
V I C T O R CONSIDÉRANT A N T E EL 
P R O B L E M A SOCIAL D E MÉXICO 

S i l v i o Z A V A L A 

V o y a presentar el guión de esta conferencia* en tres actos 

y u n epílogo. 

A C T O P R I M E R O 

A raíz de la conquista cortesiana, conviven en México dos 

" r e p ú b l i c a s " : l a de los i n d i o s y l a de los españoles. 

M u c h o s lazos de índole diversa — f a m i l i a , religión, lengua, 

c u l t u r a m a t e r i a l — i r í a n con el t iempo acercando y mezclando 

a unos y a otros habitantes, hasta const i tu ir el pueblo que 

h o y l l a m a m o s mexicano. P e r o las violencias de l a guerra, l a 

d i s i m i l i t u d en los usos y costumbres, las urgencias de l a ex

plotac ión económica, hacían difícil en varios respectos ese 

ajuste. 

E n p a r t i c u l a r resultaron penosas las relaciones de trabajo 

e n los campos, las minas, los obrajes. Y , para organizarías, 

vemos aparecer instituciones compulsivas como l a esclavitud, 

el servicio personal de las encomiendas, las tandas de trabajo 

forzoso y f ina lmente la retención de los servidores mediante 

deudas. 

E n los menesteres rurales, esta ú l t ima institución alcanza 

considerable desarrol lo. E n el siglo x v m , los mandamientos 

y las ordenanzas del gobierno v i r r e i n a l tratan de i m p o n e r 

ciertos límites a l poder de los amos, pero ya el p e o n a j e — c o m o 

v i n o a l lamarse esa f o r m a de d e p e n d e n c i a — aparece enraizado 

e n las costumbres y a d m i t i d o en l a legislación.* 

U n a vez c o n c l u i d o el m o v i m i e n t o de l a independencia 

pol í t ica, esa herencia social se m a n t i e n e en México a l o lar¬

* Leída en la Casa de México de la C i u d a d Universitaria de París, en 

mayo de 1957. 
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go del siglo x i x , como ocurrió en otras regiones de H i s p a n o 

américa bajo nombres diversos: t e r r a j e en C o l o m b i a , c o n c e r 

t a j e en el E c u a d o r , e n g a n c h e y y a n a c o n a z g o en e l Perú, 

p o n g u e a j e e n S o l i v i a , i n q u i l i n a j e en C h i l e . 2 

A C T O S E G U N D O 

L u g a r y t i e m p o m u y distintos: E u r o p a a mediados del 

siglo x i x . L o s problemas de l a Revoluc ión i n d u s t r i a l se hacen 

sentir con agudeza. Graves agitaciones políticas conmueven 

a varios países en el 48. E l socialismo utópico cuenta con 

figuras de relieve agrupadas en varias escuelas. 3 

E l t í tulo de l a o b r a de F o u r i e r , Théorie d e l'unité u n i v e r 

s e l l e ; l e N o u v e a u M o n d e i n d u s t r i e l e t sociétaire (1829) - n o s  

recuerda, a tres siglos de distancia, l a aproximación entre l a 

esperanza utópica renacentista y e l hal lazgo de América, ta l 

como se p r o d u j o en el pensamiento de T o m á s M o r o y en las 

fundaciones de Vasco de Q u i r o g a en l a p r i m e r a m i t a d d e l 

s iglo x v i . 4 E d g a r Q u i n e t comentaba que no en vano F o u r i e r 

y los otros v is ionarios nos h a n enseñado que M é x i c o es " l a 

c a p i t a l n a t u r a l de l m u n d o " . F o u r i e r quería situar allí el M a g 

n a t de l género h u m a n o . 5 P o r su parte, u n o de los más 

prominentes guías de l a escuela fourierista, V i c t o r Considé

rant , había escrito u n a o b r a sobre el tema: L e s o c i a l i s m e 

d e v a n t l e v i e u x m o n d e (París, 1848) ; y e l periódico d e l gru

p o l levaba como título L e N o u v e a u M o n d e . 

L a u n i ó n de esta terminología de l a r e f o r m a social con la 

de la geografía de los continentes situados a u n o y otro 

l a d o d e l At lánt ico era atractiva, y el e x i l i o de algunos revo

l u c i o n a r i o s ayudó a real izar la . L a visión de A m é r i c a como 

u n campo fértil p a r a l a renovación de l a sociedad tuvo con

secuencias prácticas e n varias regiones trasatlánticas durante 

el siglo x i x . H e aquí algunos ejemplos que varios estudios 

recientes p e r m i t e n agrupar. 

H a c i a 1840, observa M e r l e C u r t i , todas las comunidades 

inspiradas p o r el e x p e r i m e n t o de O w e n en N u e v a H a r m o 

nía habían cesado de exist ir . Pero en las décadas del 30 y 

d e l 40 q u e d a preparado el terreno p a r a e l f lorec imiento de 
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ias ideas de F o u r i e r . E n 1840, A l b e r t Br isbane, m i e m b r o 

de u n a f a m i l i a acaudalada de N u e v a Y o r k , se convierte al so

c i a l i s m o utópico y p u b l i c a su obra S o c i a l d e s t i n y of m a n . E l 

esfuerzo de Br isbane , u n i d o a l apoyo que recibe el m o v i 

m i e n t o de parte de H o r a c e Greeley en el periódico T r i b u n e , 

de P a r k e G o d w i n en el P o s t , y de George R i p l e y en el H a r b ¬

i n g e r , tuvo como efecto l a formación de cuarenta a c incuenta 

faïansterios; s i n embargo, n o fueron de larga v i d a . 6 

Parece haber u n a mezcla de inspiraciones de P r o u d h o n 

y de c o l o n i a l i s m o en l a C o m p a ñ í a Be lga de Colonización 

que, en 1841, o b t u v o en arrendamiento el d is tr i to de Santo 

T o m á s en G u a t e m a l a , cerca del G o l f o de H o n d u r a s . L e o 

p o l d o I n o m b r a como comisario gubernamenta l a É d o u a r d 

B l o n d e e l , encargado p o r sus instrucciones secretas de nego

c iar con el gobierno guatemalteco l a erección de Santo T o m á s 

en u n estado independiente; mediante l a transferencia a 

Bélgica de los derechos de l a C o m p a ñ í a de Colonización, po

dría luego ese estado convertirse en c o l o n i a belga. B l o n d e e l 

e n t a b l a conversaciones con el general C a r r e r a en 1847, P e r o 

los tratos n o l legan a ser ratif icados. Más tarde u n método 

semejante conducir ía a l establecimiento del C o n g o Belga.* 

Eugène T a n d o n n e t dedica hac ia 1842 u n a b u e n a parte del 

periódico L e M e s s a g e r Français, que se edita en l a s i t iada c iu

d a d de M o n t e v i d e o , a l a difusión de las ideas de Fourier .s 

L a revolución de 1848 en F r a n c i a i b a a tener repercusio

nes insospechadas a través del At lántico, como h a mostrado 

Francisco López Cámara. L l e g a n a México varios refugiados 

políticos que "se enorgul lecen de estar proscritos". E n t r e 

ellos se encuentran R e n é M a s s o n , Gustave y É d o u a r d des F o n 

taines, el D o c t o r de N o l h a c , Isidore D e v e a u x y otros. C o l a 

b o r a n en periódicos radicales: L e T r a i t d ' U n i o n y L'Indé

p e n d a n t . M a s s o n y Barrés son señalados en los informes 

diplomáticos como personas a sueldo de M i g u e l L e r d o de 

T e j a d a , el m i n i s t r o de H a c i e n d a del gobierno l i b e r a l de Mé

x i c o . M a s s o n es presentado como amigo ínt imo y secretario 

o especie de consejero p r i v a d o de L e r d o . E l p u n t o v i de u n 

p r o g r a m a de r e f o r m a sometido a l presidente C o m o n f o r t pro

p o n í a u n a ley q u e decretara e l f racc ionamiento de l a gran 
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p r o p i e d a d , p a r a d i s t r i b u i r entre los indígenas el excedente y 

a u m e n t a r así la clase de los propie tar ios . 9 

Las consecuencias de ese m i s m o m o v i m i e n t o del 48 hacen 

pasar a Bélgica, y luego a Texas , a Víctor Considérant. Según 

los datos q u e p r o p o r c i o n a n sus b iógra fos , 1 0 había hecho es

tudios formales de matemáticas en la Escuela Politécnica des

de 1826, entrado en el cuerpo de ingenieros mi l i tares en 1828, 

y o b t e n i d o el grado de capitán en 1834. Él m i s m o refiere que 

colaboró e n proyectos de r e f o r m a u r b a n a de l a capi ta l fran

cesa, que más tarde se l levarían a l a práctica bajo el i m p e r i o 

de N a p o l e ó n I I I . E s t i m a b a que l a teoría de F o u r i e r era u n a 

c iencia ; su afición a los estudios sociales le acompañaría has

ta los úl t imos años de su larga v i d a , cuando frecuentaba las 

aulas del C o l e g i o de F r a n c i a en busca de conocimientos que 

c o n t r i b u y e r a n a resolver los problemas de l a sociedad; reco

nocía que l a solución era más difícil en E u r o p a , donde el 

social ismo atemorizaba a muchas gentes. A su paso p o r Bél

g ica , Considérant propuso a l rey L e o p o l d o I que abdicara 

v o l u n t a r i a m e n t e , pues creía que l a época de las monarquías 

había terminado. Esperaba el a d v e n i m i e n t o de u n a era que 

l l a m a b a de l a "federación democrática u n i v e r s a l " . 

América gana p r o m i n e n c i a en su espíritu y considera que 

e n e l la y p o r e l la se h a n de resolver, tarde o temprano, "las 

d i f icul tades sociales y l a gran cuestión europea". A s p i r a a 

f u n d a r en T e x a s u n hogar de l i b e r t a d , de l u z y de v igor pací

f ico, en el que se condensarían los elementos más avanzados 

y las ideas más progresistas de l a h u m a n i d a d . T i e n e l a i m 

presión de que el europeo, apenas desembarcado, reconoce 

q u e h a puesto el p ie en u n m u n d o nuevo. L e parece que l a 

l i b e r t a d es l a v i d a , el a lma, el h o n o r , l a conquista y a u n l a ra

zón de ser y la condición de l a existencia del pueblo ameri

cano. Este p u e b l o siente que representa l a l i b e r t a d en e l 

m u n d o y que le corresponde l a g u a r d a de e l la para el fu turo 

colect ivo de l a h u m a n i d a d . E l amer icano se encuentra natu

r a l m e n t e b i e n dispuesto en favor de las actividades i n n o v a 

doras. A m é r i c a es ya el O c c i d e n t e d e l M u n d o , conforme a l a 

g r a n significación histórica de l a frase: lo que l a joven E u r o p a 

h a sido c o n respecto a l a v ie ja A s i a , l a j o v e n América l lega a 
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serlo ante l a v ie ja E u r o p a . E l hogar de luz y de i m p u l s o so

c i a l ha procedido siempre de O r i e n t e a Occidente, como e l 

so l . L a sociedad americana es la o b r a de los elementos mo

dernos: ciencia, i n d u s t r i a , comercio, trabajo, paz, l i b e r t a d . S i 

existe u n a región del m u n d o dispuesta admirablemente p a r a 

r e c i b i r el tal ler de l a elaboración práctica del p r o b l e m a del 

dest ino social, es Texas . N o se trata de abandonar l a p a t r i a 

europea, sino de preparar su salvación y l a del m u n d o . 1 1 

Considérant había efectuado u n p r i m e r viaje a los Esta

dos U n i d o s en 1852 y regresado a Bélgica en agosto de 1853. 

U n a compañía de colonización fue creada en Bruselas, e l 26 

de septiembre de 1854, con c a p i t a l de 5.400,000 francos; tenía 

e l propósito de a d q u i r i r en T e x a s 20,000 acres de t ierra, a 

u n a legua de l a " p e q u e ñ a " población de Dal las , sobre e l 

W e s t F o r k de la T r i n i d a d , cerca del actual suburbio de O a k 

C l i f f . E n d ic iembre de 1854, bajo l a guía de Considérant, u n 

centenar de colonos parte h a c i a N u e v a Y o r k , en el barco 

« L ' U n i o n » . O t r o g r u p o sale de Amberes , en el «Lexington», 

en enero de 1855. C i e r t o número de suizos embarcan en 

a b r i l en B r e m e n y a r r i b a n a H o u s t o n , desde donde empren

d e n el c a m i n o h a c i a D a l l a s en carretas tiradas p o r bueyes 

d u r a n t e tre inta días. 

L a co lonia — l l a m a d a L a R e u n i ó n — contaría en 1855 con 

unas trescientas personas. Parece que hac ia fines de 1856 l a 

m a y o r parte de los colonos h a abandonado el lugar; s in em

bargo, el f u n d a d o r no ceja en su propósito, pues en 1857 p u 

b l i c a u n fol leto sobre las di f icultades y los remedios de l a 

empresa. 

V u e l v e Considérant a E u r o p a con permiso de algunos me

ses en 1859. R e t o r n a a los Estados U n i d o s y ve l a r u i n a de su 

c o l o n i a consumada hac ia 1863, a causa de la sublevación de 

los estados del Sur. Se r e t i r a a San A n t o n i o ; y regresa a F r a n 

cia , en agosto de 1869, a l decretarse la amnis t ía . " 

E n 1868 Considérant sostuvo correspondencia con Ernest 

R e n a n sobre los orígenes d e l cr ist ianismo. Este tema le había 

interesado en años anteriores, pues en su D i s c o u r s à l'Hôtel 

d e V i l l e (1835), se expresó en estos términos: " L e s m o y e n s 

m i s e n œuvre d e p u i s d i x - h u i t siècles p a r l e c h r i s t i a n i s m e o n t 
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été i m p u i s s a n t s o u c o n t r a i r e s d a n s l'œuvre d u b i e n q u e se p r o 

p o s a i t Jésus". E n consecuencia, " i l f a u t q u e l e s m o y e n s c a p a 

b l e s d u b i e n s o i e n t a u t r e s q u e l e s m o y e n s chrétiens". E x t r a c 

tos de sus ideas se p u b l i c a r o n bajo el título L e s o c i a l i s m e c ' e s t 

l e v r a i c h r i s t i a n i s m e . Païens, c o n v e r t i s s e z - v o u s ! (Paris, 1849). 

P o r su parte, R e n a n manifestaba: 

Ce g r a n d m o u v e m e n t f u t , e n effet, p o u r u n e p a r t , u n événement 

s o c i a l ; m a i s i l f u t , a v a n t t o u t , u n événement r e l i g i e u x , e t c'est 

j u s t e m e n t p o u r c e l a q u e l'élément d u s o c i a l i s m e q u ' i l i m p l i q u a i t 

réussit. L a solidité d ' u n e f o n d a t i o n est e n r a i s o n d i r e c t e d e l a 

quantité d e dévouement, d e s a c r i f i c e , d'abnégation q u i a été dé

posée d a n s ses b a s e s . . . L'intérêt t e m p o r e l n e suffit p a s p o u r t i r e r 

d e l ' h o m m e l e degré d'héroïsme nécessaire p o u r l e s œuvres c o m 

m u n e s v r a i m e n t d u r a b l e s e t g r a n d e s . ^ 

Considérant v ive largos años en París en la oscur idad. 

R e c o g i d o p o r su amigo K l e i n e , director de la Escuela de P u e n 

tes y C a m i n o s , a q u i e n deja sus papeles, muere en 1893. 1 4 

A C T O T E R C E R O 

¿Cuál es l a relación entre Víctor Considérant y M é x i c o , 

entre el p r i m e r o y el segundo actos de esta his tor ia ; es de

c i r , entre el peonaje que trae su or igen remoto de l a conquis ta 

española del siglo x v i y el social ismo utópico que se desarrol la 

e n E u r o p a a mediados d e l siglo x i x ? 

D u r a n t e su p e r m a n e n c i a en Texas , Considérant tuvo l a 

o p o r t u n i d a d de entrar en contacto con los mexicanos de 

l a frontera y de v is i tar los Estados de N u e v o León y de C o a -

h u i l a . Conocía " l a r i c a M o n t e r r e y " , y había tratado a San

tiago V i d a u r r i . E l l o ocurrió, e x p l i c a en 1865, cuando dos años 

antes quiso ver u n poco de M é x i c o y buscar cactus en las 

montañas. 

Considérant admit ía honradamente que su conoc imiento 

d e l país era insuf ic iente, p o r no haber visto sino u n a parte 

y m u y de prisa; pero había concebido ideas que no carecen de 

interés p a r a l a h i s t o r i a social de México . 

E x p l i c a b a que en todo lo que había p o d i d o encontrar 

acerca del país, n o descubría n ingún documento que i l u s t r a r a 
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la formación, s i n d u d a sucesiva, de l d e r e c h o especial — s i era 

l íc i to p r o f a n a r la p a l a b r a subrayada al e m p l e a r l a en este 

c a s o — que regula el estado de las masas dedicadas a los tra

bajos manuales o serviles. 

H a b í a v isto a u n lado del R í o G r a n d e el f u n c i o n a m i e n t o 

de l a esclavitud, y al otro lado el del peonaje, y pensaba que 

l a segunda institución — " h í b r i d a y b á r b a r a " — era peor. 

Insistía en q u e su p u n t o de vista era el de u n europeo nac ido 

e n l a atmósfera de u n derecho social ya l i m p i o de m u c h o 

p o l v o de los t iempos bárbaros. 

Procuró "catequizar" a V i d a u r r i sobre el p u n t o que él 

juzgaba c a p i t a l : l a necesidad de a b o l i r el peonaje. E n 1864 

escribió a N . con m o t i v o de que V i d a u r r i deseaba i r p o r l a 

costa a F r a n c i a ; antes de p a r t i r había d i c h o V i d a u r r i a Con¬

sidérant que iría a París p a r a saber lo que deseaba l a Inter

vención, y, ahora que podía considerarse como u n hecho 

c u m p l i d o , " t d c h e r d e l u i f a i r e p o r t e r l e s m e i l l e u r s f r u i t s p o u r 

l e p a y s " . Considérant vuelve a tratar de l a abolición del peo

naje en cuatro largas cartas que d ir ige a l mar isca l Bazaine 

el 15 de m a y o , el 23 de mayo, el 2 de j u n i o de 1865 y e l 29 

de j u n i o de 1867. 1 5 

E l autor mani f iesta que no conoce a Bazaine, pero que se 

p e r m i t e t ratar lo " c o m o a u n antiguo camarada" . Observemos 

q u e uno de sus biógrafos lo l l a m a también ant iguo camarada 

d e l general Cavaignac. 1 » 

E l estilo de las cartas es desordenado y a b u n d a en repeti

ciones. L o s j u i c i o s son rigurosos y los adjetivos cortantes. 

Franceses, españoles, mexicanos y estadounidenses hal larán 

frases que p u e d e n resultarles incómodas. Pero hay inte l igen

cia , observación y u n p r o f u n d o interés h u m a n o . " 

H a b í a encontrado a los angloamericanos de l a frontera 

dotados de m a y o r energía de propósito que los mexicanos; 

mas en l o q u e respecta a las facultades afectivas y sociales, 

le parecía, a l a inversa, que m e d i a b a entre éstos y aquéllos 

tanta d i ferenc ia como l a de l h o m b r e a l a ostra. L a raza me

x i c a n a era a sus ojos u n o de esos raros frutos silvestres dota

dos de las cal idades de los frutos más refinados, y si p u d i e r a 

decirse, " u n e r a c e i n c u l t e t r e s cultivée". E l bajo pueblo , el 
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h o m b r e d e l campo sobre todo, le parecía de índole excélente, 

de cortesía i n n a t a , — m e z c l a exquis i ta de s i m p l i c i d a d y de de

ferencia j u n t o a u n a d i g n i d a d de las más notables. E n Mé

x i c o y en las praderas de T e x a s había encontrado siempre, e n 

los pobres jacales, la m i s m a acogida h o s p i t a l a r i a , b u e n a y 

verdaderamente conmovedora. L a s mujeres le parecían las 

más dulces y compasivas criaturas que existían en el m u n d o . 

N o juzgaba q u e estas virtudes encantadoras crecieran con l a 

elevación d e l i n d i v i d u o en l a escala del rango y de l a for

t u n a ; más b i e n h a l l a b a l o contrar io . Veía , en f i n , l a d is t in

c ión n a t u r a l de l m e x i c a n o como de u n género m u y super ior 

a l o que en E u r o p a se l l a m a b a "las maneras d is t inguidas" . 

E s t i m a b a que los mexicanos poseían inte l igencia , pero n o 

l a fuerte que c o m b i n a , a h o n d a y crea, s ino l a abierta, fácil y 

a m e n u d o e s p i r i t u a l o social, es decir, l a q u e se d is t ingue e n 

las cosas de l a v i d a de relación. 

Creía q u e l a idea de l a jus t ic ia era c a p i t a l entre los m e x i 

canos. H a b í a f u n g i d o como árbitro oficioso en sus querellas 

y descubierto l a f a c i l i d a d con que se les ponía de acuerdo, y 

sobre todo cómo el que carecía de razón l o reconocía fácil

mente c u a n d o se le e x p l i c a b a p o r qué su pretensión n o era 

justa . L o s consideraba generalmente valientes, sobrios p o r 

temperamento y p o r hábito y aptos p a r a ser fieles. Estas tres 

cual idades, y sus disposiciones a l a alegría, a l a s o c i a b i l i d a d 

y a l a excitación pas ional , podían hacer de ellos excelentes 

soldados. L o s generales T a y l o r y Scott, si n o se engañaba, ha

b í a n reconocido que los mexicanos, b i e n mandados, serían 

m u y buenos soldados. 

Considérant juzgaba que el peonaje era u n a m á q u i n a bár

b a r a como p r o c e d i m i e n t o económico y como m o t o r del trabajo 

n a c i o n a l . C o n s u m í a el 90 % de l a fuerza m o t r i z en resisten

cias pasivas, e n deterioraciones físicas y morales de l operar io , 

r e d u c i e n d o e l efecto úti l a l m í n i m o y elevando a l m á x i m o la 

s u m a de los efectos perniciosos. N o creía posible l a transfor

mación d e l sistema y aconsejaba destruir lo radica lmente . Si 

se deseaba tener u n ejército, u n gobierno y u n p u e b l o en 

México , h a b í a que s u p r i m i r el peonaje. E r a l a r e f o r m a ver

daderamente democrática y social, s in l a c u a l las otras, p o r 
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excelentes que fuesen en sí mismas, no constituirían sino u n 

sistema bastardo e hipócrita, " u n a realización del derecho 

conteniendo u n a negación categórica del derecho". N o ad

m i t í a que esa servidumbre, como se decía, fuera el solo m e d i o 

de hacer trabajar a l h o m b r e de ascendencia aborigen. E l 

p e ó n , const i tucionalmente l i b r e , era u n galeote a p e r p e t u i d a d . 

H a b í a quienes pensaban en l a inmigración de trabajadores 

europeos. " M a i s , n o m d e D i e u ! , s i l ' o n v e u t f a i r e u n p e u p l e 

m e x i c a i n , u n e n a t i o n m e x i c a i n e , n e p o u r r a i t - o n p a s s o n g e r 

a u s s i p o u r c e l a , d ' a b o r d o u a u m o i n s e n même t e m p s , a u x 

M e x i c a i n s eux-mêmes?" 

Considérant estimaba de m a y o r interés la reforma de l a 

sociedad que l a reorganización política. D e ahí que el pro

g r a m a del p a r t i d o l i b e r a l m e x i c a n o le pareciera insufic iente. 

Pensaba que la falta c a p i t a l de ese p a r t i d o consistía en haber 

dejado subsistir e l peonaje, después de haber p r o m u l g a d o le

yes de reforma excelentes. Juárez era u n i n d i o , y sería r idículo 

p o n e r en d u d a que se h u b i e r a mostrado u n representante 

enérgico de las ideas modernas y del derecho en Méxi c o ; en 

su fuero i n t e r n o querría esa otra reforma, que parecía i n c u m -

b i r l e en p a r t i c u l a r ; evidentemente Juárez, i n d i o , h o m b r e de 

p r i n c i p i o s , h o m b r e de derecho, h a debido anhelar l a supre

sión del peonaje. N u e s t r o autor conjetura que no h a osado 

l l e v a r l a a cabo a causa de quienes le rodean y de su p a r t i d o . 

Juárez debió p r o c l a m a r l a abolición del peonaje como u n 

c o r o n a m i e n t o indispensable de l a R e f o r m a , completando esa 

m e d i d a de emancipación con u n a ley de concesión de tierras 

a todos los peones que hubiesen l levado las armas y servido 

h o n o r a b l e m e n t e c o n t r a l a Intervención. Sólo la supresión 

d e l peonaje podía dar a M é x i c o u n ejército nac ional capaz de 

arrojar a Forey al mar . 

L a adjetivación de Considérant se vuelve par t i cu larmente 

enérgica a l condenar l a Intervención y el proyecto monár

q u i c o de los conservadores mexicanos. M a x i m i l i a n o l legaba 

a México cargado ele u n t r i p l e pecado o r i g i n a l contra e l de

recho y el espíritu m o d e r n o , el derecho y el sentimiento na

c i o n a l mexicano, y el derecho, el sent imiento y el i rresist ible 

destino del cont inente americano. 
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E n m e d i o de estas sombras, Considérant ve en el mar isca l 

B a z a i n e a u n h o m b r e que salva l a causa l i b e r a l por haber 

devuel to al clero polít ico de M é x i c o a sus sacristías, por haber 

t ra ic ionado los ardores de l a reacción, p o r haber r e n d i d o ho

menaje a l h o m b r e que, antes de l a Intervención, había sido 

l a personificación del derecho m o d e r n o y de l a fuerza rege

n e r a d o r a y victoriosa en México , es decir , a Juárez, cuya 

o b r a de reforma h a protegido, i m p i d i e n d o a sus aliados to

car la . 

L a monarquía en América era u n barbar ismo into lerable 

e impos ib le . " Q u e l ' o n a i t l'idée d ' i m p o r t e r l a m o n a r c h i e e t 

ces m a r c h a n d i s e s e n Amérique, c ' e s t u n e spéculation à f a i r e 

r i r e l e s employés d e l a d o u a n e e t l e s c o u r t i e r s d e s p o r t s d e 

débarquement." L o s estados europeos se h a n formado p o r 

l a guerra, h a n salido del feudal ismo m i l i t a r . L a América —se 

refiere part icu larmente a l a anglosajona, y en el lo ve e l ver

dadero or igen de su p r e p o n d e r a n c i a sobre los pueblos de 

o r i g e n e s p a ñ o l — se ha f u n d a d o p o r y sobre el elemento mo

derno. S i e l V i e j o M u n d o puede aún soportar gobiernos 

dinásticos, el nuevo continente no puede a d m i t i r sino gobier

nos electivos. "L'Amérique a c h o i s i p o u r e l l e l e self g o v e r n ¬

m e n t , e t l e p e u p l e d e l ' U n i o n . . . e s t d e f a i t l e père d u self 

g o v e r n m e n t s u r ce c o n t i n e n t e t l e f i l s aîné d e l a f a m i l l e d e s 

p e u p l e s américains." E n ese elemento m o d e r n o reside, a su 

j u i c i o , l a atracción que el N u e v o M u n d o , y sobre todo l a par

te en que l a formación social es más avanzada, ejerce sobre 

las masas proletarias d e l V i e j o M u n d o . 

M a x i m i l i a n o debía mostrarse h o m b r e de derechos moder

nos, posando en t ierra su c o r o n a y hac iendo u n l l a m a m i e n t o 

a l a voz verdaderamente espontánea y l ibremente declarada 

d e l pueblo mexicano. Y debía sobrepasar a Juárez como re

f o r m a d o r ; sobrepasarlo con toda l a a l t u r a de l a gran reforma 

social en M é x i c o sobre las reformas político-burguesas de Juá

rez, con toda l a a l tura , espesor y peso de la abolición' de l 

peonaje sobre l a abolición de l a m a n o m u e r t a eclesiástica. 

P a r a que M a x i m i l i a n o fuese el esperado Quetzalcóatl , debía 

p r o c l a m a r l a abolición del peonaje, y efectuar entre los peo

nes u n a distribución de las vastas tierras vacantes o dejadas 
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i n c u l t a s en México . L a re forma del peonaje y l a restitución 

de las tierras a l pueblo mexicano requerían condiciones, u n 

sistema de precauciones y de medidas s in las cuales el bene

f i c i o escaparía p r o n t o y s in provecho de las manos de los po

bres mexicanos. S i M a x i m i l i a n o n o hacía esta emancipación, 

sería efectuada contra él p o r el americano d e l N o r t e , con l a 

salvedad de las tierras que cayeran en manos d e l especulador. 

A u n el amer icano esclavista, el de l Sur, rechaza el peonaje, l o 

t iene p o r monstruoso y lo h a hecho desaparecer delante de 

él a m e d i d a " q u ' i l a mangé d u M e x i q u e " . 

H a b i e n d o v i v i d o en l a frontera de los Estados U n i d o s y de 

M é x i c o , Considérant se daba cuenta de l a i m p o r t a n c i a que 

tenía esta v e c i n d a d para los destinos del país mexicano. 

L e s d e u x r a c e s , l a m e x i c a i n e e t l ' a n g l o - s a x o n n e , s o n t contrastées 

e n mineur et e n majeur. L a dernière, d a n s l'état e n c o r e f o r t g r o s 

s i e r d e développement où e l l e se t r o u v e , s u r t o u t v e r s l e s frontières 

p a r où e l l e a c c o m p l i t sa, r u d e conquête s u r l a n a t u r e s a u v a g e , 

dévore ce q u ' e l l e r e n c o n t r e . Malgré l e s i n t e n t i o n s généralement b i e n 

v e i l l a n t e s e t l e s m e s u r e s p r o t e c t r i c e s d u gouvernement central 

e n v e r s l e s I n d i e n s , l ' I n d i e n disparaît c o m m e l e Buffalo d e v a n t l a 

m a r c h e d e l ' i n d i v i d u a n g l o - s a x o n . C ' e s t l e f a i t . L a r a c e m e x i c a i n e 

e s t d o n c menacée d ' e n g l o u t i s s e m e n t p a r l e f l o t q u i a v a n c e s u r e l l e . 

Creía que era necesario que M é x i c o a r m o n i z a r a su estruc

t u r a polít ica, c i v i l y social con la de A m é r i c a del N o r t e si no 

quer ía ser devorado p o r e l la . " L e b o a n ' a v a l e q u ' u n bœuf; 

ces g e n s - c i a v a l e r a i e n t d e s t r o u p e a u x . . . L e s appétits d e s r o i s 

l e s p l u s c o n n u s d a n s l ' h i s t o i r e n e s o n t q u e d e s m a u v i e t t e s à 

côté d e ces e s t o m a c s ; c ' e s t l a b o u l i m i e d ' u n e r a c e d e G a r g a n -

t u a s d a n s s a c r o i s s a n c e . " L a l i b e r t a d re l ig iosa y e l carácter 

absolutamente p r i v a d o de los cultos, l a abol ic ión del peonaje 

en el c a m p o social , eran medidas que p o d í a n c o n t r i b u i r a lo

grar esa armonía entre los dos países. P a r a sustraer a las 

razas de l e n g u a l a t i n a del cliente del i n d i v i d u a l i s m o anglo

sajón, convenía c imentar l a h o m o g e n e i d a d de los p r i n c i p i o s 

esenciales de l a sociedad y del gobierno, l a a l ianza fraternal , 

l a prefederación de las dos famil ias . A m é r i c a estaba l l a m a d a 

a l a u n i d a d , conservando sus variedades. M a x i m i l i a n o podía 

c o n t r i b u i r a preservar l a raza ayudándola así armoniosamente 
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en la gran u n i d a d o destino manif iesto del continente ameri

cano, cuya i n i c i a t i v a g lor iosa había tomado desde hacía casi 

u n siglo la f a m i l i a amer icana del N o r t e . América estaba des

t inada, según nuestro autor, a convertirse pronto, en los t iem

pos del vapor y de l a e lectr ic idad, de l Estrecho de B e h r i n g a l 

C a b o de H o r n o s , en democrática y u n i t a r i a , es decir, en ame

r icana. 

E l t r iunfo del N o r t e sobre el Sur en la guerra c i v i l de los 

Estados U n i d o s d a b a carácter de urgente a l a interrogación 

sobre la a c t i t u d que el p a r t i d o victorioso adoptaría frente a 

l a presencia de las tropas francesas en México. N o es ex

traño, por e l lo , q u e Considérant inc luyera en sus cartas a l 

marisca l Baza ine algunas explicaciones sobre l a d o c t r i n a de 

M o n r o e y sus posibles repercusiones en E u r o p a , mater ia acer

ca de l a cua l n o creía que h u b i e r a ideas claras en F r a n c i a . 

Veía en esa d o c t r i n a , en p r i m e r término, el e n u n c i a d o de 

u n derecho negativo, defensivo, puramente protector de Amé

r i c a contra las empresas de E u r o p a . 

E n segundo término, bajo el n o m b r e probable de " d o c t r i n a 

americana" , observaba que confería a los Estados U n i d o s " u n 

d r o i t légitime d e h a u t e i n t e r v e n t i o n d a n s t o u s l e s États d e 

l'Amérique, d u détroit d e B e h r i n g a u c a p H o r n , y c o m p r i s 

l e s dépendances géographiques d e ce c o n t i n e n t d a n s l e s m e r s " . 

E n tercer término, auguraba que investiría a ese p u e b l o 

ele otro derecho o deber " d ' i n t e r v e n t i o n d a n s l e s affaires d e 

l ' E u r o p e elle-même. Ce troisième t e r m e e s t la p l e i n e antithèse 

d e la d o c t r i n e d e M o n r o e , q u o i q u e n u l l e m e n t e n c o n t r a d i c 

t i o n a v e c e l l e , p u i s q u ' i l se déduit d e l a même f o r m u l e générale 

e t n ' e s t q u e l a s u i t e d u développement". 

N o deja de advert i r las di f icultades que esta situación d i 

plomática creaba a Juárez en su l u c h a contra l a Intervención: 

" I l e n r e d o u t e peut-être p l u s u n s e c o u r s t r o p p u i s s a n t q u ' i l 

n e c r a i n t M a x i r m U e n e t l e s f o r c e s d o n t v o u s d i s p o s e z v o u s -

même." 

H a s t a aquí este s u m a r i o de las observaciones, propuestas 

y predicciones de u n a r a r a inte l igenc ia de utopista que i l u m i 

n a , y al m i s m o t i e m p o envuelve en paradojas, las comple j i 

dades de l a situación polít ica, social e i n t e r n a c i o n a l de Amé-
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rica en aquellos años decisivos de l a segunda mitad del 
siglo XIX. 

E P Í L O G O 

¿Llegaron las cartas de Considérant a manos de Bazaine? 

¿ T u v i e r o n a lguna consecuencia? 

F a l t a n hasta ahora algunos cabos p a r a a f i rmarlo o negarlo. 

P e r o a reserva de que estudios ulteriores aporten u n a ma

yor c lar idad, sabemos ya lo siguiente. 

U n egresado de E l C o l e g i o de México , H u g o Díaz-Thomé, 

h a local izado en el A r c h i v o G e n e r a l de l a Nación de México , 

e n l a colección de documentos del Imperio 1 » que conservó 

José Fernando Ramírez (caja 18), varias piezas referentes a 

las medidas que M a x i m i l i a n o quiso poner en práctica con 

respecto a los peones d e l campo y las condiciones de v i d a de 

los indios . Está en vías de publ icación ese estudio, d e l c u a l 

m e h a p e r m i t i d o el autor consultar los textos siguientes. 

U n a comisión p r e s i d i d a p o r Francisco V i l l a n u e v a y com

puesta por Evar is to Reyes, F . Hernández Carrasco, F a u s t i n o 

C h i m a l p o p o c a y Víctor Pérez, presenta a M a x i m i l i a n o , el 1? 

de marzo de 1865, u n enérgico i n f o r m e sobre las causas que 

más in f luenc ia h a n ejercido en mantener y prolongar l a con

dic ión triste y d e p l o r a b l e en que se encuentran los habitantes 

q u e forman l a mayoría de l a población del país. L a m i s m a 

comisión acompaña en esa fecha u n proyecto de ley que h a 

redactado para l a organización de u n Consejo a d m i n i s t r a t i v o 

encargado de p r o m o v e r l a educación, instrucción y mejora 

social de los pueblos de indígenas y conocer de sus quejas y 

l i t ig ios sobre tierras. 

M a x i m i l i a n o hace preparar , de otra parte, varios proyec

tos de decretos: u n o sobre e l trabajo l i b r e y las deudas; otro 

sobre el censo o padrón general; otro sobre el estado c i v i l ; y 

otro sobre las tierras de los pueblos. 

Estos proyectos se c o m u n i c a n a l marisca l Bazaine, q u i e n 

envía sus observaciones a M a x i m i l i a n o , en 24 y 29 de sep

t iembre de 1865. T a m b i é n o p i n a n sobre ellos el padre Agus

tín Fischer, el 26 de septiembre de 1865, y e l consejero d e l 
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gabinete E . B u m o n t , el p r i m e r o en contra de l a re forma y el 

segundo en p r o (e inc luso parece que había tomado parte en 

l a redacción de los decretos) . M a x i m i l i a n o p i d e asimismo su 

o p i n i ó n a F é l i x E l o i n , de su gabinete p r i v a d o . 

M a x i m i l i a n o manif iesta a Bazaine, en el b o r r a d o r de l a 

carta de envío del decreto sobre el trabajo, que a m e d i d a que 

estudia más a México se convence más de que sobre los siete 

m i l l o n e s de i n d i o s que f o r m a n l a gran mayoría de l a pobla

c i ó n hay q u e apoyarse p a r a emprender y l levar a cabo la 

regeneración del país. 

Bazaine responde que n o d u d a d e l excelente efecto que 

producir ían las intenciones generosas de M a x i m i l i a n o , pero 

teme que los resultados no sean tan rápidos como sería de

seable, p o r q u e los abusos que se trata de e x t i r p a r están arrai

gados desde hace largo t iempo, y es p r o b a b l e que los hacen

dados, p o r interés, p r o c u r e n para l izar las buenas intenciones 

de M a x i m i l i a n o . E n su opinión, hay que i m p e d i r que el 

p e ó n gaste tanto en las fiestas religiosas y p r o c u r a r el au

m e n t o de su paga p a r a p e r m i t i r l e l a amortización de l a deuda 

existente. L o p r i m e r o podría obtenerse p o r el establecimiento 

de l a c o m u n a y lo segundo p o r l a atracción de capitales ex

tranjeros p a r a provocar l a concurrencia . P e r o n o es p a r t i d a r i o 

de l a supresión brusca de las deudas o de l a m i t a d de ellas, 

s ino de u n a emancipación g r a d u a l p a r a que el i n d i o tenga 

t i e m p o de prepararse p a r a su nueva situación. Estas obser

vaciones de Bazaine i n f l u y e n en l a modif icación de varios 

artículos d e l proyecto. 

E l art ículo p r i m e r o decía i n i c i a l m e n t e : " L o s trabajadores 

son l ibres p a r a emplearse adonde mejor les acomode, así como 

p a r a contratarse p o r u n t iempo que n o exceda del término de 

u n año, después de cuyo término podrán renovar el contrato." 

E n su f o r m a revisada se añadía: " s i n embargo, los que están 

adeudados c o n sus patrones, deberán trabajar a su servicio 

hasta que h a y a n satisfecho completamente su d e u d a " . 

E l art ículo once ordenaba en e l p r i m e r borrador : " E l pro

p i e t a r i o n o podrá hacer anticipaciones, a los jornaleros, que 

exedan [sic] d e l v a l o r de tres meses de salario, y si lo ver i f i can 

será de su cuenta y riesgo." E n el texto revisado se lee: 
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" Q u e d a p r o h i b i d o al propie tar io hacer préstamos a sus ope

r a r i o s : si l o hic iere será de su cuenta y riesgo." 

E l artículo diecinueve est ipulaba en el p r i m e r proyecto 

q u e las deudas contraídas p o r los peones de las haciendas has

ta e l día se reducirían a la m i t a d ; el resto se reembolsaría 

reteniéndoles l a sexta parte del j o r n a l ; si el peón cambiaba de 

h a c i e n d a , su nuevo patrón sería responsable de l a sexta parte 

expresada durante el t iempo que trabajara en su f inca. E l 

texto revisado ordenaba: " L a s deudas contraídas p o r los jor

naleros de las haciendas serán pagadas descontándoles l a sexta 

p a r t e del j o r n a l . " 

E l artículo veinte en el p r i m e r texto decía: " L o s hijos no 

serán responsables de las deudas que contraiga el padre." Y 

en su f o r m a revisada: " L o s hi jos no serán responsables a l 

pago de las deudas que contraiga el padre, s ino hasta l a can

t i d a d que hereden de él ." 

L a s observaciones de Bazaine o r i g i n a r o n l a adición de 

cláusulas en favor de los operarios de panaderías, tocinerías 

y fábricas de jabón en las ciudades. 

E l artículo noveno prohibía a l p r o p i e t a r i o obl igar a l jor

n a l e r o a c o m p r a r efectos en la hacienda. E l artículo dieci

siete abol ía e n las haciendas l a prisión, el cepo, los latigazos 

y en general todos los castigos corporales. E l artículo ve int i 

dós o b l i g a b a a todo p r o p i e t a r i o en cuya f inca h u b i e r a más de 

q u i n c e fami l ias , a tener u n a escuela gratui ta . E n su f o r m a 

d e f i n i t i v a e l decreto se publ icó el i<? de n o v i e m b r e de 1865, en 

ve int iún ar t ícu los . 1 9 

Según otra versión, que no se c o m p a g i n a d e l todo con las 

fechas y datos ya citados, en agosto de 1865, gobierna C a r l o t a 

d u r a n t e u n corto viaje de M a x i m i l i a n o . Presenta a los m i 

nistros y l o g r a que se apruebe u n decreto destinado a h u m a 

n i z a r las relaciones de los propietar ios de las haciendas con 

sus peones: los préstamos hechos a éstos no podrían pasar del 

equiva lente de tre inta francos; los hijos n o responderían de las 

deudas de los padres; se garantizaba el pago de los salarios; 

se l i m i t a b a n las horas de trabajo y se suprimían los castigos 

corporales. C a r l o t a i n f o r m a b a a M a x i m i l i a n o el 31 de agosto: 
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J e v i e n s d e r e m p o r t e r l e succès s u r t o u t e la l i g n e , t o u s m e s 

p r o j e t s o n t été adoptés. C e l u i d e s I n d i e n s , après a v o i r excité u n 

frémissement a u m o m e n t d e la présentation, a été accepté p a r u n e 

s o r t e d ' e n t h o u s i a s m e . I l n ' y a e u q u ' u n s e u l avis c o n t r a i r e . F o r t e 

d e ce succès, j e l e u r a i développé d e s théories s o c i a l e s s u r l a 

c a u s e d e révolutions a u M e x i q u e , q u i o n t procédé d e minorités 

t u r b u l e n t e s s ' a p p u y a n t s u r u n e g r a n d e m a s s e i n e r t e ; s u r l a néces

sité d e r e n d r e à l'humanité d e s m i l l i o n s d ' h o m m e s e t d e f a i r e c e s s e r 

u n e p l a i e à l a q u e l l e l'indépendance n ' a v a i t porté q u ' u n remède 

inefficace, p u i s q u e , c i t o y e n s d e f a i t , l e s I n d i e n s étaient p o u r t a n t 

restés d a n s u n e a b j e c t i o n désastreuse. T o u t c e l a a, p r i s , à m o n vif 

étonnement, e t j e c o m m e n c e à c r o i r e q u e c ' e s t u n f a i t h i s t o r i q u e . 2 0 

Quizá el entusiasmo de C a r l o t a h u b i e r a sido menos inge

n u o en caso de conocer l a h i s t o r i a c o l o n i a l del peonaje, en

terrada entonces en los archivos y al parecer desvanecida de la 

m e m o r i a de los hombres. 

Este episodio tuvo repercusiones diversas entre los escri

tores de l a época. K a r l M a r x comenta en E l C a p i t a l ; 

Los códigos de todos los pueblos en que el trabajo es l ibre re

glamentan las condiciones de rescisión del contrato. E n varios paí

ses, particularmente en Méjico (antes de la guerra c iv i l americana 

también en los territorios separados de Méjico, y de hecho en las 

provincias danubianas hasta los tiempos de Kusa), la esclavitud 

está disfrazada bajo la forma de p e o n a j e . Por medio de adelantos, 

a deducir del trabajo, y que se transmiten de generación en gene

ración, no sólo el trabajador, sino su famil ia , pasan a ser de hecho 

propiedad de otras personas y de sus familias. Juárez había abolido 

el p e o n a j e . E l titulado emperador M a x i m i l i a n o lo introdujo de 

nuevo por u n decreto que en la Cámara de representantes de Wash

ington fue denunciado, con razón, como u n decreto para el resta

blecimiento de la esclavitud en México.2l 

Ignoro el or igen de l a versión de M a r x , pero no fue el úni

co autor d e l siglo x i x que acogió ese r e l a t o . 2 2 

E n l a m i s m a edición de las cartas de Considérant a Ba-

zaine, f igura u n a nota — a l p ie de l a página 8, donde el edi tor 

p o n e fecha a su prólogo en Bruselas, enero de 1868—, en l a 

q u e se e x p l i c a : 

A u m o m e n t où n o u s i m p r i m o n s ces l i g n e s , n o u s a p p r e n o n s , p a r 

u n e c o r r e s p o n d a n c e d u M e s s a g e r franco-américain, q u e l e l e n d e m a i n 

d e l ' o u v e r t u r e d u Congrès m e x i c a i n (décembre 1 8 6 7 ) , Juárez se 
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d i s p o s a i t à élaborer u n e l o i p o r t a n t a b o l i t i o n d e l ' i n s t i t u t i o n so

c i a l e d o n t i l e s t i c i q u e s t i o n , à s a v o i r d u Péonage, s e r v a g e m a l 

déguisé d ' u n e g r a n d e p a r t i e d e la p o p u l a t i o n i n d i e n n e , e t d o n t l ' a u 

t e u r d e s Lettres d o n n e la définition e t la, t r i s t e d e s c r i p t i o n . 

O n p e u t prévoir q u e c e t t e l o i r e n c o n t r e r a l ' o p p o s i t i o n d u p l u s 

g r a n d n o m b r e d e s hacienderos o u g r a n d s propriétaires m e x i c a i n s , 

d e même q u e l ' a b o l i t i o n d e l ' e s c l a v a g e a été c o m b a t t u e p a r l e s 

p o i n t e u r s d e s États d u S u d : m a i s Juárez, représentant d e l a r a c e 

r o u g e d u M e x i q u e s u r l a q u e l l e t o m b e p r e s q u e e x c l u s i v e m e n t l e 

Péonage, n e l a i s s e r a p a s inachevée l'œuvre q u ' i l v i e n t d e c o m m e n 

c e r résolument, e t q u e l ' a u t e u r d e s Lettres espérait v o i r a c c o m p l i r 

p a r M a x i m i l i e n . C e t e s p o i r a été déçu, car M a x i m i l i e n , malgré 

ses b o n n e s i n t e n t i o n s , cédant à l a p r e s s i o n d e s g r a n d s propriétaires 

q u ' i l v o u l a i t se r a l l i e r , d a n s l a déplorable s i t u a t i o n q u ' o n l u i a v a i t 

f a i t e , a v a i t aggravé l e s o r t d e s peones, e n c o n s a c r a n t p a r u n décret 

l'autorité d e s maîtres. L ' a b o l i t i o n d u péonage q u e l ' a u t e u r d e s 

Lettres a si v i v e m e n t provoquée, est u n s i g n e d u t e m p s ; e l l e répon

d r a à d e u x s e n t i m e n t s q u i , d e j o u r e n j o u r , e x e r c e r o n t p l u s d ' e m 

p i r e : c e l u i d e l a j u s t i c e e t c e l u i d e l'humanité. 

E l aspecto i n t e r n a c i o n a l a que se refiere M a r x se h a l l a re

cog ido en otros testimonios de l a época: el embajador francés 

en los Estados U n i d o s envía a l m i n i s t r o del Gabinete de su 

país u n parecer del "at torney" de los Estados U n i d o s que de

c l a r a ser el peonaje esclavitud y l l a m a l a atención del gobierno 

francés sobre ese m o d o i n d i r e c t o de trasladarla a M é x i c o . 2 3 

Frente a las versiones de M a r x y de l editor de Considérant 

se encuentra, de p l u m a del h i s t o r i a d o r m e x i c a n o Justo Sierra, 

l a siguiente expl icación: 

Su empeño [de M a x i m i l i a n o ] en manifestar su gratitud a los 
indígenas, cuya pasiva adhesión a sus curas y a cuantos les ofre

cían redimirlos del tributo y de la leva confundía M a x i m i l i a n o 

con la adhesión a su persona, lo llevó al s o c i a l i s m o d e E s t a d o , y 

decretó la redención de los siervos de las haciendas, de los p e o n e s , 

en una ley inejecutable, por desgracia, pero animada de u n admi

rable espíritu de equidad.24 

E n r e a l i d a d n i Juárez n i M a x i m i l i a n o lograron efectuar 

l a abol ic ión del peonaje a través de los agitados años de l a 

R e f o r m a , de la Intervención, d e l I m p e r i o y de la R e p ú b l i c a 

restaurada. 

E n l a era siguiente del P o r f i r i s m o , tanto l a hacienda como 
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l a dependencia de los peones c o n t i n u a r o n caracterizando l a 

v i d a del campo mexicano. 

Sólo a p a r t i r de l a R e v o l u c i ó n i n i c i a d a en 1910 se i m p l a n 

taron las reformas sociales avizoradas en el siglo x i x , y Mé

x i c o puede verlas ahora como u n a de las bases de su desarrol lo 

moderno. 
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