
INDIO Y PROPIEDAD E N O A X A C A 

Moisés GONZALEZ N A V A R R O 

A L N A C E R M É X I C O a l a v i d a independiente se estableció l a 

i g u a l d a d de todos los mexicanos, s in distinción de razas, des

apareciendo así, teóricamente, l a división estamental de l a 

c o l o n i a . i L a constitución oaxaqueña de 1825, acorde con los 

p r i m e r o s documentos constitucionales de l a federación, estable

ció l a i g u a l d a d y l a l i b e r t a d de todos los habitantes d e l es

t a d o ^ E n c u m p l i m i e n t o de esta disposición, e l gobierno de

cretó el 27 de septiembre de 1825 destinar nueve m i l pesos 

de los caudales públicos para l iber tar a los esclavos d e l tra

p i c h e de Ayot la .3 E l m a y o r número de los descendientes de 

éstos vivía en los distritos d e l Centro , Cuicat lán, T e o t i t l á n , 

etcétera. 4 

P e r o l a r e a l i d a d étnica del país no podía desaparecer sólo 

p o r q u e u n a disposición legis lat iva así lo ordenara. E n efecto, 

a u n q u e con frecuencia las leyes insist ieran en l a prohibic ión 

de seguir d i v i d i e n d o a l a población p o r sus grupos raciales, 

los documentos oficiales más de a lguna vez reconocieron estas 

divisiones.* E n 1861 el gobernador de O a x a c a manifestó q u e 

l a desaparición de las divisiones de razas era u n a tarea a r d u a , 

pues muchos pueblos oaxaqueños se g l o r i a b a n de n o contar 

en su seno "gente de razón", como ellos l l a m a b a n a quienes ha

b l a b a n y comprendían el castellano; se i r r i t a b a n cuando e l 

gobierno les p r o p o r c i o n a b a escuelas, para compelerlos a l a 

civilización, y h u í a n "despavoridos a los montes p a r a v i v i r 

como fieras".* D e c u a l q u i e r m o d o , el creciente proceso de 

mestizaje d i f i c u l t a el análisis de l a población en atención a su 

o r i g e n étnico. 

E x i s t e n , s in embargo, algunas estimaciones sobre el nú

mero de los indígenas oaxaqueños. U n a de ellas, de A n t o n i o 

Garc ía Cubas (1857), asigna a l estado de O a x a c a u n a pobla

ción total de 531,768 habitantes (excluido el entonces terri-
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torio de T e h u a n t e p e c , con 82,395 habitantes; este terr i tor io 

incluía porciones hoy veracruzanas, como Minat i t lán y A c a -

yucan, tabasqueñas como H u i m a n g u i l l o y Juchitán y Peta-

pa). Garc ía Cubas calculó, p a r a sólo el estado de O a x a c a , e l 

87 % como población indígena y el 12 % como mestiza; el res

tante 1 % correspondía a 4,500 africanos y 156 europeos.* 

P a r a 1878, en u n total de 753,540 habitantes, los i n d i o s 

d i s m i n u y e r o n a l 77 % ; aumentaron, en cambio , los mestizos 

a l 18 % , los negros a l 3 % y los blancos a l 2 % . E n t r e los 

distritos de mayor p r e d o m i n i o indígena se cuentan T e h u a n 

tepec, con e l 97 % , V i l l a A l t a con el 95 % , M i a h u a t á n con el 

94 % , C h o a p a n con el 92 % , V i l l a Juárez e l 81 % , N o c h i x t l á n 

y Ocot lán c o n el 90 % , etc. E n cambio, esa estadística señala 

apenas el 12 % de l a población de C o i x t l a h u a c a como indí

gena, y el 85 % como mestiza. L a m i t a d de l a población d e l 

d is tr i to d e l C e n t r o se considera indígena (y se consigna que 

p o r 3,800 indígenas que vivían en l a capi ta l , 25,568 r a d i c a b a n 

e n sus pueblos); en este distr i to se inc luye l a más elevada pro

porción de población b lanca , e l 9 % . P o r su parte, e l 18 % 

de los habitantes de J a m i l t e p e c se declara de raza negra, así 

como el 13 % de los juchitecos.* E n el p r i m e r o de estos dis

tritos se trata de u n a prolongación de l a poblac ión negra d e l 

vecino estado de G u e r r e r o . 

U n a estimación de 1890 revela gran semejanza c o n los da

tos anteriores en cuanto a l a proporción asignada a los indios . 

S i n embargo, hay algunas diferencias. E n p r i m e r lugar , en 

esta estadística n o se consideró como g r u p o especial l a pobla

ción b lanca , salvo en unos cuantos distritos. E n segundo 

lugar, l a poblac ión negra descendió en números absolutos de 

21,438 en 1878 a 10,073 en 1890, y e n relativos d e l 3 a l 1.25 % . 

E n p a r t i c u l a r , e n cuanto se refiere a l a población indígena, 

l a c i fra g l o b a l en ambas fechas apenas registra u n brevísimo 

cambio: el 77 % en l a p r i m e r a y el 78 % en l a segunda. E n 

cambio, en el análisis de cada u n o de los distritos se advierten 

algunos cambios importantes ; p o r ejemplo, l a estadística de 

1878 considera e l 12 % de l a población de C o i x t l a h u a c a como 

indígena, pero l a de 1890, el 97 % . A s i m i s m o , mientras en 

1878 se estimó que e l 97 % de los tehuanos eran indígenas, 
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12 años después l o eran sólo e l 70 % . E n rea l idad, mientras 

ignoremos el cr i ter io u t i l i z a d o p a r a clasificar étnicamente l a 

poblac ión, n o podemos avanzar en este análisis." 

U n o de los criterios q u e podrían uti l izarse es el d e l i d i o m a . 

E n 1878 se calculó que e l 76 % de l a población h a b l a b a 

i d i o m a s indígenas; el censo de 1910 hace descender este nú

m e r o a l 49 % . P u e d e ayudar a aclarar semejante disminución 

el hecho de que en 1878 se calculó que u n a tercera parte de 

los indígenas, aparte de su i d i o m a nat ivo , podían explicarse 

en español; así, es posible que los indígenas bilingües h a y a n 

p e r d i d o su i d i o m a nat ivo o, cuando menos, que éste haya 

pasado a ser el i d i o m a secundario, como en los i n i c i o s d e l 

P o r f i r i a t o lo había sido el español. 

P o r otra parte, l a comparación entre l a población indí

gena y la que h a b l a b a lenguas nativas revela u n notable para

l e l i s m o , excepto en los casos siguientes: mientras en T e h u a n -

tepec el 51 % de sus habitantes en 1878 se consideró indígena, 

e l 8 1 % h a b l a b a esas lenguas; asimismo, el 94 % de los 

miahuatlenses era indígena, pero sólo el 57 % h a b l a b a i d i o 

mas nativos; p o r úl t imo, en e l d is tr i to de T e p o s c o l u l a e l 

83 % de l a poblac ión era de i n d i o s , pero sólo el 59 % ha

b l a b a idiomas indígenas. 

Además, l a comparación entre los que h a b l a b a n i d i o m a s 

indígenas en 1878 y en 1910 revela cambios m u y grandes. P o r 

e jemplo, l a m i t a d de los habitantes d e l distr i to d e l C e n t r o 

h a b l a b a i d i o m a s indígenas en 1878, pero sólo el 13 % e n 

1910; el 81 % de los cuicatecos h a b l a b a id iomas nativos en 

1878, y sólo el 42 % en 1910; todavía más acentuado es e l 

descenso en E t l a , donde en 1878 el 83 % de su poblac ión 

h a b l a b a i d i o m a s indígenas, pero sólo e l 15 % en 1910. L a 

tendencia general fue l a disminución de quienes h a b l a b a n 

i d i o m a s indígenas, y n i n g ú n caso se registra de lo contrar io ; 

e n efecto, quienes h a b l a b a n el m i x t e c o y el zapoteco descen

d i e r o n del 6 % de l a poblac ión tota l d e l país en 1877 a l 3 % 

en 1910. S i n embargo, tropezamos con l a d i f i c u l t a d de que 

p a r a 1878 manejamos u n a estimación, y p a r a 1910 u n censo, 

l o q u e l i m i t a bastante l a c o m p a r a c i ó n . 1 0 

Sea como fuere, l a distribución de l a población indígena 



178 MOISÉS GONZÁLEZ N A V A R R O 

oaxaqueña a finales de l siglo pasado era clara: los zapotecos 

ocupaban el Noroeste, el centro y el Sur; los mixtéeos l a re

gión occidental ; los mixes el Sudeste y Tehuantepec , e t c . 1 1 

A l g u n o s atribuían el atraso del Estado a l a v a r i e d a d de 

id iomas y dialectos, y a l a enorme dispersión de l a población 

o a x a q u e ñ a en pequeñas l o c a l i d a d e s . 1 2 R e v e l a l a pulver iza

ción de l a población oaxaqueña e l hecho de que en 1910 

había 1,131 m u n i c i p i o s , con el bajísimo p r o m e d i o de 920 ha

bitantes p o r cada u n o de ellos, en comparación con los 5,465 

m u n i c i p i o s de todo el país. A s i m i s m o , las tres cuartas partes 

de los m u n i c i p i o s oaxaqueños tenían en 1910 menos de m i l 

h a b i t a n t e s . 1 3 

O t r o cr i ter io para l a caracterización de la población indí

gena es su pertenencia a u n a c o m u n i d a d determinada. A 

p a r t i r de l a ley de desamortización de 1856, las c o m u n i d a 

des dejaron de tener p e r s o n a l i d a d jurídica, y sólo l a con

servaron p a r a el cobro de los réditos de sus bienes adju¬

dicados, p a r a representar a los pueblos p o r los edificios en 

que los ayuntamientos ejercían sus funciones, en los ejidos y 

terrenos destinados a l servicio públ ico de las poblaciones 

y en los créditos a su favor. P o r resolución de 26 de febrero 

de 1867 también tenían p e r s o n a l i d a d e n los terrenos co

munales n o desamortizados aún y en los negocios pendientes 

a l t i e m p o de expedirse l a ley de desamortización, " t o d a vez 

que en tales casos no se h a n desprendido de l a p r o p i e d a d o 

de la posesión de los bienes en l i t i g i o " . 1 4 

C O N M A C H A C O N A insistencia las autoridades oaxaqueñas ba

t a l l a r o n p a r a desamortizar las comunidades indígenas. L o s 

indios pretendían que los pueblos c o n t i n u a r a n con l a repre

sentación de las comunidades , a pesar de que p o r l a ley de 

1856 esto era i legal a l perder las comunidades sus bienes 

raíces. 

L a c i r c u l a r de 20 de octubre de 1859 dispuso que los te

rrenos y ganados de c o m u n i d a d o cofradía se redujeran a 

p r o p i e d a d p a r t i c u l a r , distribuyéndose de preferencia entre 

las cabezas de f a m i l i a y quienes más servicios h u b i e r a n pres

tado a sus pueblos, y los sobrantes entre los solteros. L a s 
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autor idades oaxaqueñas creían que no se podía aprovechar 

l a r i q u e z a del Estado p o r q u e n o se cumplía con l a desamorti

zación. P a r a act ivarla , el i<? de marzo de 1862 se dictó u n a 

c i r c u l a r que aclaraba el concepto de los terrenos de repart i 

m i e n t o o de cofradía: se entendían p o r éstos los que año c o n 

a ñ o repartían los m u n i c i p i o s entre sus vecinos p o r ciertos 

servicios personales que les imponían, los que poseían los 

p u e b l o s en común hasta el 13 de febrero de 1861, los perte

necientes a las cofradías religiosas no inst i tuidas canónica

m e n t e ya p o r sí o ya p o r m e d i o de sus m a y o r d o m o s . " 

E l reglamento de 25 de marzo de 1862 estableció q u e e l 

r e p a r t o de los terrenos de comunidades se comenzara en l a 

cabecera de los distritos, se c o n t i n u a r a en los pueblos más 

i n m e d i a t o s y se concluyera en los más distantes. E l reparto 

se haría entre los vecinos, i n c l u i d a s las v iudas con hijos; e l 

v a l o r de lo r e p a r t i d o n o excedería de 200 pesos; los sobrantes 

se venderían a los vecinos de otros pueblos carentes de tierras. 

P a r a evitar las adjudicaciones y ventas simuladas que muchos 

p u e b l o s habían hecho p a r a c o n t i n u a r c o n l a p r o p i e d a d co

m u n a l , se declaró que tales actos eran inválidos. A s i m i s m o , se 

d ispuso juzgar como ladrones a quienes h i c i e r a n creer a los 

p u e b l o s que eran los dueños exclusivos de las tierras. Se 

ac laró también q u e sólo era a d m i s i b l e l a representación en 

c o m ú n en los casos de las tierras exceptuadas de la desamor

tización, y únicamente p a r a quejarse de algún d e s p o j o . " 

E n los casos en que se desamort izaron las tierras de las 

comunidades , las autoridades reconocieron que estas propie

dades pasaron a poder de unos cuantos capitalistas y los ant i 

guos comuneros q u e d a r o n reducidos a u n " m e z q u i n o j o r n a l " . 

E m p e r o , las autoridades d i c t a b a n instancia tras instancia p a r a 

q u e l a desamortización se l l evara a e fecto ." 

P o r o tra parte, las autoridades se v i e r o n en la necesidad 

de intentar proteger a los pueblos cuando a d v i r t i e r o n que 

c o n frecuencia n o f i g u r a b a en sus presupuestos el rédito d e l 

6 % a n u a l p o r adjudicaciones o remates de sus antiguos bie

nes comunales. C o n ta l m o t i v o e x i g i e r o n en 1889 que se i n 

vestigara el m o t i v o de estas cuentas y se procediera a ex ig i r 

el c u m p l i m i e n t o de las fianzas otorgadas; si l a falta de con-
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signación de estos réditos en los presupuestos m u n i c i p a l e s se 

debía a l a malversación de fondos, los jefes políticos debían 

castigar a los c u l p a b l e s . " 

Las autoridades o r d e n a r o n el f racc ionamiento y d i s t r i b u 

ción entre los padres y cabezas de f a m i l i a de los terrenos de 

los ejidos, u n a vez separado e l f u n d o legal y l a porción des

t inada a panteones, paseos y demás obras públicas. Este pro

pósito, se reconoció en 1890, se había frustrado hasta entonces 

en b u e n a m e d i d a p o r q u e l a entrega de los títulos se había 

hecho a r b i t r a r i a m e n t e obedeciendo a u n a " in just i f i cab le es

p e c u l a c i ó n " . » 

N u e v a c i r c u l a r confirmó las anteriores e insistió en el re

parto de las tierras hasta entonces no desamortizadas, excep

tuando de ese reparto: a ) las poseídas p o r los part iculares 

p o r adjudicaciones hechas de acuerdo c o n l a ley de 25 de 

j u n i o de 1856 y l a c i r c u l a r de 9 de octubre d e l m i s m o año; 

b ) e l f u n d o legal , y c ) las porciones poseídas p o r los p a r t i c u 

lares n o vecinos en v i r t u d de otro t í tulo n o i n d i c a d o . Se 

dispuso también dejar a los vecinos de los pueblos los lotes 

q u e h u b i e r a n c u l t i v a d o como cosa p r o p i a , que se pref i r iera 

a las v i u d a s con h i j o y demás jefes de f a m i l i a en el reparto 

de los lotes vacantes, adjudicándose después a los solteros, y 

dentro de éstos p r i m e r o a los más necesitados; los lotes so

brantes se rematarían entre los vecinos, e n p r i m e r l u g a r los 

jefes de f a m i l i a y después los solteros. Se encargó a los sín

dicos de los ayuntamientos y a los agentes m u n i c i p a l e s que 

c o n t i n u a r a n los l i t ig ios sostenidos p o r los pueblos, con el úni

co propósito de que, si se lograba l a reivindicación de las 

tierras, i n m e d i a t a m e n t e se repart ieran entre los vecinos. 2» 

N u e v a s disposiciones i n t e n t a r o n a fines d e l siglo pasado 

desamortizar las propiedades comunales, y que en esta opera

ción los denunciantes de los terrenos repart ibles n o se queda

r a n con los más ricos y extensos en p e r j u i c i o de los vecinos. 

C o n ta l objeto se ordenó que cuando los presidentes y agentes 

m u n i c i p a l e s d e m o r a r a n el r e p a r t i m i e n t o , los jefes políticos lo 

s o l i c i t a r a n de of ic io; se p r e v i n o también q u e no se d i e r a curso 

a n i n g ú n d e n u n c i o de las tierras comunales mientras no se 

ver i f i cara su reparto , pues, de acuerdo c o n el reglamento de 
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26 de j u n i o de 1890, sólo eran rematables los lotes sobrantes, 

prefir iéndose siempre p a r a l a adjudicación a los vecinos de 

los pueblos a que éstos per tenec ieran . 2 1 

A pesar de las múltiples excitativas de las autoridades 

p a r a que l a desamortización se l l evara a efecto de acuerdo c o n 

las formal idades legales, l a c i r c u l a r de 6 de j u n i o de 1895 

reconoció que, en m u l t i t u d de casos, a l hacerse el reparto y 

adjudicac ión de las tierras de c o m u n i d a d n o se reservaron las 

necesarias p a r a el fundo legal, y a u n h u b o casos en que 

los ayuntamientos de algunos pueblos p e r d i e r o n sus edificios 

m u n i c i p a l e s . P o r esa razón se dispuso e n d i c h a c i r c u l a r q u e 

e n l o sucesivo se respetara el f u n d o legal de las poblaciones, 

y las tierras necesarias p a r a su ensanche y p a r a el estableci

m i e n t o de cementerios, rastros, palacios munic ipa les , plazas 

públ icas , e tc . 2 2 L a s autoridades oaxaqueñas a tr ibuyeron a l a 

f a l t a de i n d i v i d u a l i s m o y a l a poca c u l t u r a de los indígenas 

e l q u e muchos pueblos n o h u b i e r a n r e p a r t i d o sus tierras co

m u n a l e s , pero el gobierno, p a r a evitarles perjuicios cuando 

n o se le i n f o r m a b a si las tierras solicitadas p a r a adjudicación 

i n c l u í a n algunas prohib idas , tomaba p o r su cuenta los infor

mes correspondientes . 2 3 

P o r otra parte, aunque varias autoridades menores decla

r a b a n que carecían en sus distritos de tierras baldías, en l a 

m a y o r í a de ellos sí las había. 2 * Es m u y curioso que en u n a es

tadística de 1879 se consignara el hecho de que los pueblos i n 

f o r m a r a n que carecían de baldíos p o r l a razón de que el que 

d i s f r u t a b a n p a r a pastos, cortes de madera , etc., lo poseían 

c o n t ítulo expedido p o r el gobierno colonial.*» E l ejecutivo 

de O a x a c a ordenó el 23 de a b r i l de 1891 a los jefes políticos 

q u e en cuanto tuvieran n o t i c i a de denuncios de tierras ba l 

días en su d is tr i to , lo c o m u n i c a r a n a l m u n i c i p i o respectivo 

p a r a que éste las d e f e n d i e r a . 2 6 

E n 1878 se consignó l a existencia de 1.097,229 hectáreas 

d e tierras comunales, con u n v a l o r de $ 20.511,20o. 2 7 E n los 33 

años siguientes se tiene n o t i c i a d e l m o v i m i e n t o de enajena

c ión de tierras; de los baldíos p r o p i a m e n t e dichos se otorga

r o n dos títulos, c o m p r e n d i e n d o 622 hectáreas con u n v a l o r de 

| 224; p o r concepto de n o h a b e r baldíos se otorgaron dos 
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títulos con u n a extensión de 131,111 hectáreas; p o r composi

ciones se concedieron 10 títulos, c o n u n a extensión de 176,327 

hectáreas, y u n va lor de $ 64,659; f inalmente , p o r l a venta de 

terrenos nacionales se otorgaron tres títulos que a m p a r a b a n 

23,603 hectáreas, con u n va lor de $74,413.28 

C O N T I N U A S , y con frecuencia graves, fueron las luchas agrarias 

e n O a x a c a , p r i n c i p a l m e n t e de los pueblos entre sí, y en me

n o r grado de éstos con las haciendas. A l g u n o s atribuían estas 

luchas a l a desigualdad con que las autoridades coloniales 

o t o r g a r o n las tierras a los pueblos, de ta l manera que m i e n 

tras unos poseían extensiones inmensas (que p o r no poderlas 

c u l t i v a r permanecían baldías), otros carecían de las más i n 

dispensables para su subsistencia. L a s autoridades oaxaquefias 

i n f o r m a r o n sorprendidas en 1861 que muchos m u n i c i p i o s po

seían tierras tan vastas que en ellas podía caber todo u n 

estado, y, s in embargo, se contentaban con sembrar de 10 

a 20 fanegas de maíz y mantener pequeñas pastorías de ga

nado. A u n así, invadían las tierras ajenas.» 

' A l año siguiente se permit ió que los pueblos transaran en 

sus diferencias de tierras, pero esta disposición no i m p i d i ó 

q u e c o n t i n u a r a n sus l u c h a s . 3 0 P a r a 1872, en l a mayoría de los 

distr i tos existían l i t ig ios judic ia les y extrajudiciales sobre 

tierras; en b u e n número de estos pueblos se conservaba l a 

práctica de las l lamadas "derramas" , o sea el prorrateo entre 

los vecinos p a r a el sostenimiento d e l l i t i g i o , pero en pocos 

casos estos conflictos degeneraron en actos violentos. A l g u n o s 

jefes políticos atr ibuían a las malas artes de los " t i n t e r i l l o s " 

l a prolongación i n d e f i n i d a de los pleitos; otros, a l a c o m p l i 

cación de los procedimientos desamortizadores. 

A u n q u e l a mayoría de las luchas eran de pueblos contra 

pueblos, n o fa l taron algunas, p o r esos años, contra las hacien

das, como el p le i to de San J u a n Cutecasaltas (Ejutla) contra 

las haciendas de San Nicolás y San G u i l l e r m o , o el de San 

J u a n G u i c h i c o v i contra T o m á s W o o l r i c h , porque éste no 

había pagado e l canon que le correspondía en su carácter 

de censualista. E n H u a j u a p a n l u c h a r o n varios pueblos con

t r a usurpaciones de los part iculares , y en T e o t i t l á n contra el 
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" l l a m a d o c a c i q u e " José M a r í a B r a v o y contra l a h a c i e n d a de 

T i l a p a . 3 1 

C o n frecuencia, p a r a evitar estas luchas de los pueblos en

tre sí, se les segregó de unos distritos para añadirlos a o t r o s . 3 2 

N o parece q u e el resultado haya sido satisfactorio e n todos 

los casos. E n 1878 había u n total de 55 pueblos en p u g n a ; 

en tres de ellos l a l u c h a rebasaba u n siglo de existencia, y en 

14, m e d i a c e n t u r i a . 3 3 E n cuanto a l monto , si algunos pue

blos l u c h a b a n p o r tierras que val ían hasta $60,000, otros 

l o hacían apenas p o r 25 pesos. Y en cuanto a l a extensión 

de estas tierras disputadas, mientras unas a lcanzaban más de 

36,000 hectáreas, otras apenas 2 y 3 áreas. 3 4 N o sólo e l v a l o r 

y l a extensión de las tierras e x p l i c a n estos conflictos, s ino 

también el celo patriótico de las comunidades indígenas. A l 

f i n a l i z a r el P o r f i r i a t o las luchas agrarias c o n t i n u a b a n con l a 

m i s m a insistencia y v i o l e n c i a q u e en los p r i m e r o s años de 

l a v i d a i n d e p e n d i e n t e . 3 5 

P o r o t r a parte, en el supuesto de que los pueblos repre

senten l a p r o p i e d a d c o m u n a l y los ranchos y haciendas l a 

i n d i v i d u a l , l a tenencia de l a t ierra en O a x a c a se caracteriza 

p o r el p r e d o m i n i o de l a p r o p i e d a d c o m u n a l , pues en 1857 

existían 874 pueblos, 81 haciendas y 630 r a n c h o s . 3 6 U n a 

m i n u c i o s a estadística de 1878 dist ingue, en cada u n o de los 

distritos, los ranchos y haciendas ganaderas de los de " l a 

b r a n z a " . E n esa fecha eran 13 las haciendas y 1,120 los r a n 

chos ganaderos; a 98 ascendían las haciendas y a 706 los 

ranchos de " l a b r a n z a " ; en total 111 haciendas y 1,826 ranchos. 

P a r a precisar l a d i ferencia entre l a hac ienda y e l r a n c h o con

v i e n e señalar que las haciendas ganaderas tenían p o r prome

d i o u n v a l o r de $ 2,936 cada u n a , y los ranchos sólo $ 145; 

asimismo, mientras el p r o m e d i o de las haciendas agrícolas 

ascendía a S 18,272, el de los ranchos de esta especie única

mente a S 387, de m a n e r a que la hac ienda era u n a e n t i d a d 

m a y o r y más r i c a . 3 7 

T a m b i é n convendría d i l u c i d a r si el concepto de rancho 

c o m o l o c a l i d a d demográfica corresponde a l de r a n c h o como 

t i p o de tenencia de l a t ierra. U n a pista podr ía tenerse en l a 

siguiente jerarquía polít ica de las local idades: e l b a r r i o , el 
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p u e b l o , l a v i l l a y l a c i u d a d . E l r a n c h o puede convertirse 

en p u e b l o , y seguir luego l a jerarquía anterior; pero e l exa

m e n d e l a legislación o a x a q u e ñ a n o revela ningún caso en 

que u n a hacienda se haya convert ido en pueblo . 

L a distinción establecida en 1878 entre haciendas y ran

chos ganaderos y haciendas y ranchos de labranza, corrobora 

l a d u d a sobre l a identificación d e l r a n c h o como e nt i da d polí

t ica y como t ipo de tenencia de l a t ierra, pues tratándose 

de las haciendas el total de éstas muestra u n a tendencia de 

m o d e r a d o incremento (probablemente atribuíble a las leyes 

de baldíos), pero en cuanto a los ranchos, en 1857 se regis

t ran 630, 670 en 1890, y 768 en 1910, y en la fecha interme

d i a de 1878 hay u n tota l de 1,826 ranchos, de los cuales 1,120 

se r e p u t a n ganaderos. 3» Además, tampoco puede equipararse 

absolutamente (como se h a hecho en varias ocasiones) e l ran

cho c o n l a pequeña p r o p i e d a d i n d i v i d u a l , pues, como ocurría 

c o n frecuencia, varios ranchos eran poseídos en c o m u n i d a d 

p o r los indígenas. 

P o r otra parte, en 1900 en los distritos de Jami l tepec , 

H u a j u a p a n , Juchitán, T u x t e p e c , etc. se registra u n enorme 

p r e d o m i n i o de los r a n c h o s . 3 9 E n cambio , en el d is tr i to de 

T l a x i a c o y en otros n o existían ranchos n i haciendas, sino 

minúsculas propiedades, p r o d u c t o de l a desamortización.» 

C o m p l e m e n t a este análisis e l estudio de l a extensión de 

las haciendas. U n tota l de 202 haciendas, consignadas p o r 

S a u t w o r t h en 1910 (el censo señala 191), con u n a extensión 

de 769,830 hectáreas, representaban el 8 % del terr i tor io de 

O a x a c a , c o n u n p r o m e d i o de 3,811 hectáreas cada u n a . D e 

101 a m i l hectáreas era l a superficie de l mayor número de 

propiedades — 8 9 — , q u e representaban el 18 % de ese total ; 

e n segundo término, 3 haciendas de 40 a 50 m i l hectáreas 

representaban el 17 % d e l tota l . U n a sola hacienda de 51,000 

hectáreas y otra de 77,000 representaban, respectivamente, el 

7 % y el 10 % de este tota l ; en l a p r i m e r a de ellas se cult iva

b a n cereales e h i g u e r i l l a , y en l a segunda algodón y c a ñ a . 4 1 

U N C A M B I O f u n d a m e n t a l en l a economía oaxaqueña del siglo 

pasado es e l descenso de l a producc ión de l a grana. Después 
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de alcanzar en el tercio f i n a l d e l siglo x v m su p u n t o más alto, 

c o n u n a producción de 750,000 k i logramos que valían 3 m i 

l l o n e s y m e d i o de pesos, en l a p r i m e r a m i t a d del siglo x i x se 

reg is tran grandes f luctuaciones, pero y a n o vuelve a recupe

r a r su ant iguo esplendor y p a u l a t i n a m e n t e se acentúa su deca

d e n c i a , a l bajar l a producción a menos de medio mil lón de 

k i l o g r a m o s . 4 2 E n Ocot lán y E j u t l a , los l lamados " trapiche

r o s " e x p l o t a b a n a los indígenas en e l comercio de este pro

d u c t o ; en E j u t l a l a grana tenía todavía en los años finales 

d e l siglo x i x l a m a y o r i m p o r t a n c i a , pues representaba l a cuar

ta parte de l v a l o r de su p r o d u c c i ó n . 4 3 

E n contraste con l a decadencia de l a grana se registra e n 

los años finales d e l P o r f i r i a t o e l auge d e l cu l t ivo d e l azúcar, 

e l café y el a lgodón. Precisamente p a r a est imular su produc

c ión, en 1875 se dec lararon l ibres de derechos estos cult ivos, 

y a u n se estimuló e l d e l café c o n p r i m a s en efectivo p a r a sus 

c u l t i v a d o r e s . 4 4 S i n embargo, l a producción d e l café entró en 

crisis en l a p r i m e r a década d e l siglo x x p o r las f luctuaciones 

d e l mercado i n t e r n a c i o n a l , pues l a economía local , carente de 

m e d i o s rápidos y baratos de transporte, n o podía c o m p e t i r 

c o n los productos extranjeros. Entonces se depositaron gran

des esperanzas en el c u l t i v o d e l henequén, ante el e jemplo flo

reciente de Yucatán, y c o n ta l f i n el gobierno oa xa qu e ño 

c o m p r ó plantas de henequén p a r a d i s t r i b u i r l a s entre los agri

c u l t o r e s . 4 5 

Pero l a part ic ipación de los indígenas n o fue m u y activa: 

se c o n v i r t i e r o n s implemente en peones de l a nueva economía 

de plantación, y e l grueso de ellos siguió trabajando en sus 

parcelas el t r a d i c i o n a l c u l t i v o d e l maíz. L a costumbre de i n 

cendiar los pastos — i n c e n d i o s que con frecuencia se p r o p a 

g a b a n a los bosques de maderas prec iosas— para apenas sa

tisfacer sus necesidades a l i m e n t i c i a s más inmediatas, causó e l 

desagrado de quienes ve ían e n l a raza indígena u n obstáculo 

p a r a l a modernización de l a a g r i c u l t u r a o a x a q u e ñ a . 4 6 E n 

efecto, a su i n d o l e n c i a se atr ibuía l a postración de las faenas 

agr ícolas . 4 7 N o faltó entonces q u i e n p r o p u g n a r a , s in recato, 

e l retorno a los trabajos forzados, " y hasta a l absurdo sistema 

de l a e s c l a v i t u d " . 4 8 N o fue necesario esperar m u c h o p a r a 
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que en T u x t e p e c , p r i n c i p a l m e n t e en el V a l l e N a c i o n a l , se 

siguiera casi a l p ie de l a le tra semejante proposición. E n este 

distr i to el cu l t ivo del algodón, d e l tabaco y del café alcanzó 

u n a i m p o r t a n c i a decisiva, revelada p o r e l hecho de que en 

1890 representaban, respectivamente, el 34, el 18 y el 15 % 

d e l va lor de su producción agrícola. P a r a esa m i s m a fecha, 

aunque en l a mayoría de los distritos oaxaqueños el maíz era 

l a producción más i m p o r t a n t e , en otros lo era e l tr igo, como 

e n T e p o s c o l u l a , l a caña en Cuicat lán, el maguey en C h o a p a n , 

e l café en V i l l a A l t a , M i a h u a t l á n y P o c h u t l a , el a lgodón en 

Jamil tepec , y las papas en Nochisüán.*» 

Son de sobra conocidos los múlt iples abusos que cometían 

las haciendas d e l V a l l e N a c i o n a l p a r a rec lutar trabajadores 

en sus fincas. 5» A l a vista de estas vejaciones el gobierno oa-

x a q u e ñ o dictó u n a c i r c u l a r , el 17 de noviembre de 1905, a 

los jefes políticos d e l Estado, con objeto de reglamentar los 

enganches destinados a las haciendas e ingenios de T u x t e p e c 

y algunos cantones de V e r a c r u z (en este últ imo caso se ve ían 

afectados los chinantecos que bajaban a Veracruz a trabajar 

como peones). Según las autoridades, había abuso de parte 

de los trabajadores cuando después de gastar los ant ic ipos 

q u e les p r o p o r c i o n a b a n los enganchadores se negaban a tra

bajar, pero también lo cometían los contratistas a l embriagar 

a los operarios a f i n de obl igar los a f i r m a r los contratos. E l 

gobierno se enfrentaba a u n doble interés: p o r u n lado e l fo

mento de l a a g r i c u l t u r a , p o r otro e l respeto a l derecho i n d i v i 

d u a l de l trabajador. P a r a regular l a relación de trabajo se 

d i s p u s i e r o n estas bases: cerciorarse de l a personal idad y con

ducta de los contratistas; ver que los contratos no c o n t u v i e r a n 

n a d a c o n t r a r i o a l a ley o a l a d i g n i d a d h u m a n a ; c o m p r o b a r 

q u e el peón f i r m a r a l i b r e m e n t e el contrato; a b r i r u n registro 

sobre l a conducta de éstos, y otro sobre las quejas contra los 

contratistas, p r o c u r a n d o en todo soluciones equitativas a 

los conflictos; castigar r igurosamente las faltas, y consignar 

a las autoridades penales los delitos, abusos y fechorías que 

se c o m e t i e r a n . " 

B i e n distante estaba este d o c u m e n t o d e l decreto de 17 

de septiembre de 1827. E n 1827 se había dispuesto q u e los 
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j o r n a l e r o s que empeñaran su trabajo personal , rec ib iendo p o r 

a d e l a n t a d o el "justo prec io" , estaban "obl igados a c u m p l i r 

re l ig iosamente el contrato". E n caso de resistencia debía o b l i 

gárseles a u n p o r m e d i o de l a prisión c o r p o r a l , excepto cuan

d o u n a justa causa excusara del c u m p l i m i e n t o de su obliga

c ión. T a m b i é n podían quedar l ibres devolv iendo el d inero 

q u e se les hubiese adelantado, pero bajo " l a precisa obliga

c i ó n de c o n t i n u a r en el trabajo p o r espacio de 15 días los 

j o r n a l e r o s diarios , y los meseros p o r u n mes". Se prescribía 

q u e a l a segunda d e m a n d a p o r i n c u m p l i m i e n t o del contrato, 

e l peón c u l p a b l e sería amonestado seriamente por el juez, 

q u i e n l o enviaría a trabajar, y a l a tercera se le castigaría p o r 

s u m a l a fe c o n prisión de tres a ocho días. U n a vez c u m p l i d a 

l a condena se le remitiría a su costa con u n a escolta y se le 

entregaría a su m a y o r d o m o , q u i e n podría encerrarlo p o r la 

n o c h e p a r a evitar su fuga, pero s in causarle n i n g u n a otra 

vejación y s in que el encierro excediera de u n mes. E l encierro 

n o c t u r n o sólo tendía a evitar l a fuga de los deudores y, p o r 

consiguiente, se prohibió el uso de cepo, " p i e de amigo" , o 

c u a l q u i e r o t r a cosa que tuviera visos de prisión. T a m b i é n se 

p r o h i b i ó i n c o m u n i c a r a los deudores, a quienes debía permi

tirse, si así lo deseaban, i n t r o d u c i r en el encierro a su mujer 

y a sus hijos. L o s jornaleros q u e trabajaran para desempe

ñarse recibirían cada semana en efectivo el i m p o r t e de dos 

días de su j o r n a l p a r a su f a m i l i a , y los meseros, además de las 

raciones acostumbradas, u n peso mensual . Se r e p u t a b a como 

u n de l i to C£u6 el hacendado o su m a y o r d o m o vejara 3. SUS jor

naleros o les exigiera más d e l trabajo justo. L o s hi jos de los 

endeudados n o estaban obl igados a pagar las deudas de sus 

padres pero sí a disponer de l a herencia paterna para satis

facerlas F i n a l m e n t e los jornaleros diar ios o meseros no po

d í a n empeñarse p o r más de u n año ^ 2 

E L T E Q U I O subsistió, con carácter legal , hasta antes de l a 

Const i tuc ión de 1857. Así, Juárez decretó e l 24 de octubre de 

1851 que entre las atr ibuciones de los alcaldes de b a r r i o f i 

g u r a b a l a distribución e q u i t a t i v a y justa de los tequios y 

trabajos d e l b a r r i o . 5 3 Pese a l latísimo concepto de l iber tad 
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de trabajo emanado de l a R e f o r m a (que inc luso se oponía a 

cualquier restricción que tendiera a señalar días y horas p a r a 

el trabajo, de acuerdo con u n decreto de 1861), diecisiete años 

después se dictó u n sorprendente reglamento p a r a l a i n d u s t r i a 

text i l , que se adelantó a los de V i l l a d a y B e r n a r d o Reyes y a l 

laudo de P o r f i r i o Díaz. E n efecto, ese reglamento prohib ía 

e l trabajo n o c t u r n o (excepto p a r a las reparaciones de las fá

bricas); l i m i t a b a el d i u r n o a doce horas, de acuerdo con cada 

estación, y concediendo m e d i a h o r a p a r a a lmorzar y u n a p a r a 

comer. C o n miras a l a seguridad de los operarios, se dispuso 

c u b r i r las ruedas de las máquinas con m a d e r a o h i e r r o , e 

instalar u n pararrayos en las fábricas. Se ordenó que las esta

blecidas fuera de las poblaciones f u n d a r a n escuelas p r i m a r i a s , 

de ser posible p a r a todos los analfabetos, pero obl igatorias 

p a r a los menores de 20 años; el profesor sería pagado p o r l a 

empresa. E n estas escuelas se estudiaría de 6 y m e d i a a 8 y 

m e d i a de l a noche, excepto sábados y domingos. Se prohibió 

el trabajo de los menores de 10 años, que sólo se permitir ía 

cuando no h u b i e r a pe l igro de accidentes. C o n objeto de que 

e l d o m i n g o fuera l i b r e p a r a los operarios, se les pagaría a las 

seis de l a tarde de cada sábado. A s i m i s m o , en caso de acci

dente l a empresa se haría cargo de l a curación y pagaría, ade

más, l a m i t a d d e l j o r n a l mientras durase l a i m p o s i b i l i d a d • v 

absoluta; e n caso de i m p o s i b i l i d a d re lat iva , se emplearía a l 

obrero en trabajos compatibles con su estado. P a r a r e p r i m i r 

los habituales abusos, debía pagarse en m o n e d a corriente y 

permit irse a los comerciantes que vendieran cerca de las fá

bricas, las cuales, bajo l a responsabi l idad de sus dueños, 

debían tener b u e n a venti lación, i luminación y aseo. L a i n 

fracción d e l reglamento se castigaría con m u l t a de 10 a 50 

pesos, a cargo del responsable de l a v i g i l a n c i a de las fábricas. 

P a r a c o n o c i m i e n t o de sus disposiciones, se fi jarían copias en 

las puertas de las fábr icas . 6 4 

E l reglamento que hemos glosado concuerda en parte con 

lo ordenado p o r el código p e n a l de Oaxaca , que en esta ma

teria seguía a l d e l D i s t r i t o F e d e r a l ; este úl t imo prohib ió a 

los dueños de fábricas y talleres dar a los obreros, en pago 

de su trabajo, tarjas, p l a n c h u e l a de c u a l q u i e r m a t e r i a u o t r a 
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cosa que n o corr iera como m o n e d a en e l comercio, bajo pena 

de entregar c o m o m u l t a el doble de lo pagado e n vales . 8 6 

A lo largo d e l siglo pasado las autoridades oaxaqueñas re

c o r d a r o n e l c u m p l i m i e n t o de l a ley c o l o n i a l de 1820 que 

c o m b a t í a l a v a g a n c i a . 5 6 P a r a 1860 se dispuso que los "vagos 

y m a l entretenidos" se dest inaran a c u b r i r las bajas de l ejér

c i t o , es decir , se legalizó l a l e v a . 5 7 Se elevó l a vagancia a l 

carácter de de l i to , pero l a insistencia con que se re i teraron 

estas disposiciones hace pensar en su i n e f i c a c i a . 6 8 Se estableció 

i n c l u s o u n t r i b u n a l especial p a r a c o m b a t i r l a vagancia, no 

obstante que las propias autoridades lo consideraron anticons

t i t u c i o n a l . 5 9 
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