer que sus autores fueran rancheros. L o s más 

se habían educado en l a c i u d a d , y ejercían allí oficios de buró

cratas, médicos, abogados, periodistas o poetas. E r a n personas 

de modestos recursos económicos, de clase m e d i a u r b a n a , q u e 

n o desconocían d e l todo l a v i d a campestre. E n algunos, este 

c o n o c i m i e n t o provenía de sus experiencias infanti les; en otros, 

de haber c o n v i v i d o transi tor iamente con labriegos durante 

los rigores de l a l u c h a c i v i l . S u saber acerca d e l campo les per

m i t i ó darse cuenta de l a m a l a situación de los campesinos, 

p e r o n o de l a verdadera m a g n i t u d de los recursos agrícolas. 

A s í p u d o mantenerse l a i d e a de u n paraíso mexicano " d o n d e 

n o sólo es eterna l a p r i m a v e r a , s ino eternos, si puede decir

se, los elementos de v i d a , de p r o s p e r i d a d y de progresos". 9 

L a s pecul iar idades apuntadas n o agotan los temas de l a 

" a c t i t u d p r i m a r i a " y l a "cosmovisión" de los hombres de 

l a R e f o r m a . Pero bastan c o m o introducción a tres rasgos 

de aque l p a r t i d o : el r u m b o agrícola que tomó su concupis

cencia económica, su i m a g e n d e l p r o b l e m a agrario, y (dentro 

de las t imideces propias de l a escuela) l a audacia de su agra-

r i s m o . M i e n t r a s los gobiernos similares de E u r o p a resistían 

heroicamente a l a tentación de entrometerse en asuntos d e l 

c a m p o , e l nuestro se e m p e ñ ó en convert i r las tierras vírgenes 

e n madres fecundas, a los miserables s in t ierra en terratenien-
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tes prósperos, a las víctimas d e l peonaje en seres l ibres, y a los 

esclavos d e l m i t o en señores de l a c iencia posit iva. 

E L , P R O B L E M A A G R A R I O , p a r a comenzar, fue descompuesto en 

sus partes p o r l a inte l igenc ia reformista . E n el o r d e n técnico 

se lamentó l a escasez de brazos p a r a e l c u l t i v o de l a t ierra, e l 

uso r u d i m e n t a r i o del abono y d e l r iego, el atraso de l a labran

za, l a ta la de bosques, l a carencia de c a p i t a l y los raquíticos 

m e d i o s de comunicación y transporte; en el orden inst i tucio

n a l , l a a b u n d a n c i a de terrenos baldíos, las comunidades 

indígenas, las depredaciones de los "bárbaros" , los diezmos, 

l a m a n o m u e r t a , el l a t i f u n d i o , e l peonaje, l a d iscordia c i v i l 

y l a leva; e n el o r d e n inte lectual , las concepciones mágicas y 

animistas , l a re l ig ios idad a u n a d a a l desapego científico, l a 

i g n o r a n c i a d e l i d i o m a español en unos y l a fa l ta de letras 

e n todos. 

L a sociedad r u r a l —escr ibe José M a r í a V i g i l — " n o guarda 

proporc ión c o n su t e r r i t o r i o " ; su número está m u y p o r debajo 

de "los i n f i n i t o s elementos de r i q u e z a que encierra el suelo 

q u e o c u p a " . H a c i a 1857 h a b í a o c h o m i l l o n e s de mexicanos: 

menos de dos h a b i t a b a n en ciudades; más de seis eran campe

sinos que sólo l a b r a b a n u n a m í n i m a parte de l a superficie 

d e l país, y n o l a mejor, que se mantenía en "estado de natu

r a l e z a " . As í en el inmenso N o r t e l a península de B a j a C a l i 

f o r n i a , e l de l ta d e l C o l o r a d o , l a mesopotamia sonorense, l a 

S i e r r a M a d r e O c c i d e n t a l , y l o más de las l lanuras de C h i h u a 

h u a , C o a h u i l a , D u r a n g o y T a m a u l i p a s , tierras que podían 

convert irse e n u n F a r W e s t m e x i c a n o . T a m b i é n en l a región 

transtehuana había fértilísimas zonas vírgenes: ciénegas de 

T a b a s c o , selvas del Sur de Y u c a t a n i a y d e l Noroeste de Chia¬

pas, y l a l l a n u r a costera d e l Soconusco. A u n l a porción m e d i a 

d e l país, l a más p o b l a d a y p r o d u c t i v a , tenía feraces reservas 

terr i tor ia les en ambas costas. 

L a e x i g u a población rústica se l i m i t a b a a c u l t i v a r el suelo 

q u e h a b í a n amansado las sociedades preco lombinas y los colo

nos españoles: el Anáhuac , l a zona o r i e n t a l de l V a l l e d e l 

Balsas, los val lecitos de l a S ierra M a d r e d e l Sur, e l N o r t e 

de Y u c a t a n i a , el centro de V e r a c r u z , e islotes rodeados de 
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desolación en lo restante del país. E l estómago, que n o e l 

a p e t i t o de l u c r o , decidía los cult ivos: maíz, f r i j o l , tr igo y chi le 

p a r a las comidas; caña de azúcar, café y tabaco p a r a los pos

tres de l b e a u m o n d e , y maguey p a r a aperit ivos y digestivos 

de l a gran masa d e l pueblo . L a excepción a l a regla l a ofre

c e n algunas haciendas de ganado, las fincas henequeneras de 

Y u c a t á n , e l c u l t i v o d e l añil y l a v a i n i l l a y las explotaciones 

forestales e n las zonas costeras de Veracruz , T a b a s c o y C a m 

peche; las últ imas, navajas de doble f i l o . 

Y a se ve ía en l a tala caprichosa de los bosques u n factor 

adverso a l a a g r i c u l t u r a . E n su estudio sobre l a p r o p i e d a d 

t e r r i t o r i a l , d ice M a n u e l P a y n o : 

E n México, generalmente los indígenas que tienen bosques en 

común y los propietarios que trafican en madera, han abusado 

de una manera escandalosa de l a tolerancia o descuido de las auto

ridades, y día tras día vemos tornar frondosas selvas en eriazos y 

descarnadas lomas que alejan l a población, hacen tardía la esta

ción de lluvias y acaban con todos los elementos de subsistencia 

y vida.10 

C o n todo, los pronósticos de P a y n o n o q u i t a n el sueño a 

los taladores de bosques, quienes, como todos los campesinos, 

permanecían fieles a l i m p e r i o d e l hábito. 

E n u n fo l leto de 1848, a t r i b u i d o a M a r i a n o Otero , se dice 

l o que después se repetiría incansablemente: " H a s t a ahora 

h a n sido vanos p a r a los labradores de M é x i c o todos los des

c u b r i m i e n t o s y mejoras que se h a n hecho en otros países de 

algunos años a esta parte p a r a abreviar y hacer más económi

cas las operaciones de l a a g r i c u l t u r a . " 1 1 L a s herramientas y 

los sistemas de c u l t i v o seguían siendo tan añejos como inef i 

caces. M u y pocos agricultores regaban y a b o n a b a n sus tierras, 

y n i n g u n o conocía los modernos medios p a r a procurarse agua y 

benef ic iar c o n abonos químicos sus sembradíos. E r a n h o m 

bres d e l pasado, y a u n a los administradores de las haciendas 

les d a b a n m i e d o las mejoras técnicas in troduc ida s p o r los 

norteamericanos en los métodos de producción. 

A l misoneísmo de los labriegos se s u m a b a l a carencia de 

c a p i t a l : e r a n desconocidos los bancos de crédito agrícola, y 

las tareas agropecuarias n o permit ían l a capitalización. N i los 
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pocos labradores adinerados obtenían ganancias apreciables, 

salvo si después de u n año fértil venían dos o tres estériles, y 

s i sus sementeras c o l i n d a b a n c o n a l g u n a c i u d a d o puerto q u e 

consumiera o d iera sal ida a los productos. Generalmente cada 

c o m u n i d a d , r a n c h o o h a c i e n d a producía n i más n i menos 

q u e lo necesario p a r a satisfacer e l consumo estrictamente l o c a l . 

T r a s p o n e r este p u n t o era exponerse a los riesgos de l a super

producción, y no c u l t i v a r en cada sit io lo necesario p a r a v i v i r 

era signo p r e m o n i t o r i o d e l h a m b r e . " L a fal ta de consumi

dores —escr ibe Ignacio R a m í r e z — hace que el labrador sólo 

siembre lo m u y p r e c i s o . " 1 2 

Varios factores concurrían a esta desgracia. U n o era " l a 

odiosísima serv idumbre d e l sistema de alcabalas". O t r o , lo dis

perso, escaso e i n d o l e n t e de l a población n a c i o n a l . Y sobre 

todo, l a inef icacia de los medios de comunicación y trans

porte . L a s recuas de muías y las carretas de bueyes n o per

mit ían excesos en l a a g r i c u l t u r a , p o r ser transportes caros, 

lentos e insuficientes, que hacían incosteable el tránsito de 

mercancías de los centros productores a los mercados d e l país, 

y aún más a los extranjeros . 1 3 L a fal ta de vías férreas, f l u v i a 

les y marít imas era funesta, y el pésimo estado de las pocas 

carreteras existentes ponía en e l cuadro u n a últ ima y sombría 

p i n c e l a d a . 

Agréguense a l a l i s ta de factores adversos las inst i tuciones 

rurales, rémoras de l a economía y sobre todo de la l i b e r t a d , 

l a democracia y el o r d e n . A esta especie pertenecían los terre

nos baldíos, adminis trados p o r España en l a época de l a d o m i 

nación y p o r el g o b i e r n o m e x i c a n o a p a r t i r de 1821, de los 

q u e se sabía que o c u p a b a n u n a gran parte del país, pero n o 

s u exacta ubicación, extensión y c a l i d a d . L o s más eran vírge

nes; m u y pocos estaban cult ivados p o r ocupantes indígenas 

s i n título de p r o p i e d a d , y u n a porción m a y o r era frecuentada 

p o r l a apachería, gente nómada que hacía sumamente difícil 

l a v i d a , l a a g r i c u l t u r a y el pastoreo en los Estados de Sonora, 

C h i h u a h u a y C o a h u i l a . 

L o s apaches, habil ísimos en el manejo d e l caballo, l a lanza, 

l a f lecha y las armas de fuego, conocían e l arte de l a guerra 

y eran insuperables en l a caza. A l a m i t a d del x i x , c u a n d o 
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los f a r w e s t e r o s yanquis empezaron a disputarles l a t ierra , se 

enfurecieron hasta el p u n t o de convertirse en el peor azote 

de vidas y fortunas a u n o y otro lado de l a raya fronter iza . 

C o n d u c i d o s p o r capitanes que añadían a su n o m b r e e l epíteto 

jaské, que s igni f ica "va l iente" , i l u m i n a d o s p o r e l "capi tán 

d e l c ie lo" , caían en grupos de diez, q u i n c e o veinte i n d i v i 

duos sobre caravanas, haciendas y pueblos. E r a n aficionadí

simos a asesinar varones y a convert ir en bot ín las bestias, las 

mujeres y e l cuero cabe l ludo de sus víctimas. D e b i d o a su 

eficacia en e l ejercicio de l a devastación se retardó e l p o b l a -

m i e n t o del N o r t e y se despoblaron velozmente las pocas zonas 

habitadas y e n c u l t i v o . 

L o s sonor indios (pimas, yaquis, mayas, tarahumaras, etc.) 

buscaban, como los apaches, el abat imiento d e l b lanco; pero, 

aparte de tener u n delgado barniz de civil ización occ identa l , 

p r a c t i c a b a n l a a g r i c u l t u r a , a u n q u e (para su desdicha) en 

terrenos que se presumían baldíos. L o mejor d e l suelo sono¬

rense, l a mesópotamia s i tuada entre el Y a q u i y el M a y o , l a 

poseían i legít imamente. E n acatamiento a l a ley, se procedió 

en 1825 a m e d i r l a y evaluar la , lo cua l n o l legó a conseguirse 

p o r q u e sus ocupantes se declararon en rebeldía. Desde en

tonces yaquis y mayos s iguieron en p ie de l u c h a contra los 

posibles invasores de sus tierras. E n guerra e i n d e p e n d i e n 

tes los sorprendió e l gobierno emanado de l a revolución de 

A y u t l a . 

E n el otro extremo del país, l a creencia de que " los i n d i o s 

n o oyen s ino p o r las nalgas", puesta en práctica p o r los terra

tenientes yucatecos, h i z o estallar en 1847 u n a guerra crude-

lísima. D u r a n t e tres años se mató, se robó, se q u e m ó s i n 

tregua n i p i e d a d . A l cabo de ese t iempo, se c o n v i n o tácita

mente que los insurrectos o c u p a r a n el Sur de l a Península, 

y los antiguos amos, más los indios fieles, e l N o r t e . L o s d e l 

Sur se o r g a n i z a r o n e n estados l ibres, se d i e r o n u n a rel igión 

nueva, t r a b a r o n a m i s t a d c o n los anglobeliceños, y c o n las 

armas que éstos les d a b a n a c a m b i o de m a d e r a invadían y 

devastaban periódicamente las haciendas de sus antiguos se

ñores quienes, p o r su parte, hacían también frecuentes incur

siones a las guaridas de sus ex siervos y a cuantos lograban 
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p i l l a r los vendían como esclavos a las negreros de C u b a . 

Este i r y v e n i r de unos y otros p r o d u j o u n sinfín de males 

y u n a nueva a c t i v i d a d agrícola: l a i n d u s t r i a h e n e q u e n e r a . " 

L a mayor parte de los i n d i o s mansos (nahuas, otomíes, 

tarascos, zapotecas, mixtecas, totonacos, huaxtecos, etc.) se 

repartía en c inco m i l pequeñas aldeas que, en vez de consi

derarse partes de u n todo n a c i o n a l , se sentían como m u n d o s 

cerrados. C a d a u n a era dueña de u n terr i tor io de escasa 

superficie y generalmente de m a l a ca l idad , d i v i d i d o en " f u n 

d o " (lugar donde se asentaba el caserío), " p r o p i o s " (terrenos 

destinados a sostener el a y u n t a m i e n t o ) , " e j i d o " (para los 

usos comunes de l a población) y "t ierras de c o m ú n r e p a r t i 

m i e n t o " , usufructuadas i n d i v i d u a l m e n t e p o r los vecinos y 

poseídas en común. C u a n d o cesó l a tutela sobre e l i n d i o e n 

v i r t u d de l a implantación d e l régimen de i g u a l d a d jurídica, 

las haciendas arrebataron a los pueblos parte de sus pose

siones hasta e l p u n t o de hacerlas insuficientes p a r a sostener 

a l vec indar io y o b l i g a r a los vecinos a engancharse de j o r n a 

leros. P o r su parte, u n clero h o s t i l a l p a r t i d o l i b e r a l y negl i 

gente en l a administración de los bienes celestiales p o r apego 

a los de l a t ierra , manejaba las comunas a su antojo y recibía 

de ellas diezmos y obvenciones parroquiales . 

L A R I Q U E Z A E S T A N C A D A d e l c lero, l a célebre " m a n o m u e r t a " , 

comprendía bienes muebles e inmuebles , product ivos e i m 

product ivos , rústicos y urbanos, destinados a l benefic io de 

órdenes religiosas, sacerdotes seglares, seminarios, cofradías e 

inst i tutos de enseñanza. Según los cálculos de d o n M i g u e l 

L e r d o de T e j a d a , que concuerdan c o n los de d o n L u c a s M a 

má n, el v a l o r de esos bienes ascendía, a mediados de siglo, 

a cerca de trescientos m i l l o n e s . E l hecho de que n o estu

viesen a l a venta se consideraba nocivo p a r a l a h a c i e n d a 

públ ica y p a r a l a economía p r i v a d a . A q u é l l a dejaba de 

ganar l o correspondiente a traslaciones de~ d o m i n i o , y ésta 

n o podía i n v e r t i r su d i n e r o en l a c o m p r a de unas propie

dades entre las que se c o n t a b a n ochocientas o novecientas 

fincas rústicas arrendadas a part iculares, quienes, además de 

n o poder hacerlas suyas, las atendían i n d e b i d a m e n t e . 1 5 
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L o s terrenos de p r o p i e d a d i n d i v i d u a l se l l a m a b a n , según 

su extensión, ranchos o haciendas. L o s ranchos (pequeñas 

propiedades) eran vistos c o n simpatía p o r los p r o h o m b r e s 

d e l l ibera l i smo; las haciendas, con superficies de más de m i l 

hectáreas y población de más de c ien vecinos, fueron m a l vis

tas. E n 1854 había 6,092 haciendas y u n número sensible

m e n t e m e n o r de hacendados. L a s d e l N o r t e y de las costas 

e r a n tan vastas que, p a r a recorrerlas de p u n t a a p u n t a , se 

c a m i n a b a n días enteros. P o n c i a n o A r r i a g a , el orador de locu

c i ó n tarda y frase d u r a , se pronunció contra ellas e n e l 

Congreso Const i tuyente: " L a acumulación en u n a o pocas 

personas de grandes posesiones territoriales, s in trabajo, s i n 

c u l t i v o , s in producción, p e r j u d i c a el b i e n común y es con

t r a r i o a l a índole d e l gobierno r e p u b l i c a n o y democrático." 1« 

C o m o es sabido, sólo u n a parte de las haciendas era ex

p l o t a d a , o r a p o r cuenta exc lus iva d e l propietar io , ora , par

cia lmente, p o r cuenta de los arrendadores, pero casi n u n c a 

bajo la v i g i l a n c i a d irecta d e l dueño. L o s hacendados n o 

solían v i v i r en sus haciendas p o r temor a l bandoler ismo y 

a los p r o n u n c i a m i e n t o s . H a c í a n sus veces los administrado

res que, según d o n L u i s de l a R o s a , más que en los negocios 

d e l l a t i f u n d i o , se o c u p a b a n " e n los placeres lícitos o ilíci

tos de l a v i d a rústica: los coleaderos, los gallos, las carreras 

de caballos y los amoríos con las jóvenes del l u g a r " . 1 7 D e 

ellos dependía toda l a poblac ión de l a hacienda: mayordo

mos, capitanes, vaqueros, caporales, peones l ibres y acasilla-

dos. Llamábanse "peones l i b r e s " los vecinos de los pueblos 

q u e trabajaban temporalmente en las haciendas, y "acasi-

l l a d o s " los adscritos de p o r v i d a a l fundo. 

" M e he convencido hasta l a evidencia — p r o s i g u e d o n 

L u i s de l a R o s a — que e l sistema de c u l t i v a r las grandes 

propiedades terr i toriales p o r m e d i o de jornaleros, a que se 

d a el n o m b r e de peones, es funestísimo para l a m o r a l i d a d 

públ ica, y cada día h a de ser más p e r j u d i c i a l para los inte

reses de los grandes p r o p i e t a r i o s . " 1 8 E l jornalero , e n especial 

e l acasil lado, era u n pésimo l a b r a d o r . E l j o r n a l apenas d a b a 

p a r a m a l comer, m e d i o vestir y abrigarse en u n a choza de 

varejones y zacate. L o de menos era que u n a parte se les 
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pagase en especie y otra en vales canjeables en los ten-

dajones de raya. L o verdaderamente a n t i l i b e r a l era l a ser

v i d u m b r e p o r deudas. P a r a c u b r i r gastos extraordinar ios 

( m a t r i m o n i o s , bautizos, borracheras y entierros) e l peón se 

e n d e u d a b a hasta e l p u n t o de q u e d a r v e n d i d o a l patrón, 

d e l que sólo podía desprenderse mediante l a fuga o porque 

o t r o a m o pagara e l m o n t o de su deuda. E n e l p r i m e r caso 

e r a perseguido p o r las autoridades y, algunas veces, devuelto; 

e n el segundo, ¿qué podía ganar? 

D o n d e q u i e r a los administradores y mayordomos eran l a 

m i s m a cosa. L a s excepciones se cuentan c o n los dedos de 

l a m a n o . T o d o s pagaban poco y pegaban m u c h o . A fuerza 

de látigo y puntapiés querían vencer l a i n d e c l i n a b l e pe

reza d e l peón, y a fuerza de e n t l a p i x c a r l o , p u r g a r sus peque

ñ o s delitos, sobre todo el de embriagarse en lunes. P o r más 

q u e las almas l iberales d i s c u l p a b a n a l trabajador, pues te

n í a n l a c u l p a e l misérrimo salario, l a serv idumbre p o r deu

das, las agobiantes jornadas de sol a sol y los castigos físicos, 

l a casta de capataces insistía en su táctica y se negaba a vel

e n el b a n d o l e r i s m o u n a secuela d e l m a l t r a t o , y en l a tole

r a n c i a l i b e r a l u n b u e n remedio p a r a l a pereza y l a sed de 

p u l q u e . 1 9 

E L P E Ó N , v íct ima del peonaje, era vengado p o r e l bandolero , 

q u i e n 
nunca robaba a los pobres, 

antes les daba dinero. 

" L a d r ó n de caminos" le l l a m a r o n sus detractores, y "héroe 

d e l c a m i n o r e a l " , algunos l iberales q u e reconocieron l a jus

t i c i a de su causa. C o n todo, n a d i e se atrevió a defenderlo 

abiertamente, pues n o eran defendibles p o r m o r a l a l g u n a 

sus atentados a m a n o a r m a d a c o n t r a l a v i d a , l a hac ienda y 

h o n o r de propietar ios y caminantes. P a r a asesinar y raptar 

se agav i l laba . L a s gavil las, que se c o n t a b a n p o r docenas en 

los Estados centrales, n o tenían b a n d e r a polít ica aunque a 

veces buscaran e l amparo de a l g u n a con e l f i n de evitarse 

riesgos. A l frente de cada g a v i l l a i b a u n capitán "tr igueño, 



E L A G R A R I S M O L I B E R A L 479 

robusto , c u r t i d o a l sol y a l a i n t e m p e r i e " , h á b i l en e l manejo 

de caballos, sogas y armas. D u r a n t e u n o de sus viajes entre 

T o l u c a y México , Ignacio M a n u e l A l t a m i r a n o comprobó 

l a destreza d e l capitán R o c a , el terror d e l M o n t e de las C r u 

ces . 2 0 M a n u e l P a y n o reveló los motivos , propósitos y fecho

rías de los bandidos de R í o F r í o . 2 1 P e r r o b l i l l o s , con menos 

é x i t o , intentó hacer otro tanto c o n los plateados que caían 

sobre sus víctimas a l gr i to de " ¡ V i v a l 'hacha y santo f i l o ! " 2 2 

M a n u e l L o z a d a y sus compañeros son todavía personajes en 

b u s c a de autor . 

L o z a d a fue el m á x i m o b a n d i d o de su t iempo. P o b r e e i le

t r a d o , en 1853, tras de ser peón e n las M o j a r r a s y huésped 

e n l a cárcel de l a hacienda, i n i c i a sus andanzas de bando

l e r o a l frente de u n a pequeña g a v i l l a en l a que f i g u r a n 

i n d i o s coras. E n menos de u n lustro se convierte en amo y 

señor del Séptimo C a n t ó n de Ja l isco , c o n c a p i t a l en T e p i c . 

Desconoce l a Constitución de 1857 y e l gobierno de Juárez; 

devuelve a los i n d i o s de l a s ierra de Á l i ca l a t ierra de q u e 

h a b í a n sido despojados p o r los voraces lat i fundistas; se señala 

c o m o protector de los débiles y desvalidos; se p r o n u n c i a p o r 

e l Segundo I m p e r i o ; M a x i m i l i a n o lo condecora y el p a r t i d o 

l i b e r a l le p l a n t a el membrete de " T i g r e de Ál ica" , n o m b r e 

adecuado a l of ic io de b a n d o l e r o que tan heroicamente 

e j e r c i ó . 2 3 

N o debe confundirse a u n b a n d o l e r o como L o z a d a c o n 

u n jefe sedicioso o " p r o n u n c i a d o " , incansable redentor d e l 

ejército en los c incuenta p r i m e r o s años de v i d a independien

te. E l " p r o n u n c i a d o " es m i l i t a r experto, h o m b r e de a l g u n a 

educación, incapaz de alzarse e n armas s i n antes seducir a l a 

t r o p a con promesas de grados, empleos y botín, y s in d i f u n 

d i r oportunamente , p o r m e d i o de manif iestos y proclamas, 

los propósitos de su " p r o n u n c i a m i e n t o " : p o n e r o q u i t a r u n 

gobernante o d i a d o p a r a s u s t i t u i r l o c o n su persona. M i e n t r a s 

l o consigue, se constituye en "àrbi tro y dueño de todas las 

haciendas que recorre. Se a p r o p i a los mejores caballos, m a t a 

los toros más finos, sus hombres desperdic ian las semillas y 

a n i q u i l a n los sembrados". A l c o n j u n t o de todos los p r o n u n 

c iamientos habidos desde l a consumación de l a independencia 
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hasta l a v i c t o r i a l i b e r a l , se d a el piadoso n o m b r e de " l u c h a 

c i v i l " . 2 4 

E n t r e otros males, l a " l u c h a c i v i l " , propició l a leva que, 

aparte de m a n c i l l a r l a l i b e r t a d d e l h o m b r e , robó sus mejores 

brazos a l a agr icul tura . P a r a hacerse de tropa — q u e oficia

les y jefes los había en a b u n d a n c i a — , l o m i s m o las part idas 

de sediciosos que e l t i rano en t u r n o n u n c a presc indieron de 

l a "comisión de l e v a " que caía e n pueblos y haciendas, aco

r r a l a b a a los labrantines, seleccionaba a los más robustos 

y, seguida del l l a n t o de madres, v iudas y huérfanos, los arrea

b a a u n cuartel , de donde, tras de ejercitarse en e l manejo de 

las armas, salían con r u m b o " a todos los mataderos del país" , 

a m o r i r s i n g lor ia , s i n c o n o c i m i e n t o de l a "causa" p o r l a 

q u e peleaban y dejando u n a f a m i l i a a l garete. 2 5 

H A Y T O D A V Í A u n tercer p u n t o de l a v i d a rústica condenado 

enérgicamente p o r l a R e f o r m a : l a supervivencia del m i t o . 

L a s agrupaciones indígenas, sobre todo las más alejadas del 

centro, c o n t i n u a b a n sumisas a l i m p e r i o de u n a tradición 

mágica animista . E l resto d e l campesinado, si menos supersti

cioso, se aferraba a creencias y actitudes religiosas que, p o r 

l o menos en parte, n o se entendían c o n el progreso cientí

f ico. L a raza vernácula, p o r añadidura, desconocía el español 

y e l arte de leer y escribir ; los otros labriegos se resigna

b a n a sólo ser analfabetas; n a d i e en e l campo m a r c h a b a a l 

compás de los ideales de l siglo x i x , el siglo de la p l e n i t u d 

de los tiempos. 

E l i n d i o creía en u n m u n d o donde todo era a n i m a d o , 

r e g i d o unas veces p o r las reglas de l a magia , y otras p o r l a 

capr ichosa v o l u n t a d de los espíritus que h a b i t a b a n en astros, 

cumbres, ríos, bestias y plantas. A esta imagen d e l cosmos 

correspondía u n r i t u a l mágico y u n cu l to , celosamente c u l t i 

vados p o r e l p u e b l o y m u y b i e n protegidos p o r u n ejército 

de brujos. L a s creencias y las costumbres de apaches y sono¬

r i n d i o s p a r a b a n en esto; pero los demás indígenas in jer taron 

e n l a m a g i a y el a n i m i s m o l a rel igión impuesta p o r l a inva

sión española, y esto p r o d u j o , a l dec ir de G u i l l e r m o P r i e t o , 

u n " p o n c h e " de "costumbres públ icas e íntimas dignas de l a 
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m a y o r censura", toleradas p o r los párrocos católicos, o r a p o r 

t e m o r , ora p o r d e s c u i d o . 2 6 

L a superstición se c o n c i l i a b a con l a i g n o r a n c i a d e l caste

l l a n o . E n vez d e l i d i o m a de los muchos, usábanse, entre 

i n d i o s , lenguas m i n o r i t a r i a s y pobres, t a n opuestas a l a u n i 

d a d n a c i o n a l como a l a de los indígenas mismos. C a d a etnia 

se entendía a su m a n e r a y había más de c ien etnias aboríge

nes. C a s i m i l l ó n y m e d i o de indios se expresaban en n a h u a ; 

a l rededor de q u i n i e n t o s m i l en otomí; u n cuarto de mil lón, 

e n m a y a ; o t r a c i f r a i g u a l en i d i o m a s zapotecas; poco me

nos, en m i x t e c o ; unos c ien m i l , en tarasco, y grupos menores 

e n a l g u n a de las hablas restantes: totonaca, tzotzi l , tzeltal , 

huaxteca , p o p o l o c a , rarámuri , zoque, y a q u i , chonta l , e tc . 2 7 

Y a p a r a entonces, n ingún i d i o m a de l a v ie ja raza se escribía. 

" E n vano buscaremos — a f i r m a Ignacio R a m í r e z — q u i e n 

c o m p o n g a e n elegante azteca o en sonoro tarasco", las dos 

lenguas de m a y o r tradición l i t e r a r i a . 2 8 

L o s demás labriegos, con ser hispanohablantes , n o l l e n a b a n 

los requis i tos de l a m o d e r n i d a d . S u i d e a r i o rel igioso, aparte 

de n o ser p u r a m e n t e evangélico, de estar c o n t a m i n a d o de 

superstición, a m p a r a b a actitudes intolerantes y misoneístas. 

S u saber p r o f a n o era b i e n poco; su fa l ta de letras, total . Y n i 

s i q u i e r a tenían oportunidades de instruirse . A las escuelas 

u r b a n a s n o i b a n los niños d e l campo, y e n éste, teníase p o r 

cosa e x t r a o r d i n a r i a l a existencia de u n a escuela. L a s empre

sas educativas de Alamán, M o r a , A lcocer , l a Sociedad L a n -

casteriana y otras personas e inst i tuciones de l a p r i m e r a 

m i t a d del s ig lo x i x se señalan p o r su nobleza de propósitos 

y su fracaso. U n censo de 1857 c o n t ° dos m i l cuatrocientas 

v e i n t i c i n c o escuelas que enseñaban a leer, escr ibir y rezar a 

unas ciento ochenta y c inco m i l cr iaturas, casi todas, cita-

d i n a s y decentes. L u p e M o n r o y escribe: " fe l i z podía conside

rarse el p u e b l o que tenia u n a escuela m i s e r a b l e " ; 2 9 y aquí , l a 

p a l a b r a " f e l i z " hay que . t o m a r l a como exageración retórica, 

pues n i n g ú n p u e b l o lo fue p o r poseer u n a escuela donde u n 

t i r a n o trasmitía su c iencia a p o l i l l a d a a fuerza de chicote. 

E L A G R A R I S M O L I B E R A L se propuso rehacer l a v i d a d e l campo. 
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E n l o que m i r a a l o económico, trató de atraer c a p i t a l ex

tranjero, i n t r o d u c i r nuevos cult ivos, modernizar l a l a b r a n 

za, s u p r i m i r las alcabalas, y p r i n c i p a l m e n t e aumentar l a 

poblac ión, c u l t i v a r las zonas vírgenes c o n colonos de aquí 

y de fuera, y c o n s t r u i r ferrocarri les, canales, carreteras y 

telégrafos. E n e l o r d e n social , buscó el deslinde y l a venta 

de los baldíos, e l reparto entre sus condueños de las c o m u 

nas indígenas, l a desamortización de los bienes eclesiásticos, 

l a división de los l a t i f u n d i o s , l a l i b e r t a d de trabajo y l a 

g u e r r a contra los apaches, los i n d i o s rebeldes, el bandida je 

y l a sedición. E l p r o b l e m a de o r d e n inte lectual quiso resol

v e r l o con l a laicización, difusión y o b l i g a t o r i e d a d de l a 

escuela p r i m a r i a y c o n u n i n s t i t u t o de enseñanza agrícola. 

A l g u n o s puntos de tan vasto p r o g r a m a ya habían sido i n t e n 

tados p o r las generaciones precedentes, en especial p o r l a 

q u e en 1833 encabezó d o n V a l e n t í n Gómez Farías; otros 

son totalmente nuevos; sólo q u i e r o detenerme en los más 

importantes . 

Escritos de L u i s R o b l e s , José M a r í a Iglesias, Sebastián 

L e r d o de T e j a d a , Francisco Zarco y Francisco Zamacona 

d e j a n traslucir u n a fe ciega en l a capacidad redentora y 

l u c r a t i v a de las modernas vías de comunicación, p r i n c i p a l 

m e n t e de los ferrocarriles. R o b l e s d i j o : " L a paz, el aumento 

de l a población, el e q u i l i b r i o entre las rentas públicas y los 

gastos, y l a exportación de los varios frutos de nuestro suelo, 

son las necesidades de M é x i c o : todas ellas quedarán satis

fechas cuando tengamos u n a r e d de ferrocarriles que u n a 

nuestros distritos productores c o n las costas." 3 0 Z a m a c o n a ase

g u r ó : " L o s caminos de h i e r r o resolverán todas las cuestiones 

políticas, sociales y económicas que n o h a n p o d i d o resolver l a 

abnegación y l a sangre de dos generaciones." " C o m o índice 

de l a admiración y entusiasmo que suscitaban los ferrocarr i

les, baste dec ir que e l g r u p o p o r f i r i s t a denominó su vocero, 

e n los años de 1867 a 1872, E l F e r r o c a r r i l . " 3 1 

E n 1856, l a mayoría de los países europeos y los Estados 

U n i d o s disponían de u n a vasta r e d de caminos de h i e r r o . 

México , en cambio , n o había u n i d o s i q u i e r a su c a p i t a l c o n 

el m a y o r de sus puertos. L a construcción de ferrovías l legó 
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a tomarse en serio c u a n d o el p a r t i d o l i b e r a l se hizo d e l poder . 

S i e n d o presidente de l a R e p ú b l i c a d o n Ignacio C o m o n f o r t , se 

otorgaron concesiones a varias compañías constructoras. L a 

d i s c o r d i a polít ica y l a i n e x p e r i e n c i a de algunos concesiona

r i o s retardaron l a tarea. Pasada l a tempestad, se hacen nue

vas concesiones y c o m i e n z a n a entreverse los frutos de las 

antiguas. E l 20 de d i c i e m b r e de 1872 se u n e n en las C u m 

bres de M a l t r a t a los rieles que venían de Veracruz c o n los 

q u e i b a n de M é x i c o . E l i ° de enero de 1873, e l presidente 

L e r d o de T e j a d a i n a u g u r a e l c a m i n o p o r donde ingresarían, 

j u n t o con u n sinnúmero de bienes, los anhelados extranjeros. 

" L a inmigración h a sido e l sueño constante de nuestros 

gobiernos" , escribe J u v e n a l en 1871. 3 2 Desde que M é x i c o se 

h i z o independiente l l a m ó a inmigrantes agrícolas de los 

países más adelantados. E n a q u e l l a edad santánica v i n i e r o n 

m u y pocos p o r temor a l desorden y a l a i n t o l e r a n c i a r e l i 

g iosa de los mexicanos, según se di jo . E l Const i tuyente 

de 1856, después de acalorados debates, se decidió p o r l a 

l i b e r t a d de cultos. Y en e l manif iesto que desde V e r a c r u z 

l a n z a n los p r o h o m b r e s d e l l i b e r a l i s m o , el 7 de j u l i o de 1859, 

se lee: 
L a inmigración de hombres activos e industriosos de otros países 

es, sin duda, una de las primeras exigencias de la República, por

que del aumento de su población depende ya no únicamente e l 

progresivo desarrollo de su riqueza y el consiguiente bienestar inte

r ior , sino también l a conservación de su nacionalidad. Por estas 

razones el gobierno se propone trabajar muy empeñosamente en 

hacerla efectiva, y para que ello se ejecute del modo que es conve

niente. . . , cuidará de allanar las dificultades prácticas que se opo

nen a su ingreso y a su permanencia en el país.33 

E l i n m i g r a n t e acarrearía a l país incalculables beneficios: 

mejoraría, con el e jemplo, l a situación m o r a l de los mexica

nos, y, sobre todo, haría d e l nuestro " u n o de los países 

agrícolas más ricos d e l m u n d o " . C o n él, se convertía e n 

tarea de años l a colonización de las tierras vírgenes; s i n él, 

e n obra de siglos. P o r tanto, urgía apresurar su v e n i d a y 

establecer las p r i m e r a s colonias. C o m o n f o r t sentó las bases; 

p o r ley de p r i m e r o de año de 1856 autorizó a los extranje-
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ros a a d q u i r i r en l a R e p ú b l i c a toda clase de tierras; en 

febrero ordenó el establecimiento de u n a c o l o n i a m i x t a de 

alemanes en el estado de N u e v o L e ó n ; e n m a y o dispuso 

l a fundación de cuatro colonias agrícolas a los lados del 

c a m i n o de Veracruz . " E n f i n —escr ibe A n s e l m o de l a Por

t i l l a — , n o perdonó m e d i o de cuantos estaban en su m a n o 

p a r a aumentar l a población de l a R e p ú b l i c a . " 3 4 

E l presidente Juárez sigue p o r l a r u t a de su predecesor. 

E n marzo de 1861 concede gracias a los extranjeros compra

dores de tierras m e x i c a n a s . 3 5 E n 1864 cede a u n a compañía 

estadunidense l a m a y o r parte de l a B a j a C a l i f o r n i a , y otorga 

a sus colonos l i b e r t a d de cultos, l i b r e administración m u n i 

c i p a l y exención de impuestos y contr ibuciones durante u n 

d e c e n i o . 3 6 A c a m b i o de tan manifiestas ventajas, l a compañía 

sé o b l i g a a reservar u n a parte de los terrenos a labriegos 

mexicanos , c u m p l i r l a Constitución y las leyes de México , 

p a g a r cada s i t io de ganado m a y o r a bajo precio, levantar 

p lanos de los pueblos q u e funde, asentar en l a superficie 

concedida, dentro de u n plazo de c inco años, cuando menos, 

doscientas fami l ias de extranjeros, y r e p a r t i r entre éstos, des

pués de veinte años, lotes no mayores de tres leguas cuadra

d a s . 8 7 H a c i a 1867 se inició el a r r i b o de los colonos. A fines 

de 1871 ya habían l legado 480, quienes, e n vez de l a b r a r l a 

t ierra , se d e d i c a r o n a r a p a r los campos de o r c h i l l a , l i q u e n 

tintóreo m u y apreciado p o r l a i n d u s t r i a inglesa de casimi

r e s . 3 8 Éstos y otros abusos de l a compañía o b l i g a r o n a n u l i 

f i car l a concesión. 3 » 

A raíz de l a derrota del I m p e r i o , se d i j o : " C a m b i a d a d e l 

todo l a escena, el país en masa desea y busca l a colonización 

y l a colonización vendrá, p o r q u e en el extranjero se sabe y a 

perfectamente que e l M é x i c o de ahora es m u y diverso a l Mé

x i c o de antes." 4 0 L o s años v u e l a n y los colonos no v i e n e n ; 

l a op in ión públ ica comienza a i n t r a n q u i l i z a r s e y el Congreso 

l a n z a l a ley de 31 de mayo de 1875, que confía l a ejecución 

de l a tarea c o l o n i z a d o r a a l a empresa p r i v a d a y no sólo a l 

Estado; ofrece a los inmigrantes tierras a precios módicos y 

pagaderos a largo plazo, f a c i l i d a d p a r a a d q u i r i r l a c iuda

danía m e x i c a n a y diversas ayudas económicas, así como nota-
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bles pr iv i legios . P a r a afrontar los pr imeros gastos de la 

colonización, el Congreso a p r u e b a u n a p a r t i d a de doscientos 

c i n c u e n t a m i l pesos. 4 1 

C o m o coadyuvante d e l p o b l a m i e n t o y l a colonización se 

p r o p u s o el desl inde y l a venta de terrenos baldíos. E l 9 de 

j u n i o de 1856, el presidente determinó los trámites a que 

d e b í a n sujetarse las solicitudes de tales terrenos. E l 20 de j u 

l i o de 1863, cuando el gobierno r e p u b l i c a n o se h a l l a b a en 

S a n L u i s Potosí, se expid ió u n a ley general de enajenación 

de baldíos que, a l a vez que fomentara l a colonización y l a 

p e q u e ñ a p r o p i e d a d , le d iera a l a R e p ú b l i c a los fondos indis

pensables p a r a proseguir l a l u c h a contra las huestes napo

leónicas. 

L a ley de 1863 adolecía de los defectos naturales propios de 

los tiempos en que fue dictada. Contenía preceptos incompati

bles con el régimen c o n s t i t u c i o n a l . . . ; otros invadían l a soberanía 

y lastimaban los derechos de los E s t a d o s . . . ; los había meramente 

circunstanciales. . . ; y por último, perseguía fines cuyo logro iba 

a resultar delicado, pues a más de facilitar los denuncios de los 

baldíos, y hacer más breve y sencilla su adquisición, tendría que 

repr imir las resistencias de los detentadores ilegítimos de ellas.42 

E n t r e éstos se contaban algunos pueblos indígenas cuyos te

rrenos fueron denunciados y adjudicados a l denunciante. 

P a s a d o u n lustro, el gobierno cayó en l a cuenta de su error 

y q u i s o e n m e n d a r l o . E l 30 de septiembre de 1867 dispuso 

q u e los baldíos se a d j u d i c a r a n s i n p e r j u i c i o de tercero y que 

se d i e r a a los indios , tras p r e v i a d e n u n c i a , t ítulo de propie

d a d de los que o c u p a r a n . 4 3 L a pol í t ica de baldíos, así refor

m a d a , n o favoreció a los indígenas, que n u n c a se enteraban 

de las leyes hechas a su favor. T a m p o c o p r o d u j o pequeños 

propie tar ios ; pero sí benefició a los grandes latifundistas, 

i g u a l que l a ley L e r d o . 

E l 25 de j u n i o de 1856, d o n M i g u e l L e r d o de T e j a d a 

m a n d ó a d j u d i c a r las fincas rústicas de las corporaciones c iv i 

les y eclesiásticas a los arrendatarios o, en su defecto, a los 

denunciantes y a quienes las comprasen en subasta pública. 

E l art ículo 8? de esa o r d e n exceptuaba de l a adjudicación el 
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f u n d o y los ejidos de los pueblos, pero abandonaba a su suer

te los propios y las tierras de c o m ú n repart imiento , e n los 

q u e de hecho se p e r p e t r a r o n despojos. P a r a i m p e d i r l o s e n 

e l futuro, se e x p i d i ó e l decreto de 9 de octubre de 1856, y 

p a r a repararlos, el 20 de d i c i e m b r e se ordenó d i v i d i r los bie

nes de cofradías entre los i n d i o s . 4 4 L u e g o el artículo 27 de 

l a Constitución dispuso e l reparto de los e j idos, 4 5 y días des

pués se m a n d ó q u e se tomase de ellos lo indispensable p a r a 

panteones, rastros y otros inst i tutos públicos, y el resto se 

repart iera entre las cabezas de f a m i l i a de cada p u e b l o . 4 6 

L o s indios se o p u s i e r o n a todas estas medidas, tanto p o r 

carecer de espíritu i n d i v i d u a l i s t a , según se di jo, como p o r mie

d o a los abusos. E l C o n s t i t u c i o n a l denuncia : " M u l t i t u d de 

terrenos que se l l a m a b a n de c o m u n i d a d y que c u l t i v a b a n 

los indios p o r su cuenta, h a n pasado a manos de d e n u n c i a n 

tes, quedándose aquéllos, de l a noche a l a mañana, s i n u n 

p a l m o de t ierra en que p o n e r u n pie , y expuestos a las a r b i 

trariedades de los nuevos d u e ñ o s . " 4 7 Ignacio Ramírez p i d e 

e n 1868 que se suspenda l a parcelación de l a p r o p i e d a d indí

gena, pues sobre "los bienes comunales l a usurpación h a 

ostentado l a v a r i e d a d de sus r e c u r s o s . . . , c o m p r a n d o jueces 

y obteniendo u n a fácil c o m p l i c i d a d en autoridades supe

r i o r e s " . 4 8 

E n los diez años de l a R e p ú b l i c a Restaurada sólo se con

sigue r e p a r t i r los bienes de algunos pueblos; otros, a duras 

penas, logran i m p e d i r l o . Aquél los , l o que n o p i e r d e n en los 

trámites de l a parcelación, suelen perder lo después. E l i n d i o , 

y a dueño de su parcela, se encuentra u n día con u n cacique 

q u e l o amenaza c o n quitársela p o r n o haber pagado c o n t r i 

buciones. E l i n d i o acude c o n u n leguleyo que está de acuerdo 

c o n el cacique. E l leguleyo le aconseja vender el terreno 

antes de perder lo . E l i n d i o acepta y se lo cede a l cacique a 

c a m b i o de c u a l q u i e r cosa. Y ésta fue sólo u n a de las múlti

ples formas en q u e se consumó el despojo. 

C O N L A P R I M E R A ley de desamortización (la de l 25 de j u n i o 

de 1856) se quiso , más q u e d i v i d i r las comunas indígenas, 

r e p a r t i r l a " m a n o m u e r t a " eclesiástica entre muchos y poner 
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e n circulación grandes riquezas estancadas, " y todo esto p o r 

u n a sabía combinación en v i r t u d de l a c u a l n o sólo n o que

d a b a per judicado e l clero s ino más b i e n favorecido, puesto 

q u e se le aseguraba el rédito de sus capitales, y se salvaba 

s u p r o p i e d a d de atentados, haciéndola c a m b i a r de f o r m a " . 

P o r añadidura, se conseguiría e l aumento de los fondos de 

l a h a c i e n d a públ ica , y otros beneficios menores. Pero todos 

los obispos — q u e n o los curas d e l p u e b l o — protestaron con

t r a l a ley, l o que n o dejó de i n f l u i r e n su aplicación y re

sultado. 4 » 

E n l o q u e toca a l campo, los más de los arrendatarios de 

las fincas rústicas clericales y en general los pequeños agri

cultores, unos p o r fal ta de d i n e r o , otros p o r escrúpulos de 

conc ienc ia , n o h i c i e r o n suya l a p r o p i e d a d eclesiástica. N i n 

g ú n pobre remedió su pobreza c o n l a ley L e r d o ; pero muchos 

terratenientes y comerciantes ricos a u m e n t a r o n su f o r t u n a 

s i n i m p o r t a r l e s u n b ledo las excomuniones lanzadas p o r los 

obispos, quienes, dispuestos a matarse c o n cua lquiera , fo

m e n t a r o n las guerras de R e f o r m a . C o m o respuesta a esa 

a c t i t u d belicosa, y p a r a obtener u n empréstito de los Estados 

U n i d o s , Juárez dispuso l a nacionalización de l a m a n o m u e r t a 

d e l c l e r o . » Éste, doblemente h e r i d o , s iguó e n p ie de l u c h a , 

p e r o c u a n d o fue derrotado, empezó a vender perdones a bajo 

p r e c i o a los que habían acrecentado su r i q u e z a c o n l a d e l 

t e m p l o . 

C o n t r a el l a t i f u n d i o la ico n o se t o m a r o n medidas enérgi

cas. L a mayoría d e l Congreso Const i tuyente de 1856 se h i z o 

sorda a las proposiciones de Is idro O l v e r a , José María Cas

t i l l o Velasco y P o n c i a n o A r r i a g a . O l v e r a propuso que a los 

terratenientes c o n fundos mayores de diez leguas cuadradas 

de labor , o veinte de dehesa, se les prohibiese a d q u i r i r 

más terreno. C a s t i l l o Velasco p i d i ó l a ayuda d e l gobierno 

p a r a a u m e n t a r e l n ú m e r o de propietar ios . A r r i a g a fue más 

lejos e n su célebre voto: " P a r a q u e d e l a c t u a l sistema de l a 

p r o p i e d a d i l u s o r i a , p o r q u e acuerda e l derecho solamente a 

u n a minoría , l a h u m a n i d a d pase a l sistema de l a p r o p i e d a d 

r e a l , q u e acordará e l f ruto de sus obras a l a mayoría hasta 

hoy e x p l o t a d a " , p i d e que se d i s t r i b u y a n "nuestras tierras 
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feraces y hoy incultas entre los hombres laboriosos de nuestro 

p a í s " ; p r o p o n e , pues, entre otras medidas prácticas, e l o b l i 

g a r a los dueños de fincas con u n a extensión m a y o r de q u i n c e 

leguas cuadradas a cercarlas y cult ivar las , so p e n a de perder

las; dar ejidos a los pueblos que carezcan de ellos, y r e p a r t i r 

solares a censo enfitéutico entre e l vec indar io , c o m p r a n d o 

c o n este f i n terrenos a las haciendas c o l i n d a n t e s . " 

L o s Garc ía Icazbalceta, O c t a v i a n o M u ñ o z L e d o , J u a n 

G o r í b a r , M a n u e l Escandón, L o n g i n o s M u r i e l y otros ochenta 

hacendados, todos "ágenos a los m o v i m i e n t o s de l a pol í t ica" 

y poseedores de propiedades a d q u i r i d a s c o n e l f ruto de su 

trabajo, según reza l a representación que hacen a l Congreso 

C o n s t i t u y e n t e , se l a m e n t a n de las palabras oprobiosas e m i t i 

das p o r los señores d iputados O l v e r a , C a s t i l l o y A r r i a g a 

c o n t r a e l sagrado derecho de l a p r o p i e d a d , y est iman que 

p o r razones económicas, y a n o sólo de jus t ic ia , deben echarse 

e n saco r o t o . 5 2 E l Congreso, en f i n de cuentas, los dejó tran

q u i l o s ; pero Juárez, O c a m p o , R u i z y M i g u e l L e r d o v o l v i e r o n 

a p o n e r el dedo en l a l l a g a e n e l manif iesto veracruzano 

de 7 de j u l i o de 1859. " O t r a de las grandes necesidades de 

l a R e p ú b l i c a —se d i j o a l l í — es l a subdivisión de l a propie

d a d t e r r i t o r i a l . " 5 3 C o n todo, fuera de confiscarse las fincas 

de algunos imperia l is tas y repartirse u n a de ellas entre sete

cientos gañanes, no se h izo n a d a p a r a abat i r e l l a t i f u n d i o 

l a i c o , n a d a p a r a detener su ensanchamiento. 

L a aversión l i b e r a l a l sistema de peonaje se traduce en 

algunas medidas de o r d e n jurídico. Es fama que el presi

dente Juárez, a l oír a u n peón lamentarse de los azotes que 

h a b í a r e c i b i d o p o r habérsele ro to u n a reja d e l arado, dis

puso l a abol ic ión de los castigos corporales. P o r o t r a parte, 

e l artículo 5 de l a Const i tución de 1857 p r o h i b e tácitamente 

l a s e r v i d u m b r e p o r deudas. Agreguemos a estas disposiciones 

u n a d e l g o b i e r n o de P u e b l a e n c a m i n a d a a obtener e l alza 

d e l salario r u r a l , e x i m i r a los sirvientes de las deudas con

traídas c o n el amo y l i m i t a r , en adelante, el m o n t o de los 

préstamos; o tra , de 1868, d e l gobernador de l a B a j a C a l i f o r 

n i a en favor de l a serv idumbre endeudada y contra e l uso 

" d e l cepo, prisión, gr i l los y demás apremios con que se h a 
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c o m p e l i d o hasta aquí a los trabajadores"; l a de l g o b i e r n o de 

C o a h u i l a , simultánea y semejante a l a anterior; l a ley tamau-

l i p e c a de 1870 que reduce l a j o r n a d a de trabajo a "las tres 

cuartas partes d e l día h á b i l " , q u e v a desde l a a u r o r a hasta 

e l ocaso; y otras d e l gobierno de Veracruz que se o m i t e n e n 

g r a c i a a l a b r e v e d a d . 5 4 

L a leva, tan a n t i l i b e r a l como e l peonaje o más aún, fue 

proscr i ta s i n entusiasmo p o r d o n J u a n Á l v a r e z . 5 5 Después, 

c u a n d o era m i n i s t r o de Relac iones y Gobernación e l d o n q u i -

jotesco L e ó n G u z m á n , ordenó, p o r apego a los p r i n c i p i o s 

constitucionales, y en p l e n a l u c h a de tres años, q u e se sus

pendiesen las levas. Según Justo Sierra, "todos los goberna

dores, todos los jefes políticos, todos los oficiales c o n m i n a d o s 

p o r el m i n i s t r o se apresuraron a n o hacerle caso". 5 » P a r a 

algunos, l a leva era u n m a l necesario; otros le negaron nece

s i d a d , y h u b o q u i e n l a l lamó c iv i l i zadora , pues veía en e l 

acuarte lamiento de los "enlevados" u n a manera de relacio

nar los con el m u n d o de l a civilización; pero n o v i o que, p a r a 

m o r i r a l día siguiente, n o era indispensable instruirse e l 

anter ior . 

A O T R O S P R O B L E M A S agrarios se les atacó con l a terapia del 

r i f l e . Leyes, medidas pol ic ia les y campañas se enderezaron 

p a r a abat ir e l b a n d o l e r i s m o . L a s leyes de 6 de d i c i e m b r e 

de 1856, 5 de enero de 1857, 3 de j u n i o de 1861, 25 de 

enero de 1862 y 13 de a b r i l de 1869, establecieron el m o d o 

de juzgar y p u n i r a los salteadores. 5 7 P a r a l lenar el requis i to 

prev io de aprehenderlos, d o n Ignacio C o m o n f o r t creó u n a 

g u a r d i a de seguridad, y d o n B e n i t o Juárez, u n lustro des

pués, los cuerpos de rurales, o " a c o r d a d a " . E n 1861, c o n e l 

n o m b r e de " R e s g u a r d o d e l C o m e r c i o " , empezó a b a t a l l a r 

e l p r i m e r cuerpo, y a él se s u m a r o n cinco más en l a década 

siguente. R a n c h e r o s en su mayoría (algunos matones de 

o f i c i o ) , los rurales h i c i e r o n boquetes de consideración en las 

f i las d e l b a n d i d a j e . 5 8 

L a campaña c o n t r a los i n d i o s rebeldes costó m u c h o . 

E n 1858, Pesqueira somete a los yaquis. E n 1859, los yaquis 

y los mayos, a las órdenes de J u a n y R e f u g i o T á n o r i , depo-
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n e n a Pesqueira de l a g u b e r n a t u r a de Sonora y le d a n e l 

g o b i e r n o a Gándara, general conservador. E n 1866, Pesqueira 

r e c o b r a el m a n d o . E n 1867, Juárez concede a Ignacio G ó m e z 

d e l C a m p o parte de las tierras que poseían los yaquis y los 

m a y o s p a r a colonizarlas. L o s i n d i o s , que n o ent ienden de 

colonización, se alzan y Pesqueira los somete; vue lven a suble

varse en 1868 y sufren n u e v a derrota. E n 1875, José M a r í a 

L e y v a Cajeme, a lca lde m a y o r de los pueblos del Y a q u i , orga

n i z a u n respetable ejército, hace u n a matanza de yoris (blan

cos) , vence a l gobernador, sustrae d e l i m p e r i o de las auto

r i d a d e s legítimas a su alcaldía, y l a organiza en Estado 

i n d e p e n d i e n t e con leyes e inst i tuciones propias. 

E n Y u c a t á n , l a guerra contra los mayas insurrectos sigue 

u n curso desigual. E n 1860, se envía u n ejército de 3,000 h o m 

bres b i e n armados c o n t r a C h a n Santa C r u z , centro rel igioso 

y pol ít ico de los cruzoob, los más numerosos y aguerridos 

e n t r e los rebeldes. E n tres sucesivos encuentros el ejército 

e x p e d i c i o n a r i o q u e d a fuera de combate; pierde 1,500 h o m 

bres, 2,500 fusiles y más de 500 muías. E n venganza, vue lven 

a venderse indios pris ioneros a C u b a . E n t e r a d o d e l i n f a m e 

comercio , el presidente " p r o h i b e l a extracción para el extran

j e r o de los indígenas de Yucatán, bajo c u a l q u i e r título o 

denominación que sea". A l restablecerse l a Repúbl ica , las 

p r i n c i p a l e s poblaciones de Yucatán y Campeche estaban en 

serio pe l igro de caer en manos de los cruzoob. E l pe l igro se 

conjuró a l poco t iempo. T r a s u n a tregua de dos años, los 

i n d i o s arremeten o t r a vez c o n t r a los blancos; pero éstos se 

m a n t i e n e n en su puesto y en él continuarán p o r lustros. 

A su sombra, l a i n d u s t r i a henequenera alcanza su culminación. 

E n e l otro extremo d e l país, las incursiones apaches se 

recrudecían y comenzaban las de los comanches. E n Sonora, 

los generales E l i a s , M o r a l e s , U r r e a , Carrasco, Yáñez, Flores y 

P e s q u e i r a combaten día y noche y s i n b u e n éxito contra l a 

t r i b u apache de Cachise. E n C h i h u a h u a , Joaquín y L u i s 

Terrazas obt ienen sonados tr iunfos , gracias a lo cua l l o g r a n 

hacer de su Estado el i m p e r i o ganadero más grande d e l país. 

C o a h u i l a y N u e v o L e ó n , q u e c o n t a b a n c o n el valiosísimo 

a u x i l i o de los i n d i o s k i k a p u s , d e s d o r a n a los comanches y 
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a p r e n d e n a escamotear a los apaches. E n 1868, e l gobierno 

d e l centro decide tomar cartas e n e l asunto. E l Congreso 

o r d e n a l a fundación de t re inta colonias mi l i tares en l a zona 

amagada p o r los bárbaros, c o n el doble f i n de arrasar a éstos 

y c u l t i v a r el desierto. C a d a u n a se compondría de c ien j ine

tes b i e n armados y provistos; u n a m i t a d sería de m i e m b r o s 

d e l ejército y l a o t r a de v o l u n t a r i o s o r i u n d o s de las regiones 

depredadas. L o s colonos i b a n a r e c i b i r u n sueldo mensual , 

lotes, útiles de l a b r a n z a y materiales de construcción; e n 

c a m b i o , debían observar estrictamente l a d i s c i p l i n a castrense, 

so pena de perder sus lotes y ser sometidos a trabajos for

zados. Siete años después, en 1875, se er ig ieron las pr imeras 

colonias, con colonos t a n miopes que n u n c a distinguían e l 

paso de los apaches. 5 9 

U N A L U C H A de otro o r d e n se emprende contra l a i g n o r a n c i a 

y los hábitos viciosos de l a poblac ión pacífica. José M a r í a 

L u i s M o r a había d i c h o : " E l elemento más necesario p a r a 

l a prosper idad de u n p u e b l o es el b u e n uso y ejercicio de 

s u razón, que n o se l o g r a s ino p o r l a educación de las ma

sas." 6 0 Ignacio M a n u e l A l t a m i r a n o dirá: " L o que necesita 

M é x i c o . . . es a b r i r escuelas de enseñanza p r i m a r i a , p o r todas 

partes, en todos los ámbitos d e l país, con profusión, con i m 

paciencia , casi c o n e x a g e r a c i ó n . " 6 1 Justo Sierra atestigua 

q u e el m a y o r a n h e l o de Juárez fue la escuela, sobre todo 

l a que debía sacar " a l a f a m i l i a indígena de su postración 

m o r a l , l a superstición; de l a abyección m e n t a l , l a i g n o r a n c i a ; 

de l a abyección fisiológica, el a lcohol ismo, a u n estado mejor, 

a u n cuando fuese lentamente m e j o r " . 6 2 

L a C a r t a M a g n a de 1857 dispuso: " l a enseñanza es l i b r e " . 6 3 

L a ley de 15 de a b r i l de 1861 ratif icó l a l i b e r t a d de enseñanza 

e hizo g r a t u i t a l a o f i c i a l . L a ley Martínez de Castro, p r o m u l 

gada el 2 de d i c i e m b r e de 1867, a p l i c a b l e a l D i s t r i t o y terr i 

torios federales, fue más lejos a l hacer ob l igator io e l apren

dizaje de las p r i m e r a s letras y dar a l a enseñanza u n a 

orientación posit iv ista , i n s p i r a d a en las ideas de A u g u s t o 

C o m t e , traídas a M é x i c o p o r d o n G a b i n o Barreda . L a ley 

d e l 15 de m a y o de 1869 redondeó l a d e l 2 de d i c i e m b r e y 
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puso especial empeño en l a reglamentación de l a enseñanza 

e lementa l . A l e jemplo d e l D i s t r i t o a c u d i ó l a mayoría de 

los Estados: se e x p i d i e r o n leyes que dec laraban gratui ta , d e n 

t ista y o b l i g a t o r i a l a p r i m e r a enseñanza y sancionaban a los 

padres de f a m i l i a remisos . 6 4 

T r a s las leyes venían las apasionadas discusiones sobre 

métodos pedagógicos, y se erigían escuelas. José Díaz Cova-

r r u b i a s , encargado de l a instrucción pública, informó en 1875 

q u e había 8,103 escuelas p r i m a r i a s (5,679 más que en 1857) 

y cerca de 350,000 educandos (164,000 más que en 1857). C a s i 

las tres cuartas partes de las escuelas apell idábanse oficiales. 

E n t r e las sostenidas p o r l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r sobresalen 

las de l a Sociedad Lancaster iana y o c u p a n u n sit io poco deco

roso las sostenidas p o r e l clero, escasas y conservadoras. Son 

éstas, s in embargo, las que m o n o p o l i z a n l a instrucción r u r a l . 

L a nueva escuela se abstuvo, p o r razones económicas, de i r 

a l c a m p o . 6 5 

A l g u n o s campesinos (muy pocos) v i n i e r o n a l a escuela 

c a p i t a l i n a de A g r i c u l t u r a y V e t e r i n a r i a . Dejémonos de ante

cedentes; e l 4 de enero de 1856 se p r o m u l g a l a ley que l a 

crea; el c inco de mayo su p r i m e r r e g l a m e n t o , 6 6 y e l ú l t imo 

de d i c i e m b r e C o m o n f o r t dispone: " E n l a Escuela N a c i o n a l de 

A g r i c u l t u r a se aumentarán las cátedras necesarias y los me

dios materiales de enseñanza, p a r a que desde luego queden 

establecidas las carreras de agr icul tor , de veter inar io y de 

i n g e n i e r o . " D e n t r o de l a p r i m e r a , cabían las especializa-

ciones de profesor, a d m i n i s t r a d o r y m a y o r d o m o ; dentro de l a 

segunda, profesor y marisca l ; dentro de l a tercera, topógrafo, 

mecánico e ingeniero de puentes y calzadas. T o d a s las carre

ras presuponían l a instrucción elemental ; 6 ? pero años después 

se inventó u n a p a r a los analfabetos, l a de peón. E l inte

rés puesto en l a escuela n u n c a correspondió a los resultados. 

E n 1867 se d i j o : " E l p r i n c i p a l defecto de l a Escuela de A g r i 

c u l t u r a consiste en que los a lumnos son m u y p o c o s . . . L o s 

r icos n o q u i e r e n c o n c u r r i r , los pobres n o encuentran porve

n i r . " 6 8 N i n g ú n hacendado quería súbditos instruidos. 

U n a m i t a d de l a población rústica, l a indígena, no alcanzó 

n a d a y p e r d i ó l o poco q u e tenía. L a s misiones venían lan-
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g u i d e c i e n d o desde 1821 y dejaron de exist i r a mediados de 

s ig lo . E l régimen l i b e r a l no p u d o establecer escuelas p a r a 

i n d i o s . A l a de los hispanohablantes n o podían asistir por

q u e i g n o r a b a n e l español, y era difícil encontrar dónde y 

c o n quién aprender lo . Ignacio R a m í r e z sugirió inúti lmente, 

e n t r e otras medidas prácticas, que se enseñara a los indios en 

s u p r o p i o i d i o m a . E n t r e las razas vernáculas y l a m e x i c a n a 

se abría el abismo de l a lengua. E l salvarlo era urgente y 

p o c o menos que imposible . L a gran generación l i b e r a l , enca

bezada p o r d o n B e n i t o Juárez, n o lo salvó y, p o r ende, se abs

t u v o de c u m p l i r el vehemente anhelo de transportar a l i n d i o 

d e l a remota c u l t u r a en que vivía a l presente l i b e r a l . 

L a derrota d e l agrarismo reformista h a p e r m i t i d o a los 

histor iadores de derecha y de i z q u i e r d a el placer de e x p l i 

c a r l a . U n o s d icen: el p l a n agrario de l a R e f o r m a no era 

p a r a c u m p l i r s e en todas sus partes; fue u n a treta para u n c i r 

l a clase pobre a l carro de l a insaciable sed de g lor ia , c o n f o r t 

y poder de l a clase burguesa. Otros , fanáticos de l a disci

p l i n a , n iegan a los gobiernos democrático-liberales l a facultad 

creadora , que n o l a destructora. M i r a d a s las cosas de cerca, 

e n t r e el d i c h o y el hecho d e l agrarismo l i b e r a l , en vez de 

m a l a fe o i n e p t i t u d , se ve l a confabulación de distintas cir

cunstancias adversas: l a enemiga d e l clero, e l ejército y los 

terratenientes, l a intromisión napoleónica, l a división d e l 

g r u p o l i b e r a l en puros y tímidos, l a apatía de l pueblo , las 

escaseces de l a hac ienda públ ica, e t c a e t e r a . 
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