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TIERRA, SOCIEDAD Y REVOLUCION DE INDEPENDENCIA 
1800-1824 

ANTONIO IBARRA 

LA CRISIS DE LA AGRICULTURA COLONIAL 

A principios del siglo XIX, la Nueva Espana era la mas rica pose
sion ultramarina de la Corona espanola. Segun estimaciones del 
baron Alexander von Humboldt, sus minas producian 23 millo
nes de pesos anuales, casi cuatro veces mas que en el Virreinato 
del Peru y cerca de 60% de todas las producciones mineras de 
la America Espanola. Entre 1802 y 1803, solo como una referen
cia, Veracruz comercio con la metropoli mercancias y efectos por 
casi 85 mill ones de pesos; 46 de ellos por exportaciones de su co
lonia, de las cuales 70% fueron metalicas y el resto en. otros pro
ductos (principalmente azucar, grana y afiil), £1 mismo Humboldt 
calcula, segun sus indagaciones sobre la Real Hacienda, en 36 mi
Hones los rendimientos fiscales de las posesiones espafiolas, de 
cuya "renta global" participa la Nueva Espana con 55% I cinco ve
ces mas que el Virreinato del Peru, segundo en irnportancia.' 

Otro aspecto de trascendencia para el mundo colonial hispa
noamericano 10 revela nuestro testigo cuando con admiracion 
constata que, segun el presupuesto de gastos estatales en 1804, 
en la Nueva Espana "donde no hay otros vecinos que puedan te
merse sino algunas tribus guerreras de indios, la defensa militar 
del pais absorbe cerca de la cuarta parte del producto total"? En 
conjunto, los hombres en armas del reino sumaban 32 400, divi
didos en la infanteria (16 400), caballeria (16000) Y en tropas ve
teranas (30%) y milicias (70%). 

En este vasto dominio que, entre intendencias y provincias 
comprendia 2.33 millones de kil6metros cuadrados, habitaban ha
cia fines del siglo XVlll -seglin estimaciones del entonoes virrey, 
conde de Revillagigedo (1.793)- 4.83 millones de almas las que 

I Alexander von Humboldt, Ensayo politico sabre el reinode la Nueva Espana, 
Mexico, Pornia, 1978, libro IV, capitulo XI, p. 425. 

2 Ibid., libro IV, capitulo XIV, pp. 554-557. 
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2 TIERRA, SOCIEDAD E INDEPENDENCIA 

una decada mas tarde aumentaron en un mill6n, segun criterio 
de Humboldt.! Esto represent6, en terminos de crecimiento me
dio anual, un 2.7% para el conjunto del reino. Sin embargo, hay 
que sefialar que regionalmente estecrecimiento expresa distin
tas tendenciaspor la desigual distribuci6n, y especialmente por 
la concentraci6n "en una pequefia extensi6n de terreno, al cen
tro del reino sobre elllano de la cordillera misma [con 10que se] 
han dejado inhabitadas las regiones mas fertiles y mas inmedia
tas a las costas", segun impresion del viajero aleman. 

En efecto, si bien en las intendencias de Mexico, Oaxaca y Gua
najuato la poblacion creci6 -entre 179.3 y 1803- con el prome
dio del conjunto del reina, al igual que Durango y Sonora en las 
provincias internas; en las primeras la densidad de poblacion era, 
en 1803, de 12.9, 15.3 Y 28.8 habitantes por kil6metro cuadrado, 
en tanto que en las segundas, no representaba sino 0.4 y 0.3. De 
una manera intermedia, se puede observar una mejory propor
cionada densidad de poblacion en las intendenciasde Valladolid, 
Oaxaca, San Luis Potosi y Guadalajara, pues se estimaba en 7,6, 
casi 5 y mas de 3 habitantes por kilometre cuadrado.4En todos 
los casos, el crecimiento positivo, bajo distintos patrones de po
blamiento, expresa el empuje demografico novohispano. 

Finalmente, en los ultimos siete alios de paz del reino, de 1803 
a 1810, la poblaci6n aument6 a 6.12 rnillones; cercade 5%, 10que 
en terminos de crecimiento medio anual.represent6 1.8 entre 1793 
y el afio de la insurreccion.s 

Como en todas las colonias hispanoamericanas, la poblaci6n se 
dividia entre peninsulares (gachupines), criollos (espaiioles naci
dos en America), indios puros, mestizos y castas, determinados por 
una rigida estructuracion etnicosocial derivada del derecho y la 
costumbre. A fines del siglo XVIII se calculaba que, sin.contar las 
castas, 30 % de la poblacion eran indios puros, 60% mestizos y un 
10% entre criollos y peninsulares. De los ultimos, decia el futuro 
obispo de Michoacan Manuel Abad y Queipo en una Represenia
cion de 1799, "ellos solos tienen casi toda la propiedad y riquezas 
del reino" en tanto que los indios y castas que "se ocupan en los 

3 Victoria Lerner, "Consideraciones sobre la poblaci6n de la Nueva Espana 
(1793-1810)", segun Humboldt y Navarro y Noriega, Historia Mexicana, XVII, Me
xico, El Colegio de Mexico, 1968, pp. 327-346. 

4 Ibid, cuadro lIl, p. 337. A. von Humboldt, op. cit. [1822), libro H, capitulo IV, 

p.35. 
5 V. Lerner, op. cit., cuadros I y III, pp. 332 Y 337. 
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ANTONIO IBARRA 3 

servicios domesticos, en los trabajos de la agricultura y en los mi
nisterios ordinarios del comercio y de las artes y oficios" viven 
miserables." 

Un censo mas minucioso, quince afios mas tarde calculo en 
casi 8 000 los peninsulares y mas de 677 000 el de criollos que 
en conjunto representaban 18%, en tanto que los indios repre
sentaban 61% por ser mas de 2.3 millones que sumados a los 
788 000 mestizos y 6 000 africanos, alcanzaban 82% de .la pobla
cion total del reino. De una manera real, la estructuraetnico-racial 
de la colonia no habia variado y asi se mantuvo hasta el levanta
miento de 1810: no sin raz6n Abad y Queipo sostuvo que esto "re
sulta entre ellos [indios, mestizos y castas, A. I.] y la primera clase 
[peninsulares y criollos] aquella oposicion de intereses y afectos 
que es regular en los que nada tienen y los que 10 tienen todo, 
entre los dependientes y los senores". 

En la distribuci6n espacial de las clases es posible distinguir 
ciertas caracteristicas regionales de la estructura econ6mico-social; 
asi, hacia el ario de 1810, segun se compendi6 de los 3.67 millo
nes de indios que habia en el reino, mas de 60% se localizaban 
en las intendencias de Mexico, Puebla (incluyendo las republicas 
de Tlaxcala) y Oaxaca, siendo estas yla de' Yucatan (con 384000) 
las zonas de mayor concentraci6n indigena, llegando a represen
tar siete decimos del total. Tambien estas eran las sociedades mas 
indianizadas ya que su peso se manifestaba abrumadoramente en 
relacion con el resto de las clases; por ejemplo, en Oaxaca, 88.2% 
era indio; casi tres cuartas partes en Puebla, Veracruz, Yucatan 
y Tlaxcala y en la intendencia de Mexico, incluso, mas de 66% 
de la poblacion era india tambien: en terminos absolutes alIi se 
concentraba el mayor mimero de ellos, esto es, mas de un millen 
de indios.? 

Por el contrario, las intendencias donde se registr6mayor mi
mero de criollos y peninsulares, fuera de Mexico y Puebla, eran 
las regiones provinciales mas criollizadas del reino, como se des
prende de los numeros absolutos y relativos que se calcularon, 

6 Manuel Abad y Queipo, "Representaci6n sobre la inmunidad personal del 
clero, reducida por las leyes del Nuevo C6digo, en el cual se propuso al rey 
el asunto de diferentes leyes, que establecidas, harlan 1a base principal de un 
gobierno liberal y benefice para las Americas y para su metr6poli (1779)", to
rnado de 1a compilaci6n hecha por Heriberto Moreno Garcia En favor (leI campo, 
Mexico, ssz/Cien de Mexico, 1986, pp.123-135. 

7 M. Abad y Queipo, op. cit.; V. Lerner, op. cit., cuadros IV y v , pp. 338-339. 
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a saber: en la de Guadalajara se censaron mas de 164 000, en Gua
najuato cerca de 150 000, yen Valladolid cerca de 109 000 que 
proporcionaban el 31.7, 25.8 Y 27.6%, respectivamente; esto es, 
entre un tercio y un cuarto de la poblacion total, en tanto que 
en intendencias como las de Oaxaca 0 Yucatan estas clases no 
llegan al 7 y 15% para cada una de elias. 

Es en regiones criollizadas donde el mestizaje tiene un peso con
siderable. Especialmente en 10 relativo a las castas, como 10 fue
ron las intendcncias de Guadalajara, Guanajuato y Valladolid, en 
las cuales entre 30 y 35% de su poblacion observaba esta consti
tucion. En consecuencia, la poblacion propiamente indigena no 
representaba en estas regiones ni la mitad de sus pobladores. 

Ahora bien, de 70 a 80% de la poblacion del reino era rural, 
atendiendo como criterio a que se localizaba en poblaciones me
nores de 10 000 habitantes; esto es, en villas, pueblos 0 parroquias 
sin considerar haciendas y ranchos. 

En 1803, Humboldt retrata, aunque con grandes omisiones, esta 
situacion, ya que distingue 16 ciudades en el reino, frente a 66 
villas, 1 630 pueblos y 545 parroquias en las que es plausible con
siderar residia la mayoria de la poblacion, Alios mas tarde, con 
mayores y mejores datos, se supo que en 1810 se podian contar 
32 ciudades, cerca de un centenar de villas y mas de 4600 pue
blos que con poco mas de 200 reales de minas, cerca de 4 000 ha
ciendas y 6 600 ranchos, completaban el cuadro de una sociedad 
mayoritariamente rural.f 

Al principiar el siglo las ciudades del reino -fuera de la capi
tal novohispana- eran expresi6n de los desarrollos regionales que 
pennitian su entorno 0 sus funciones minero-cornerciales en el 
sistema urbano en su conjunto. Siendo la ciudad de Mexico el cen
tro orbital del reino y la mayor concentraci6n de funciones, re
sulta explicable una poblaci6n de mas de 130 000 almas, perc es 
tambien significativo, que la segunda concentracion urbana en 
el reino fuera la ciudad de Guanajuato y su periferia minera que 
alcanzaba mas de 70 000 habitantes; 0 bien la de Puebla (con cer
ca de 68 000), que intennediaba entre la de Mexico y el puerto 
de Veracruz, el mas poblado e importante del reino {con mas de 

8 A. von Humboldt, "Tablas geograficas politicas del reino de Nueva Espana, 
que manifiestan la superficie, poblaci6n, agricultura, fabricas, comercio, minas, 
rentas y fuerza militar (1804)", en Enrique Florescano e Isabel, Gil (compilado
res), Descripciones econ6micas generales de Nueva Espana, 1784-1'817, Mexico, Ins
tituto Nacional de Antropologfa, 1973, pp. 128·171. 



5 ANTONIO IBARRA 

15000 habitantes). Las capitales provinciales mas importantes en 
regiones perifericas eran Queretaro (superior a los 30 ODD), Zaca
tecas (con 33 ODD), Guadalajara (con mas de 35 ODD), Valladolid 
(con cerca de 22 000) YAntequera (proxima a los 25 000); de las 
zonas mas apartadas, la austral Merida reunia mas de 36 000 al
mas y, las septentrionales ciudades de Ostimuri y Chihuahua 20 
y 15 000 habitantes, respectivamente. 

Pero en realidad, fuera del valle de Mexico y su periferia re
gional, 8610 existia en el Bajio un bien confonnado sistema urbano
regional que desde el siglo XVlII habia tejido su mercado: 

Queretaro y San Miguel Allende eran los centros productores de telas 
de lana mas importantes de la Nueva Bspafia: Celaya y Salamanca tejian 
algodon: Le6n producia articulos de piel; y Guanajuato se habfa conver
tido en el centro productor de plata mas importante de Mexico. 9 

La mineria habfa convertido en legendarias a estas tierras, co
mo prevenia Humboldt, a principios del siglo XIX: "ha hecho con
cebir ideas muy exageradas sobre la abundancia de oro y plata 
que se emplean en la Nueva Espana en vajillas, muebles, utensi
lios de cocina y jaecesv.!? Aun cuando el boato era cultivado por 
los mineros ennoblecidos, la plata no corria por las avenidas: no 
puede dudarse, empero, que fuera el factor detenninante de la 
dinamica intema y del sector externo. Los centros mineros de ma
yor importancia al principia del siglo eran, en ese orden: Guana
juato, Real del Catorce, Zacatecas, Real del Monte, Guarisamey 
(Durango), Sombrerete, Taxco, Batopilas (Durango), Zirnapan, 
Fresnillo, Ramos (SLP) y Parral. Estes podian dividirse en ocho 
grupos regionales atendiendo a sus caracteristicas geo16gico
topograficas: de ellos, el baron von Humboldt estim6 el producto 
anual en marcos de plata en el orden siguiente: el central (Gua
najuato, Real del Catorce y Zacatecas) producia 1.3 millones; el 
de Durango y Sonora (Guarisamey y El Rosario) 400 OOOi el de Tax
co (Temascalatepec, Taxco y Zacualpa) 260 000; el de la Nueva 
Galicia (solo Bolanos) 30000 menos: el de la Vizcaina (Real del 
Monte y Pachuca) 120000 Y con la mitad Zimapfm,en Ia inten
dencia de Mexico. En conjunto, agregando ponderaciones para 
Oaxaca y Nueva Viscaya, el ilustre viajero calculaba en 2.5 millo

9 David Brading, Mineros y comerciantes en el Mexico borb6nico (1763-1810), Ma
drid: FCE, 1975, p. 302. 

10 A. von Humboldt, op. cit. [1822], libra II, capitulo VII, p. 86. 

'Ii' __ 



6 TIERRA, SOCIEDAD E INDEPEl\lDENCIA 

nes de marcos el producto medio anual de la mineria novo
hispana.!! 

Con todas las imprecisiones que pudiera reportar el Ensayo de 
von Humboldt, ya por causa de las informaciones que tuvo a ma
no, las deficiencias de sus calculos 0 los desaciertos en las ponde
raciones supuestas, el visitante pudo discernir que Ia de metales 
era la produccion econ6mica dominanie. 

Con todo, el baron no se equivoc6 reduciendo lariqueza mexi
cana a la mineria. De manera perspicaz criticaba a quienes, ins
talados en la ilusion mercantilista, desconsideraban la base agraria 
de sustentacion de la produccion minera: 

Los que no conocen el interior de las colonias espafiolas sino por las no
ciones vagas e inciertas publicadas hasta el dia, con dificultad se persua
diran que los principales manantiales de la riqueza del reino de Mexico 
no estan en las minas, sino en su agricultura, que se ha mejorado muy 
visiblemente desde fines del ultimo siglo. 12 . 

En realidad el til timo tercio del siglo XVIIl fue de notable desa
rrollo en el progreso de la agricultura, ya que el impulse de la 
mineria ampIi6 la escala de produccion mercantiI. Los diezmos, 
como indicador parcial y "barometro de estos progresos", al de
cir de Humboldt, expresan esa tendencia: aumento sostenido en 
los seis obispados desde 1770.13 El mismo Humboldt, apoyado en 
los datos de la renta decimal, habia concluido que los productos 
agricolas novohispanos (trigo y maiz, principalmente) "valen 
anualmente tanto como la plata y el oro de sus minas", estimado 
en 24 miIIones de pesos fuertes su monto promedio anual a prin
cipios del siglo XlX. Mas tarde, nuevas observaciones Ie llevaron 
a concluir que el producto de las minas" es casi una cuarta parte 
menor que el producto territorial". 

Los productos de la tierra tenian tres destinos principales, que 
influyeron decisivamente en las condiciones sociales de su pro
duccion: en primer lugar, el de los consumos de Sus productores 
(fueran hacendados, rancheros 0 comunidades); en segundo lu

.. gar, el orientado al abasto de ciudades y minas que hacia de las 

11 Ibid., libro IV, capitulo XI, cuadro, p. 334. 
12 Ibid., p. 237. 
13 Sobre los calculos de la renta decimal, vease de A. von Humboldt, "Tablas... 

[1804]", y sus posteriores rectificaciones en Ensayo (1822), libro IV, capitulo X, p. 
317. 



7 ANTONIO IBARRA 

siembras una empresa econ6mica (principalmente para hacien
das y ranchos); finalmente, el destinado al sector externo, es de
cir, los productos de Indias que demandaba la metr6poli 0 sus 
clientes europeos. 

Maiz y trigo pueden considerarse los productos principales de 
la agricultura novohispana ya que, siendo la base de las dietas de 
indios y blancos, su producci6n era comun y necesaria a todas 
las regiones del reino. No obstante, las diferencias de escala y ca
lidad daban cuenta de los desequilibrios de capaoidades econo
micas entre la cortedad de los cultivos comunales y la expansi6n 
de los cultivos comerciales de haciendas, ranchos, arrendamien
tos y aparcerias. 

La imagen del Bajio, el granero del reino, era elocuente testimo
nio del desarrollo experimeniado en regiones de abasto con una gran 
dinamica econ6mica. Humboldt consider6, entusiasta, que: 

Los campos mas bien cultivados, los que recuerdan a los viajeros las mas 
hermosas campifias de Francia, son los llanos (sic) que se extienden desde 
salamanca hasta las inmediaciones de Silao, Guanajuato y 1aVilla de Leon, 
que circuyen (sic) las minas mas ricas del mundo conocido.t? 

Por su parte, las exportaciones agricolas de mayor importan
cia en la balanza comercial con Espana reflejan la especializacion 
de regiones enteras en productos de demanda metropolitana: gra
na y afiil de Oaxaca; azucar de Veracruz y Puebla; palo de Cam
peche, pimienta de Tabasco, cacao del Soconusco, etcetera. En 
conjunto, las extracciones mas cuantiosas eran de colorantes, azu
car, y en menor medida, especias. Parad6jicamente, e1 principal 
producto de exportaci6n -la grana- no era vegetal, pero su pro
ducci6n en nopalera ocupaba la mayoria de la poblaci6n rural (in
digena) de Oaxaca y 'I'laxcala.I'' 

Al principiar el siglo XIX, la grana-cochinilla era el producto de 
exportaci6n no minero, seguido del afiil (otro colorantejy el azu
car. A guisa de ejemplo: en las cuentas de exportaci6n a Espana 
por Veracruz de los afios 1802-1803, se aprecia que en conjunto, 
estos tres productos representaron entre 88 y 97% del valor de 
las exportaciones no mineras. En 1802, la grana fina (granilla y 

14 Ibid., libra IV, capitulo IX, p. 238. 
15 Brian Hamnett, Politica y comercio en el sur de Mexico, 1750-1821, Mexico, 

Institute Mexicano de Comercio Exterior, 1976, pp. 29-45. 
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polvo) represento mas de 40%, con un valor superior a los 3.3 
rnillones de pesos fuertes, el afiil otro tanto y las exportaciones 
de azucar por casi millen y medio conjuntaron el cuadro; al afio 
siguiente, las proporciones variaron pero su irnportanoia relativa 
se mantuvo: cerca de la mitad de exportaciones no mineras fue
ron de grana, mas de 30% de azucar y el resto de afiil y especias, 
todo con un valor de mas de 4.5 mi1lones. Este corte ilustra sobre 
las caracteristicas del sector extemo de la produccion agricola." 

La contracuenta de la balanza comercial de Nueva Espana con 
su metropoli es expresiva de la demanda de manufacturas no sa
tisfecha por la produceion interna: en los mismos afios, las telas, 
lienzos y tejidos alcanzaron 85% del valor de las irnportaciones 
de Espana. En realidad, la manufactura colonial era prisionera 
de sus propias deficiencias (tecnologicas, de regimen de trabajo, 
aprovisionamiento, productividad y mercado), asi como de las li
mitaciones impuestas a traves de ordenanzas protectoras de la pro
ducci6n metropolitana 0 del monopolio comercial ultramarine, 
que la condenaban a la fabricacion de piezas toscas y groseras (en 
el caso de la textil) para un mercado local y estatico. Salvo los 
talleres de Queretaro y San Miguel para el Bajio, y la ciudad de 
Puebla para el centro, la manufactura de escala considerable era 
inexistente.!? 

El comercio exterior, agente de comunicacion e intermediacion 
entre las distintas producciones, en un reino como el de la Nue
va Espana a fines del siglo XVIl1 y principios del XlX, donde la pro
duccum econ6mica dominante era la de metales preciosos se ve 
signado por el hecho de que este sector, el minero, debido a la 
peculiar naturaleza de sus producciones y requerimientos de tra
bajo, como afinna Sempat Assadourian: 

Crea su propio rnercado: dentro del cuallos productos agrarios son con
vertidos en mercancias, al rnismo tiempo que promueve nuevos tipos 
de producci6n que se basan -desde el comienzo mismo-« en el inter
cambio con el mercado minero.Ie 

16 A. von Humboldt, op. cit. [1822], libro v, capitulo XI!, estados I Y II, pp. 
473-480. 

17 Manuel Mifio, "La manufactura colonial", en CUaI;ierno de Trabaio, num. 3, 
Leon, El Colegio dei Bajio, 1985; John Super: La vida en Queretaro du.mnte la Colo
nia, 1531-1810, Mexico, FCE, 1983, pp. 86-107. 

18 Carlos Sempat Assadourian, "La organizaci6n econ6mica espacial del sis
tema colonial", en EI sistema de la economia colonial. EI mercado interior, regiones 
y espacio econ6mico, Mexico, Nueva Imagen, 1983, pp. 255-306. 



ANTONIO IBARRA 9 

En consecuencia, tiende a desarrollarse un "espacio economi
co integrado" en la dinamica mercantil de un comercio activo red
proco "entre las provincias de diferentes ternperamentos y 
disposiciones". Este es el hecho capital en el funcionamiento de 
la economia colonial que se veria trastomado en e1 curso de las 
crisis y las conmociones intestinas del siglo XIX novohispano. iC6
mo se gestaron y sintieron estas en el campo del reino? 

En 1817, el capitan Jose Ma. Qtdr6s, secretario del Consulado 
de Comercio de Veracruz, presento una importantisima Memo
ria I 9 en la que se proponia dernostrar las fuentes, magnitud y 
relaciones reciprocas de las producciones del reino en funci6n 
de un calculo de la renta nacional para la primera decada del 
siglo. La agricultura, en sus consumos infernos, se estimaba en 
60% de la renta, con un promedio anual del 135.6 millones de 
pesos. Su importancia capital para el funcionamiento del merca
do intemo fue documentada en detalle, tanto en 10relative a sus 
relaciones intersectoriales (materia prima), como en cuanto a la 
plataforma agricola de los bienes de subststencia. Quir6s ratific6 
la idea de Humboldt relativa a la igualdad de valores entre el pro
ducto minero y el de granos basioos (maiz y trigo), calculada en 
24 millones de pesos en promedio anual. 

Del producto agricola total, analizado en sus diferentes secto
res, se deduce que mas de 80% producia para consume directo, 
con un valor promedio anual mayor a los 110 millones y el resto 
10representaban insumos agricolas para ser labrados en otros sec
tores (v. gr. cebo, aziicar, tabaco, algodon y lana, etcetera), que 
alcanzaban un valor cercano a los 25 millones.P 

Debe considerarse, finalmente, que la evaluacion de estas pro
ducciones supone que constituyen el sector mercantilizado de la 
agricultura novohispana que se edificaba sobre una no desprecia
ble base de autoconsumo, 

19 Jose Maria Quiros, "Memoria del estatuto, idea de la riqueza que da a la 
rnasa circulante de Nueva Espana sus naturales producciones en los anos de tran
quilidad, y su abatimiento en las recientes conmociones (1817)", en E. Flores
cano e Isabel Gil, Descripciones econ6micasregionales de Nueva Espana. Provincias 
del Centro, Surestey Sur, 1776-1827, Mexico, INAH, 1976, pp. 231-264. Vease espe
cialmente el analisis hecho por Ma. Eugenia Romero Sotelo y Luis Antonio Jau
regui, "Comentarios sobre el calculo de la renta nacional en la economia 
novohispana", en Inueshgacion Economica,num. 177, Mexico, Facultad de Econo
mia, UNAM, 1986, pp. 105-140. 

I 
20 M. E. Romero Sotelo y L. A. Jauregui, ibid. Asumimos aqui las ,rectificacioI 

I nes hechas por los autores, 

lc 

---------------------~-...".........-.
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Las proporciones sectoriales de la producci6n agricola varia
ban de regi6n en regi6n y entre las distintas unidades econ6mi
cas (hacienda, rancho y comunidad) de acuerdo con las 
condiciones de mercado que regionalmente las englobaban. Por 
tanto, en el paisaje rural novohispano existia una serie de pisos 
regionales que debian su fisonomia a las funciones que desem
pefiaban en el sistema econ6mico regional, confonnando un es
cenario diverso y contrastado: la verde planicie del Bajio, los 
fertiles valles del centro (Chalco, Cuernavaca) y sur (Etla en Oaxa
ca) como regiones desarrolladas de abasto mercantil, contrastan
do con las pobres cementeras de la Mixteca baja en el sur, Talxcala 
en el centro 0 las septentrionales provincias internas, 

Confonnadas con amplios territorios agricolas de caracteres 
propios, en terminos econ6micos y de constitucion social, las re
giones agricolas del virreinato dan cuenta de la existencia de dos 
grandes cauces en la estructura agraria novohispana: de una par
te, la agricultura desarrollada, organicamente integrada al merca
do interno y caracterizada por una fluida y productivaarticulacion 
de la hacienda y el rancho en el abasto interregional y urbano; 
de otra parte, una agricultura rustiea y seiiorial, en la que coexis
tia la comunidad indigena, dedicada sobre todo al autoconsumo, 
y la hacienda, orientada a la monoproduccion parael sector ex
terno, con la definici6n de rutinas de produccion y reparto: la pro
ximidad fisica de ambas fue sisternaticamente conflictiva. 

Asi, en la Nueva Espana, a principios de siglo habia grandes 
conjuntos regionales en los que se dibujaban los distintos paisa
jes agricolas definidos por una variedad de factores,como la es
pecializacion de cultivos, la densidad y clases de pobladores, las 
distintas formas de trabajo y negociaci6n con la tierra, la sensibi
lidad al comportamiento del mercado y el emparentamiento con 
otras ramas de la economia, entre otros. El reconocimiento por 
los amplios espacios del reino sugiere la existencia de unidades 
regionales como la del centro-oeste, desde Queretaro hasta Valla
dolid, teniendo como centro orbital el Bajio guanajuatense; centro
sur, que se desprendia desde Puebla y Veracruz hasta la inten
dencia de Oaxaca, con una amplia periferia de caracteristicas y 
posicion extremas, constituida por las provincias de Yucatan y 
Campeche; y el arco septentrional, que comprendia de poniente 
a oriente, las intendencias de Guadalajara, Zacatecas y San Luis 
Potosi; y se extendia de las provincias internas de oriente (Nue
vo Le6n, Santander, Coahuila, Texas y Nuevo Mexico) a las de 
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occidente (Sinaloa, Sonora, las Californias y Nueva Vizcaya). 
La produccion de granos era un cormin denominador de las mi

crorregiones del centro-oeste, pero con la caracteristica que sus 
destinos mercantiles signaron su expansion. A fines del siglo XVIII 

se decia de Queretaro, que abundaba en granos; el trigo lise siern
bra con riego... [y] parte de este efecto se consume en la provin
cia y parte se conduce a Mexico",21 igualmente del maiz, 
cultivado con el temporal que rendiagrandes beneficios (mas de 
un millen de fanegas) se informaba que lise consume en rnucha 
parte dentro de la misma provincia y otra considerable porcion 
se exporta para el Mezquital, Cadereita, Zimapan y otros pueblos 
situados al oriente y norte de esta ciudad", 

Humboldt pudo constatal' afios mas tarde que: 

La parte mas fertil [del reino] es la que se extiende desde Queretaro has
ta Leon [...) La misma fertilidad he hallado en los campos que se extien
den desde el pueblo de Santiago hasta Yuririapundaro, en la intendencia 
de Valladolid.22 

Otro observador calculaba un importe anual de mas de dos mi
Hones de pesos en producto agricola en esta misma zona. 23 

Siendo el Bajio centro de esta amplia region, como 10 era del 
mercado interno colonial, su estructura agraria era el motor oculto 
con una gran dinamica y productividad. Organizado en "forma 
de una estructura flexible" que combinaba la hacienda con una 
gran cantidad de ranchos (dependientes 0 independientes), alcan
zaba altos niveles de empleo y productividad, requisitos para sa
tisfacer su amplia demanda urbano-minera en el conjunto 
regional. Hacia 1793 se registraron en la intendencia de Guana
juato, 1 046 ranchos dependientes y 360 independientes que con
trastaban con los 37 pueblos de indios, que a mas de mostrar un 
marcado amestizamiento "conservaban muy pocas tierras comu

21 Pedro Antonio de Septien Montero, "Noticia sucinta de la ciudad de Que
retaro, comprendida en la provincia y arzobispado de Mexico, reino de Nueva 
Espana, en la America Septentrional, (1791)", en E. Florescano e Isabel Gil, Des
cripciones econ6micas regionales de Nueva Espana. Provincias del Centro, Sureste y 
Sur, 1766-1827, Mexico, INAH, 1976, p. 47. 

22 A. von Humboldt, op. cit. [1822), Iibro IV, capitulo XI, p. 257. 
23 Phelipe Dias de Crtega, "Estado econ6mico de la intendencia de VaIIado

lid (1803), valor de su agricultura, industria y comercio", en E. Florescano e Isa
bel Gil, op. cit., 1973, p. 47. 
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nales";24 se encontraba en el trabajo de las haciendas una mejor 
insercion ante el retroceso de la comunidad. Esta estructura se 
reprodujo hasta la primera decada del siglo XIX con sus mismos 
rasgos: 445 haciendas y 416 ranchos (seguramente independien
tes), acompaiiados de 62 pueblos de indios. 

En Queretaro, a principios del siglo, el corregidor Dominguez 
informaba de la existencia de 82 haciendas "entre grandes y pe
queiias, algunas de ellas con mucho giro y extension"; destaca, 
asimismo, como un rasgo caracteristico de ellas el que "uno de 
sus pirincipales giros" sea el arrendamiento de party de sus tie
rras que es cubierto por los labradores "ya pagando la renta en 
reales 0 ya interesando al duefio de la finca en parte de los frutos 
que se cosechan"; ademas, como una suerte de subarrendamien
to de los anteriores, existen los arrimados, quienes "tienen en las 
tierras de los principales una pequeiia porcion, donde siembran 
con diversos pastos" y satisfacen las necesidades locales.P 

Se estimaba que mas de la mitad de la poblacion del Bajio gua
najuatense de fines del siglo XVIII se empleaba en laagricultura, 
y era, adernas de numerosa, muy inestable la fuerza de trabajo. 
Si se atiende al padron de tributos se constatara su significacion, 
ya que de mas de 245 000 inidos que existian en la intendencia, 
cerca de 70 % era considerado vagos y el resto tributaba en sus 
pueblos." En el corregimiento de Queretaro, aiios mas tarde, se 
justificaba la mezquinidad de los trfbutos en razon de que "los 
indios sujetos a matricula en los pueblos son pocos yel principal 
golpe de tributarios consiste en los indios, mulatos y castas que 
andan disperses". Lo anterior era un claro reflejo del debilitamien
to de la comunidad como unidad social y economica, ya que era 
incapaz de retener sus tierras y su fuerza de trabajo que circula
ba por los campos como gente alquilada "que no vive de pie en 
las haciendas sino que ocurren a ellas en ciertas ternporadas, co
mo las siembras y las cosechas, las cuales concluidas pasan a otra 
parte".27 Sin embargo, se encontraba regularmente en las hacien
das que arrendatarios, arrimados y medieros de las misrnas "por 

24 D. Brading, op. cit., p. 306. 
25 Miguel Dominguez, "La agricultura en Queretaro. EI modo de tributar en 

Queretaro (1802)", en D. Brading (compilador), Noticias sobre laeconomia de Que
retaro y desu Corregidor don Miguel Dominguez, 1802-1811, Mexico, Boletin del Ar
chivo General de la Nadon, XI: 3/4, 1970, pp. 275-318. 

26 D. Brading, op. cit., 1975, p. 307. 
27 M. Dominguez, op. cit., p. 298. 
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10general son indios, mulatos 0 castas, cuyos ranchosestan dis
tantes"; la movilidad de estos sectores puedeexplicarse tambien 
porque huian del tributo impuesto a sus comunidades. 

Hacia el norte, en la frontera semiarida del Bajio que hacian 
las intendencias de Zacatecas y San Luis Potosi, dondela mine
ria habia dado esplendor un siglo antes y ahora se encontraba dis
persa 0 estancada, la agricultura reflejaba el deterioro de la regi6n. 

En 1804 se informaba de Zacatecas (la capital) que "se hallan 
abiertas mas de once mil bocas de minas de plata", la mayoria 
ociosas, siendo las realmente importantes Veta Grande, Almaden, 
San Borja y Rondanera que empleaban entre 6 y 7 000 hombres. 
En sujurisdicci6n, la producci6n agricola de abastoera exigua ya 
que dependia de dos haciendas donde, "Las siembras de rnaiz que 
se hacen son muy cortas, asi por la mala disposici6n de las tie
rras, como por la escasez de aguas y porque s6lo se procura con
servarlas para la manutenci6n de la caballeria y mulada que sirven 
para el tiro de las minas y aunque hay una u otra huerta, mas 
sirven para recreo que para provision'V" En Sombrerete, elotro 
Real de minas de im portancia, se informaba de la magnitud de 
su agricultura "por ser esteril la tierra" y ocuparse sus vecinos 
de la mineria, comercio y adrninistracion "por 10que quedan muy 
pocos para la agricultura y cria de ganados". Adernas, las hacien
das que habia eran de beneficio de metales y "no hay ejidos ni 
terrenos espaciosos" salvo en los pueblos, peru "es tan poco 10 
que en sus inmediaciones se siembra de s6lo maiz de pegujale
ros", Por otras razones en Santa Maria de las Nieves, donde "se 
reunen las vertientes de los caminos reales de toda la tierra afue
ra para provincias internas", la agricultura es miserable (400 car
gas de maiz y 500 de trigo) debido al cultivo de pastos y, a pesar 
de su fertilidad, por tener la "desgracia de ser esclava de cinco 
o seis poderosos [terratenientes] que no habitando en ella hacen 
infelices a mas de 20 000 almas queapenas pueden buscar el sus
tento diario... [ya que] no pueden adquirir un palmo de tierra ni 
en propiedad ni en arrendamiento, siendo victimas deplorables 
de la miseria, hambre y desnudez". 

Estos eran los contrastes en regiones donde mineria y agricul
tura compartian la dinamica de su desarrollo: Guanajuato como 

28 Varios autores, "Noticias estadisticas de la provincia de Zacatecas 
(1804-1806)", en E. Florescano e Isabel Gil, Descripciones econ6micas regionales de 
Nueva Espana. Provincias del Norte, 179Q-1814, Mexico INAH, 1976 (bis),pp. 97-135. 
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expresi6n clara de su exitosa articulaci6n y Zacatecas como testi
monio de su rezago. 

Mientras en la primera el fraccionamiento de la tierra, su fer
tilidad y ernpefio de capitales, la movilidad del trabajo y la dina
mica del mercado confonnan una bien desarrollada y flexible 
estructura, en la segunda, la decadencia minero-mercantil, el 
abandono de cultivos de abasto, el acaparamiento de las tierras 
fertiles y la infecundidad del resto imponen a la ganaderia como 
funci6n privilegiada de su articulaci6n con las minas, producien
do cuero y sebo, en abandono de la producci6n de granos. Bste 
era uno de los perfiles de la agricultura colonial. 

En la regi6n centro-sur del reino, que comprendia territorios 
de las intendencias de Puebla, Veracruz y Oaxaca la sucesion de 
paisajes agricolas obedecia a otros factores que conel comun de
nominador de la fuerte presencia indigena conformaban una es
tructura agraria diversa de la antes mencionadaPrimeramente, 
por la marcada existencia de una agricultura india y una espano
la diferenciadas en sus productos, el regimen de trabajo, cultivo 
y los destinos de mercado; pero tambien, por la existencia de una· 
cerrada competencia entre la hacienda y la comunidad, mas pro
piamente los cacicazgos, por el dominio de la fuerza de trabajo 
y las mejores tierras de cultivo, principalmente en Oaxaca, la re
gi6n mas densamente indigena. • 

Otra caracteristica, de singular relevancia en el caso de Oaxa
ca, era la exclusividad de los indios para el cultivo de la grana 
cochinilla en nopaleras comunales. Su importancia rebasaba el 
marco regional para situarse en el del comercio ultramarine, sien
do el segundo producto de exportaci6n, despues de Ia plata. 

Como observ6 Humboldt "el cultivo de la grana es un objeto 
muy interesantey casi exclusive" en la intendencia; su registro 
en Oaxaca entre 1800 y 1811 (antes de la caida de 1812-1813 por 
la insurrecci6n) super6los 13.6 millones de pesos en valor. El mis
rno Humboldt calculaba que en la periferia de Antequera, "prin
cipalrnente cerca de Ocotlan, hay haciendas que tienen de 50 a 
60 000 nopales plantados en filas como pitas 0 magueyes de pul
que. Sin embargo, la mayor parte de la cochinilla que entra en 
el comercio la dan las nopaleras pequefias pertenecientes a in
dios muy pobres".29 Bste era, sin duda, el cultivo indigena mas 
importante de una region "donde los indios exceden mas a las 

29 A. von Humboldt, op. cit. [1822J, !ibro IV, capitulo x, p. 309. 
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otras razas" alcanzando 88% de la poblaci6n. Sus centros de pro
ducci6n mas importantes eran: la capital, Teotitlan del Valle, Cu
yotepec y Ocotlan en el centro; Teutitlan del Camino y 
Teposcolula en la Mixteca alta y Xamiltepec en la baja, y hacia 
el sur, Tehuantepec, cerca del istmo, y Nexapa en las tierras altas. 

Su gran demanda, la excepci6n del tributo y la facilidad de su 
cultivo en nopaleras de distintos dimas llevo a los indios a su ma
yoritaria dedicaci6n "al grana de que mas de la mitad de los agri
cultores de Oaxaca estaba dedicada a su cultivo, yes por ello que 
los indigenas habian dejado de sembrar productosalimenticios 
en la mayor parte de sus tierras".30 

En Oaxaca, el escenario de la producci6n de alimentos (cerea
les principalmente) donde se podian examinar las articulaciones 
entre la hacienda de espafioles y las tierras de indios era, sin du
da, la regi6n formada por los valles de Etla, Tlacolula yZimatlan, 
que figuraban en un triangulo que tenia por centro la capital. Etla 
foe la region "mas productiva del Valle durante la epoca colo
nial";31 con grandes extensiones de riego se cosechaba trigo en 
dos ciclos anuales, constituyendose como la principal zona de 
abasto de Oaxaca. Aunque existia la ganaderia (mayor y menor) 
foe mas reducida que en los valles de Tlacolula y Zimatlan, 

Las haciendas del valle fueron, desde mediados del siglo XVlI, 

"empresas mixtas, agricolas y ganaderas, que dependian del peo
naje para asegurar a sus trabajadores permanentes" (subtayado 
nuestro). Ensu mayoria concentradas al sur del valle,.39 de ellas 
se mantuvieron con el mismo nombre de fines del XVIII a 1810; 
en la regi6n oriental, habia 15 haciendas grandes, mientras en el 
brazo de Etla se sabia de trece haciendas grandes y "un buen mi
mero" de labores (pequefias unidades semejantes al rancho); aun 
cuando estas iiltimas eran mas pequefias, comprendian mayor su
perficie de cultivo altamente productiva. Asi, las haciendas del 
valle tenian en promedio 4 000 hectareas, si bien las habia en el 
Etla de 1 200 hectareas cultivables, como la de Guadalupe, la de 
Jalapella (1 700) 0 la de San Jose que tenia en renta 1 000 hecta
reas de labor; en el sur se encontraban las de mayor tamafio, prin
cipalmente en Zimatlan y Tlacolula, que dominaban entre 8 y 
12000 hectareas, como las de San Jose Valdeflores y Xaaga, Aho

30 B. Harnnett, op. cit., p. 37. 
31 William Taylor, "Haciendas coloniales en el Valle de Oaxaca", en Historia 

Mexicana, Mexico xxm: 02 (90), 1973, pp. 284-329. 
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ra bien, las mas valiosas se ubicaban en el brazo de Etla y Zima
tlan y no en raz6n de su superficie, sino pot riego, fertilidad, 
ganados, jomales adelantados a los peones, instalaciones y herra
mientas. 

El alquiler de tierras de siembra fue comun ala distribuci6n 
intema de las haciendas. La combinaci6n de cultivos propios y 
alquilados permiti6 a indios y mestizos trabajar en tierra fertil, 
entregando a cambio mas de la mitad de la cosecha a la hacien
da, 10 que aumentaba sus utilidades. En algunas como Tanche, 
Valdeflores, San Isido (Zimatlan), Guendulain y la Soritana, bue
na parte de las tierras eran labradas por arrendatarios ("que no 
estaban ligados a la hacienda por deudas") e incluso.reran arren
dadas grandes secciones incultas para el pastoreo. 

Otra importante forma de existencia de la propiedad agricola 
regional fue la labor, de caracter espafiol, pequefia en relaci6n 
con las haciendas (de una a cuatro caballerias de tierra) e inten
sivamente trabajada para resultar costeable. Tenia... 

la apariencia de un pequefio rancho familiar, pero su sistema de trabajo . 
se semejaba al de la hacienda. [...Jlos propietarios espafioles hacian po
co 0 nada de trabajo fisico en sus propiedades [...Jprevaledan los p.eo
nes obligados por sus deudas y los trabajadores transitorios [...Jel numero 
de cabezas de ganado en algunas labores sugiere que sus duefios consi
deraban sus propiedades mas como haciendas en miniatura que como 
ranchos.32 

La gran propiedad indigena, el cacicazgo, fue en los valles de 
Oaxaca la otra forma de existencia del dominio sobre la tierra. 

Originalmente adjudicado a la nobleza indigena a cambio de 
sumision, control de tributos y fuerza de trabajo, mantuvo en bue
na medida sus extensiones debido a que gozaba delrango de in
divisibilidad, derecho de sucesi6n e inalienabilidad, con 10 que 
en un tiempo 10gr6 la mejor tierra de cultivo.33 

El poder de los caciques se expresaba de diversas maneras: en 
el control de la tierra, la fuerza de trabajo, independencia de las 
autoridades locales y los beneficios de excepciones tributarias y 
alcabalatorias. 

Entre el cacicazgo y la hacienda existfan varias analogias. Los 

32 Ibid., p. 305. 
33 W. Taylor, "Cacicazgos coloniales en el valle de Oaxaca", en Historia Mexi

cana, Mexico, xx. 01 (77), 1970, pp. 1-41. 
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principales fueron en la practica "verdaderos hacendados", como 
el de San Pablo Huexollotitlan en el Etla que "poseia dos propie
dades equivalentes a cuatro caballerias, mas otros 17 pedazos de 
tierra de siembra de 22 medidas de tamafio": criaban en sus do
minios, por merced de estancia 0 penniso, ganado mayor y me
nor y sus ernpresas "parecen haber sido de tamafio similar al de 
las haciendas espafiolas de la epoca": recurrieron tambien a la 
cesion de tierra por pago de servicios a terrazgueros indios, e in
c1uso, arrendaron a mestizos y espafioles parte de sus dominios, 
ya que "los caciques preferian obtener dinero mediante la renta 
de sus tierras, que explotarlas directamente"; usaron, alternati
vamente, de sus recursos para retener fuerza de trabajo como te
rrazgueros, obligados 0 endeudados, que le hacia una fuerte 
competencia a las haciendas. Adicionalmente gozaron de las veri
tajas del cultivo reservado a los indios (cochinilla y maguey) al 
que estaban impedidos los espafioles, y de derechos sobre aguas, 
bosques, depositos salinos y de molinos de trigo. 

En esta singular estructura, la articulaci6n entre las distintas 
fonnas de la propiedad agraria (hacienda, cacicazgo y labor) con
juntan un cuadro rural fuertemente signado por la presencia in
digena, que constituye un tipo de agricultura dinamica y 
productiva en los marcos de un regimen social tradicional. Su pros-" 
peridad, sin embargo, descansa en el centro de una amplia re
gion de pobres cernenteras y grandes latifundios, como en las 
mixtecas, donde las producciones indigenas se caracterizaban por 
la cortedad de su autoconsumo y las extracciones de grana cochi
nilla, mientras que, en las extensas propiedades, Ia ganaderia ocu
paba las tierras incultas sometidas a dominio personal. 

Las imagenes del espacio rural en dos regiones tan distantes 
como 10 eran el Bajio guanajuatense en el centro-oeste y los va
lles de Oaxaca central en el centro-sur, dan cuenta de dos estruc
turas organizativas de la agricultura novohispana. En la primera, 
la amplitud de un espacio agricola natural se entreteje con una 
dinamica estructura urbano-minera; esta confonna los hilos de 
un mercado que sustenta la reproduccion del mas irnportante pro
ducto del sector externo: la plata. Sus fonnas e instituciones so
ciales de trabajo y produccion expresan el avance de la agricultura 
comercial, tirada por una creciente demanda paralela a la inte
gracion y extension del espacio mercantil urbane-rural. En la se
gunda, el espacio agricola de los valles se estructura con relacion 
a su centro orbital inmediato que es 103. capital, en tanto que mer-

L::...... 



18 TIERRA, SOCIEDAD E INDEPENDENCIA 

cado amplio y Iocalizado, mientras una vastisimazona periferica 
contrasta por la magnitud de los rendimientos de SQ agricultura, 
la dilataci6n de su base autoconsultiva y el caracter jnonoproduc
tor de su sector mercantil (la grana cochinilla) delcual es desi
gualmente beneficiario respecto al centro de comercializaci6n 
(Antequera). La presencia indigena, aqui como en ninguna otra 
region, define abrumadoramente los rasgos sociales de las diver
sas formas de trabajo y produccion, teniendo tncluso las peculia
ridades del mercado. 

El examen particular de estas regiones nos ha permitido reco
nocer dos caras distintas (y distantes) en el desarrollo de la agri
cultura novohispana: hacia principios del siglo XIX esta diversidad 
fue escenario de desequilibrio econ6mico que impactaron profun
damente la vida rural. La desigualdad regional proyecto en el cam
po novohispano el contraste de paisajes rurales que, en coyunturas 
criticas como las catastrofes naturales, se vieron.marcados por 
las calamidades, 10que profundiz6 las diferencias, trastorn6 el sis
tema de equilibrios urbano-rurales y acumu16 fuerzas que preci
pitarian conmociones inimaginables. 

La vida rural en la Nueva Espana en el ultimo cuarto de siglo de 
obediencia colonial, antes de revolucionarse (1785 a 1810), sufrio 
con rigor los desajustes del clima, de su arreglo social y de la de
sigualdad de su orden economico. Iniciado el tormento con la mas 
cruel y catastr6fica ruina de las siembras, que baatizo al cicIo 
1785-1786 como el "afio del hambre", mantuvo lazozobra de su 
recuerdo y la repeticion a escala de sus efectos en 1801-1802 y 
1809-1810, hasta desembocar en el mayor levantamierrto campe
sino de la dominacion colonial, ahi precisamente, en el escena
rio de las catastrofes: el campo novohispano, 

El ana del hambre cort6 de un tajo la languida vida social de 
la colonia, despoj6 de ropajes de legitimidad ala estructura agra
ria y a las rutinas del comercio, relaj6 todas las actividades eco
nomicas del reino y desequilibro las relaciones del campo con la 
ciudad; esta se via literalmente asaltada por la mendicidad rural, 
pero tarnbien atrapada en las redes de la especulaci6n que, ger
minada en el trance de la crisis, se mantuvo como habito comer
cial y levant6, al final del siglo, todo un arreglo estructural que 
tejia sus hilos del campo a la ciudad y-de esta a la vida rural con 
una misma aguja: el precio. 

Siendo el maiz aIimento esencial de la dieta de una "inmensa 
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mayoria" de hombres, principalmente de indios y castas, asi co
mo de las bestias que tiraban de los arados, transportaban los pro
ductos del consumo y generaban la traccion en minas e ingenios, 
su importancia era capital para el movimiento general de la vida 
economica y social del reino. En la crisis quedo de manifiesto que 
su produccion y manejo sellaban los destinos de la sociedad y que 
el precio era ellenguaje universal al que atendia su produccion, 
expendio y consumo: un nuevo signa que marcaba la vida rural 
y que animaba sus comercios. 

El estudio de los movimientos del precio del maiz, harevelado 
la incidencia de trastornos meteorologicos en las rutinas estacio
nales de produccion y comercio en movimientos ciclicos decena
les y, acumulativamente, en traslaciones de larga duracion.w 

La vida rural de la colonia entre 1720 y 1813 parece estar regi
da por el curso de esos movimientos: diez oscilaciones ciclicas, 
de una duracion decenal aproximada, dan cuenta de etapas de 
comportamiento que revelan elocuentemente mementos de cam
bio. Asi, entre 1721 y 1765 es reconocible una regularidad "con 
fases de ascenso y descenso progresivas, nunca interrumpidas por 
movimientos de precio contraries"; a partir de este interciclo 
(1764-1765) y hasta 1777-1778se constata que, en tanto que el "alza 
ciclica sigue siendo progresiva, la baja es interrumpida por un 
brusco movimiento de alza" (ciclo VI) y, a partir de entonces has
ta 1813-1814, la "regularidad temporal y la cadencia de las fases 
ciclicas se vuelven mas anarquicasv.s" 

La severa crisis del afio del hambre marca el deterioro del com
portamiento ciclico aun cuando se atenua el alza de los precios 
en su ciclo (VIII: 1784-1785 a 1791-1792), bajando de 40 reales fa
nega en la crisis a solo 10 al fin del ciclo; en los sucesivos movi
mientos (IX: 1792-1793 a 1803-1804 y x: 1804-1805 a 1813-1814) la 
conducta de los precios se hara manifiesta en aurnentos prome
dio que expresan una trayectoria ciclica irregular, caprichosa y 
de marcados contrastes; las crisis sucesivas de 1801-1802 y 
1809-1811, quedaran encuadradas en esta tendencia." 

Esta irregularidad y desarreglo que caracterizo a los movimien
tos ciclicos en la agricultura del siglo XVIII impidio, 0 por 10 me

34 E. Florescano, Precios del maiz y crisis agricolas en Mexico, 1708-1810, Mexi
co, ERA, 1986. 

3S Ibid., p. 46. 
36 Ibid., pp. 42-47, cuadro Ill, grafica xv. 
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nos perturb6 decisivamente, la consolidaci6n de traslaciones de 
larga duraci6n que, al atenuar las alzas de precios en una tenden
cia mas hornogenea, permiti6 la expansion de la agricultura co
mercial de granos. Entre 1721 y 1778, la nota fue de "una baja 
bien marcada" entrecortada par una alza ligera en los precios (ci
cIo IV: 1744-1745 a 1753-1754, especialmente los afios de 1748 a 
1750), mientras que, del ultimo quinto del siglo a 1813, la ten
dencia es persistentemente a1 alza, no ya por el impacto de la me
teorologia como en las oscilaciones ciclicas sino, como sostiene 
Florescano, porIa "inconsistencia de las estructuras", Conviene 
determinar que entendemos pOI' ello. 

Las rutinas estacionales en el abasto de las ciudades mas con
centradamente pobladas, crearon sus propias estructuras de mer
cado, que generalmente descansaban en una amplia periferia 
agricola que combinaba distintas formas de trabajo y produccion 
y garantizaban los consumos de la poblaci6n urbana. La existen
cia de ferules valles, 0 de planicies bien cultivadas proxirnos a 
los mercados urbanos da cuenta de los progresos de la agricultu
ra mercantil, de la creciente hegemonia de la hacienda en sus pro: 
ductos y de su control en la oferta maicera. Ejemplo de ello son 
los valles de Chalco y Toluca para la ciudad de Mexico, Etla, Zi
matlan y Tlalcolula para Oaxaca, Toluquilla, Arneca y la cienega 
dellago de Chapala para Guadalajara, la regi6n de Tepeaca para 
Puebla y, para Guanajuato, la llanura que va de Celaya a Le6n, 
la mas fertil del reino, segun los contemporaneos, 

El comportamiento estacional de los abastecedores y sus res
puestas de mercado fueron cambiando. En afios normales, el pe
quefio productor (indio pegujalero 0 ranchero de corto caudal) 
abastecia con sus excedentes cosechados de noviembre a marzo
abril agotando la producci6n disponible: de entonces al levanta
miento de la otra cosecha, el mercado era de quiertes tertian ca
pacidad de almacenar excedentes y graduar sus ventas. A partir 
de este momento, anunciado pOI' el alza de los precios, aparecia 
el grano de las haciendas que recogia utilidades mayores en con
cordancia con las reservas del p6sito y la alh6ndiga (ahi donde 
los habia) 0 a la concurrencia de otros proveedores: pero si los 
almacenes publicos erraban sus calculos, el mercado pertenccia 
a los grandes hacendados y comerciantes: en los anos de altera
ciones esta logica se extrernaba.F 

37 Ibid, pp. 18-40. 
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cer compras en plaza 0 de los positos.P 
Las salidas que la gran propiedad encontr6, ademas de los be

neficios que del cielo le venian con los "afios malos". fueron ge
nerando las condiciones estructurales del campo novohispano del 
utlimo cuarto del siglo XVIII: adecuaci6n del producto a las dimen
siones del mercado regional y, en ocasiones, busqueda de su di
lataci6n 0 vinculacion con otros contiguos; construccion de silos 
ode grandes depositos de granos para garantia de simiente 0 alza 
de precios y, muy decisivamente, el ataque frontal a la propie
dad comunal y de pequefios agricultores, buscando la eliminacion 
de una competencia que, aunque atomizada, era poderosa: aumen
to en la oferta de mana de obra y crecimiento de la demanda ur
bana por efecto del exodo rural. 

A partir de esta maduraci6n de condiciones estructurales, la 
"gran hacienda ve llegar los afios alegres que van de 1779 a 1810 
[...] Los precios no dejan de subir, y ademas, se mantiene en un 
nivel elevado", La combinacion de esta tendencia con el efecto 
catastrofico de 1780-1781, la del afio del hambre y la de 1809-1810, 
"las dos ultimas resentidas en toda la extensi6n del reino, pro
porcionarian a los grandes propietarios los mas altos beneficios 
del siglo".40 

Esta oposicion de intereses y destinos, se convirtio en una ru
tina de la vida econ6mica del reino, que en los mementos de en
carecimiento y desabasto de granos se expresaba como agudo 
conflicto social. La degradacion de la vida material de indios, cas
tas e incluso genie de raz6n iba germinando animosidades y odios, 
de muy distinto signa y procedencia; abundaban quienes, lleva
dos por el convencimiento de que la catastrofe se magnificaba por 
la avaricia e impiedad de los hacenderos y comerciantes de gra
nos, encontraban en la terrenalidad de las condiciones de merca
do una alta cuotade responsabilidad. La gran crisis del afio del 
hambre echo a radar la bola de barro. 

En 1785, tras cuatro ciclos de abundantes cosechas, el retraso 
de las lluvias no anuncio a los agricultores de la epoca la catas
trofe que se avecinaba, incluso se sernbro en seco. La siembra 
tempranera se arruino, pero cayeron a principios de junio las pri
meras lluvias y esto dio sefial para la siembra general, confiando

39 Ibid., pp. 17-110. Irene Vazquez, "El p6sito y la alh6ndiga en la Nueva Es
pana", en Historia Mexicana, XVII: 03, 1968, pp. 395-426. 

40 E. Florescano, ibid., 1986, pp. 110-111. 
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se en la regularizacion de las aguas en el ciclo, no fue sino una 
helada la que entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre terrnino 
con las siembras de todo el reino: lquien se atreveria a sernbrar 
de nuevo? Solo se contaba con la simiente de reserva, la cose
cha ternpranera de riego y la de tierra caliente de temporal. En
tonces empezaron los juegos especulativos, las alzas, el ocul
tamiento y sus consecuencias se manifestaron con progresiva 
crueldad.v La situacion oblige al virrey Galvez a intervenir en 
octubre de ese afio, una vez que se proporciono la magnitud de 
10 ocurrido: 

Cerciorado, con harto dolor mio, de que lejos de inspirar esta desgracia 
sentimientos de humanidad y compasion hacia los desvalidos, ha pro
ducido el contrario efecto de que proponiendose muchos un lucre exce
sivo con motivo de la temida esterilidad, han cerrado sus trojes 6 graneros 
y suspendido la venta y abasto publico con notable perjuicio de los po
bres miserables, que aun con el dinero en la mano, no han encontrado 
donde proveerse para su preciso sustento.42 

En respuesta, el virrey ordeno inventariar local y regionalmente 
el estado de las cosechas, levantar una "razon justificada y segu
ra del precio" en cada localidad: ordeno asimismo, no permitir 
"extraccion de makes para otras jurisdicciones, a excepcion de 
esta capital", donde la inmigracion habia creado una explosiva 
situacion de mendicidad y hacinamiento; igualmente solicito a 
los justicias de los pueblos que par "todos los medios que dicta 
la buena politica y solo en el caso de la ultima necesidad de los 
fueros y la autoridad" exigieran a los "hacendados y dernas que 
tuvieran maices y otras semillas [para que] franqueen y manten
gan siempre abiertos los graneros para el preciso abasto y provi
sion de los miserables indios y pobres desvalidos" y que a los que 
laboraran en haciendas de campo lise les continuaran dando las 
raciones acostumbradas en especie de maiz segun practica"; y en 
relacion con los clerigos y colectores de diezrnos se les pidiera 
"de ruego y encargo" tomen la actitud de "aventajar a los dernas 
duefios de maices y semillas de primera necesidad en sacarlos 
a publica venta y moderarlos en sus precios equitativamente". 

De una manera inmediata, se trato de garantizar el abasto a 

41 Rodolfo Pastor, "Introducci6n" a Fuentes para la historia de la crisis agricola 
de 1785-1786, de E. Florescano (compilador), Mexico, AGN, 1981, vol. 1, pp. 29-63. 

42 E. Florescano, ibid., 1981, vol. II, pp. 573-578. 



24 TIERRA, SOCIEDAD E INDEPENDENCIA 

las ciudades, y, atraves de una excitativa general, contener los 
excesos especulativos que dejaron a los campos sin maices y a 
las ciudades a merced de las maniobras de "regatones" y "trajine
ros" que controlaron las redes de abasto. Posterionnente, se pro
cur6 regular la oferta con. los haberes de p6sito y las reservas de 
alh6ndiga, atendiendo especialmente a los pobres que invadian 
las ciudades; asimismo, buscar los granjeros de deposito especu
lativo y hacer compras obligatorias para tratar de completar los 
consumos y mantener los aumentos inmoderados del precio. Se 
privilegi6, pues, el abasto urbano y la regulaci6n de sus mercados. 

En el campo no solamente se padecio altos precios sino mas 
claramente el desabasto, la absoluta inexistencia de granos en los 
mercados locales, quedandole a cada quien sus propias reservas 
de simiente. En la hacienda, la unica capaz de almacenar gran
des cantidades, se exigi6 a arrendatarios y terrazgueros sus cuo
tas en especia (las que tuviesen), se deshicieron de trabajadores 
y jomaleros eventuales y a los peones de pie se les conmutaron 
las raciones de mafz por dinero, que en las condiciones de infla
cion creadas era un robo. Los pueblos y comunidades, una vez 
que vaciaron sus maices comunes, sus recursos de cofradia y me
diante las "ultimas compras" todos sus recursos, fueron forzados 
al exodo a las ciudades. Este se convertia en una realidad que re
lajaba los amarres del arraigo a la localidad. 

Para contrarrestar sus efectos, se mando formar juntas que hi
cieron acopio de maices, los administrasen a los "verdaderos po
bres" y trataron de remedial' el total desabasto. A los hacendados 
se les orden6 no alterar los arreglos contractuales con sus peo
nes y terrazgueros, aportar con un sentido de "justicia y cristiani
dad" sus reservas a los pueblos. De igual manera, se trat6 de 
impedir las extracciones de maices en razon de los mayores pre
cios y mercados en detrimento del consumo local. Finalmente, 
se mando arraigar a poblaciones enteras para impedir la emigra
cion incontenible y el abandono de los campos, que' amenazaba 
can desbordar los cauces de 1a resistencia social a la crisis: 

...siendo muy frecuente en los afios de calamidad que las pobres gen
tes, y con especialidad los indios, abandonen sus domicilios y deserten 
de los lugares y pueblos de su residencia con notable peljuicio del esta
do y detrimento de ellos mismos, estaran muy a la mira todos los justi
cias de evitar estos des6rdenes en sus respectivas jurisdicciones 
valiendose de su autoridad para contener en ellas a sus rnoradores y no 
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admitir a los que se presenten de otras partes con este motive y en cali
dad de errantes y vagos. 

Las medidas, sin embargo, no lograron contener a la poblaci6n 
de pobres que infestaba los campos y dejaba, al pasar, su huella 
depredadora en plantas y raices, Las providencias, tanto huma
nitarias como coactivas, traslucian la preocupacion delgobiemo 
virreinal por evitar una contingencia mayor: la rebelion, En mar
zo de 1786, el conde de Galvez, en una circular reservada, reco
mendaba a todas las autoridades tener para con los "indios y gente 
operaria que, con motivo de la actual necesidad, andanerrantes 
y vagos [la mayor] cordura y templanza" en la aplicaci6n de las 
medidas de emergencia, de manera que "no resulte el remedio 
mas nocivo 0 perjudicial que el mismo daiio".43 Si bien la rebe
lion no estallo, la magnitud del trastorno y la suposici6n de que 
ocurriria, provocaron un importante efecto en la conciencia so
bre las irregularidades e iniquidades de la epoca, El descontento 
acumulado cobraria formas mas definidas en proporcion a los de
sajustes sucesivos y sus calamitosas consecuencias. 

Asi como qued6 el recuerdo indeleble del cataclismo, tambien 
se heredo una gran experiencia colectiva de solidaridad y asis
tencia que no solamente vino delas instituciones coloniales (Igle
sia, Estado y corporaciones seculares) sino, a nivel popular, entre 
el "bajo clero" y los pobres; comunidades y campesinos arruina
dos, especialmente en pequefias localidades, tejieron con los cu
ras de las parroquias relaciones fuertes de fratemidad por debajo 
de las medidas e iniciativas institucionales de superaci6n de la 
crisis. Esta articulaci6n mediatiz6 en muchos casos el impacto de 
la corrupci6n de funcionarios y hacenderos locales, quienes ig
noraban 0 pervertian los designios centrales por estar intimamente 
articulados sus intereses con los giros del comercio.v' 

En el cuarto de siglo que separa a las dos grandes crisis gene
rales, la del afio del hambre (1785-1786) Y la que precedio a la 
insurreccion (1809-1811), se prolongaron los efectos de la crisis 
en distinto nivel y profundidad: econ6micamente esta se tradujo 
de diversa manera en el campo y la ciudad y entre las distintas 
ramas de la producci6n; dernograficamente, perturb6 los patro
nes de reproduccion, poblamiento, empleo y migracion; social y 

43 Ibid., p. 608.
 
44 R. Pastor, op. cit., pp. 45-63.
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politicamente se fueron erosionando las bases de legitimidad y 
dominacion en la colonia, can el cuestionamiento al arreglo so
cial y sus sostenes econ6micos, tanto par un pensamiento refle
xivo y reformador como par los signos de la animosidad 
popular." Un factor de permanencia recorre el petiodo y man
tiene vivo el sentimiento de agravio: la especulaci6n. 

Las sequias de 1801-1802 representaron para algunas regiones 
del reino desabasto; para el conjunto, aumento en los precios y 
disminuci6n en la oferta de granos. Sin embargo, esta crisis no 
fue de la extensi6n y profundidad de la de 1785.1786, ni se via 
magnificada par catastrofes adicionales (v. gr. grandes migracio
nes, epidemias, inestabilidad, etc.) sino mas bien, senalo can mas 
fuerza los rasgos de la tendencia alcista en que se inscribe: "En
tre 1800 y 1809 todos los cereales, la carne y otros productos 
aumentaron de precia hasta alcanzar una altura maxima entre 
1810 y 1811."46 

En 1809 se vivi6 una constante alza de preciosespeculativos 
debido al retraso de las lluvias de mayo que, al cabo de unos me
ses fue ausencia; como bien podia temerse, en agosto y septiem
bre cayeron las granizadas que helaron las siembras que habian 
malpasado la sequia: ya no se dudaba que para los hacendados 
era un "ana buena" y para el comun, de penurias. Las ciudades 
estarian abastecidas, aunque a precios exorbitantes, pero ,-y el 
campo? 

Ya para octubre de ese ana, par si fuera necesario corroborar
lo, el virrey recibi6 un Resumen General del fisca18agazurieta so
bre-el estado de las cosechas en el reino, en el cualle notificaba 
can sorprendente frialdad burocratica: 

De las cuarentay una jurisdicciones que corresponden ala intendencia 
de esta corte (Mexico), las treinta han sufrido un mal temporal, esca
seandose las aguas en terrninos de estar ya casi perdidas todas 0 la ma
yor parte de las cosechas de rigor de los interrnedios de secas que ha 
habido las mas 0 por granizo y otros accidentes e infortunios, siendo dig
no de notar que en algunas partes han sembrado dos y aun tres veces 
y que a pesar de esto se hallan en la mas deplorable situacion, que ape
nas hay ocho territorios donde se ha experimentado el tiempo favorable 
regularmente y dos donde ha sido bueno de positivo... 

Las intendencias de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosi se hallan 

45 E. Florescano, op. cit., 1986, pp. 68-102.
 
46 Ibid., p. 72.
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en las propias circunstancias de haber sufrido muchas secas con las que 
se han perdido en la mayor parte los sembrados y subidoel precio de 
las semillas, advirtiendose por ultimo en el segundo plan respective que 
la mencionada intendencia de Valladolid y la de Guadalajara se hallan 
en buen estado y segun el resumen general de todas que 10 tienen tam
bien otras dos que es la de Veracruz y Puebla y muy malo las dichas [...] 
y Oaxaca.s? 

Con este cuadro, eran de estimarse las consecuencias que el 
mal ciclo desencadenaria. Finalmente, la experiencia y la memoria 
no le tenian reservadas sorpresas a la poblaci6n novohispana. El 
estado de inflaci6n permanente habia educado a los habitantes 
de las ciudades a vivir con ella, ya los campos, a padecer las con
secuencias del desabasto por la combinaci6n de un mal temporal 
y el aumento de los precios en los rnercados. Aun cuando las es
cenas se repetian, los efectos corrosivos de su reiteraci6n gene
raban respuestas sociales mas preocupantes: la especulaci6n no . 
cedia, la capacidad estatal de regulaci6n se debilitaba y, en los 
campos se multiplicaban el bandidismo y la protesta de los pue
blos contra el tributo. 

Mientras el gobierno virreinal respondia a la crisis mandando 
"se adopten y circulen las meditadas sabias providencias" que en 
1785 habia dictado el entonces virrey conde de Galvez, los gran
des hacenderos y comerciantes de granos habian tornado hace 
tiempo el control de las instituciones de abasto y beneficencia: 
"con solo negarse a llegar sus granos a la alh6ndiga comprome
tian su estabilidad econ6mica y reducian los fondos del posito para 
la compra de maices."48 A estas fechas, el mercado erasuyo y po
co 0 nada habia por hacer en tanto que en el campo se fermenta
ban situaciones de desasosiego, ya que en el descansaba el peso 
mayor del gran negocio de granos en las ciudades. 

Las extracciones regionales y el encajonamiento de los exceden
tes de reserva eran denunciados por funcionarios del reino, ya 
se tratara de zonas afectadas por el siniestro 0 no. El corregidor 
de Queretaro, Miguel Dominguez, 10refiere muy nitidamente para 
la jurisdiccion a su cargo: 

47 E. F1orescano y Victoria San Vicente, Fuentes para la historia de la crisis agri
cola (1809-1811), Mexico, UNAM, 1985, pp. 33-38. 

48 Ibid., pp. 115-123. Las medidas fueron reimpresas, con algunas modificacio
nes, por el virrey Lizana el21 de octubre de 1809. Cf E. Florescano, op. cit., 1986, 
p. 112 Y cuadro XVII. 
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[...J Aunque la cosecha de maiz y frijol fue abundante el afio anterior en 
esta jurisdicci6n como en ella se proveen generalmente el Mezquital y 
la Sierra Gorda, es mucha y continua 1a extracci6n que hay en estas se
millas, no s610 para los referidos parajes, sino tambien para otras juris
dicciones que estan al Oriente y al Norte de esta en terminos de que no 
se encuentra por los caminos otra cosa que recuas de asnos y mulas que 
conducen maiz y frijo1 a otros partidos... Esta continua extraccion por 
una parte y e1 mal aspecto del afio por otra, han hecho subir sucesiva
mente el precio del maiz desde once y doce reales fanega que mantuvo 
aun en el ultimo julio hasta el de 18 y .20 rea1es que tiene en el dia (sep
tiembre 2) el de frijol desde dos pesos que hoy tiene y e1 de la cebada 
desde 2 pesos 0 veinte reales la carga hasta e1 de 28 y 30 reales a que 
esta vendiendo y todavia seran mayores estos preclos si las aguas es
casean.w 

El intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riafio, ilustrado 
constructor de la soberbia Alhondiga de Granaditas, inforrnando 
al virrey sobre los desastres ocurridos en su territorio (perdida 
de la cosecha, de los pastos yalta mortalidad del ganado) calcula
ba los aumentos de precio en la carne "a un grado que las haga 
poco consumibles'por un pueblo que nada posee" y el del maiz, 
que ya a esas alturas rebasaba los 20 reales fanega, "se incremen
tara segun disminuyan las esperanzas del temporal't.s? En resu
men, los precios expresaban ya las expectativas de ganancia de 
los mayoristas y el estrangulamiento del consume popular; esto 
es, un comportamiento de mercado que refleja el control oligo
police mas severo. Asi, no sin razon, el mismo Riafio se lamenta
ba "como testigo de los [males] del afio de 1786" no poder hacer 
frente a esta crisis actual como entonces, cuando "por cierto, ha
bia recursos que hoy son muy dificiles". La salida se enturbiaba 
gracias a laespeculaci6n inconmovible. 

Aun entre los funcionarios de menor range, como los subdele
gados, habia una claridad respecto ala pemiciosa actitud del aca
paramiento y la especulaci6n y era mayor su furia ante su 
impotencia para contenerlos; el de Cuautla Amilpas, comunica
ba al virrey en estos terminos su indignaci6n: 

[...Jvarios comerciantes de este pueblo y su comarca tienen encerrados 
en sus trojes y tiendas cantidad crecida de maiz, esperando mayor pre
cio, porque ellos 10 ponen a su antojo en terrninos de ganar mas de un 

49 E. Florescano y Victoria San Vicente, op. cit., pp. 57-58.
 
50 lbid., p. 154.
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ciento por ciento de su costo principal, sin que la justicia pueda conte
ner este desorden, porque al instante su unen y declaran por sus morta
les enemigos, como ya 10 tengo experimentado.51 

No solo el ocultamiento y la especulacion habian provocado 
desolacion en los campos. En la crisis se habia, desarrollado un 
bien engranado sistema de extorsion de los pequefios campesi
nos y de los peones y jomaleros de las haciendas, Las .quejas con
tra la conmutacion de salarios y raciones en especie por dinero 
se multiplicaban; el ingenio de los arrendadores de tierra 0 de ha
bilitadores convertidos en mayoristas pesaba como fardo sobre 
los pobres del campo. 

En el pueblo de Xichu de Indios, situado en la cordillera rnon
tafiosa al norte del Bajio, donde la seca no habia sido tanrigurosa 
y el abasto era relativamente normal, se notificaba al virrey con 
asombro, que con estos antecedentes, "no encuentro motive 
-confesaba el informante- para que en esta plaza se este ven
diendo el maiz publicamente a razon de doce pesos la carga, cosa 
que no acontecio aun en el afio de 86 llamado por su esterilidad 
el ano del hambrev.s- Sin embargo, 10que llamaba a la indigna
cion al subdelegado Nolasco era la manera como se obligaba con
tractualmente ala entrega de maices por los campesinos, Segun 
contaba, existian en esa jurisdiccion, 

[...] sujetos que aprovechandose de 1a necesidad y miseria de los pobres 
les han dado dinero par adelantado can el pacta de que se les paguen al 
tiempo de las cosechas con semillas, a raz6n de a dieciocho reales par car
ga de maiz para poderla vender despues a once y a doce pesos, asombra 
excelentisimo e ilustrfsimo senor, el verla libertad y descaro con que 
se comete 1a usura y monopolio en un pais cristiano y entre unos hom
bres que deben creer que hay eternidad, a la que no les han de acompa
fiar otras riquezas que las de sus buenas 0 malas obras. 

En Queretaro, el corregidor Dominguez no ocultolas formas 
de extorsion de los hacendados, develando los mecanisrnos en
contrados para hacer del abuso un sistema de apropiaci6n de ex
cedentes y generador de ganancias. A esto hacia referencia al 
transmitir los informes que Ie hicieron llegar los regidores de su 
territorio: 

~H Ibid., p. 156.
 
52 Ibid., pp. 242-243.
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[...] algunos duefios de haciendas faltando al pacto que celebran con sus 
sirvientes y a las reglas de la razon y de la claridad, suelen despedirlos 
para no darles la racion acostumbrada y que otros no la dan en maiz, 
sino en dinero, regulando el precio a BU arbitrio [00.].53 

En la capital del virreinato, los ecos de las calamidades del cam
po encontraron espacio en el Diana de Mexico cuyo editor, Carlos 
Maria de Bustamante, habia sostenido una critica oposici6n ala 
gran propiedad rural, asi como a los juegos de ocultamiento yes
peculaci6n que de ella se derivaban. En un articulo titulado "Pen
samiento patri6tico. Sobre la escasez y especulaci6n en la ciudad 
de Mexico" del 14 de julio de 1810, se hizo una radical critica a 
la inoperancia y fragilidad de las rnedidas contra la especulacion, 
a la inmoralidad de traficar con el alimento indispensable al con
sumo popular, y llamaba la atenci6n sobre los arreglos que exis
tian entre los mayoristas y hacenderos de Puebla, San Juan del 
Rio, Ixtlahuaca y Chalco, principales zonas del abasto urbane por 
la manera como especulaban con el grano; decia que "hay suje
tos que teniendo encerradas dos y tres cosechas, son los prime
ros que resisten el cumplimiento de 10 rnandado, siguen 
aparentando la escasez, ya virtud de ella le ponen la ley en el 
precio".54 

Su sospecha no era falsa: la sequia habia puesto las condicio
nes para crear la situaci6n de "escasez artificial" para la que no 
habia mas remedio que los altos precios. El au tor del escrito ofre
cia sefialar a los responsables ("si me fuera licito, y responderia 
con mi cabeza si en un atomo resultara fallo mi pronostico"), por 
10que aconsejaba obligar a las trojes a abrir sus puertas, para que 
hubiera abundancia en el mercado y se abatieran los precios, a 
los que se podria fijar uno medic, ya que en ese alimento "no es 
licito el proyecto del comerciante, ni 10 es tampoco la ganancia, 
y asi creo no hay ya que esperar''. 

En realidad, 10 que no se esperaba, ante la indefensi6n de la 
sociedad frente al flagelo de la especulaci6n, era la vengativa res
puesta de los pobres del campo. 

A partir de 1780, en la metr6poli del imperio espafiol se habia in
gresado a la economia del papel con la emisi6n de vales reales, ga
rantizados por la Corona y en activa circulaci6n entre los tenderos 

53 Ibid., p. 133.
 
54 Ibid., pp. 157-158.
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de valores fiduciarios en Europa. Hasta 1793 fueron eficaz ins
trumento del Estado espafiol para hacerse de recursos e invertir
los en distintos destinos: gastos de gobierno, financiamiento de 
compafuas de comercio, obra publica y, por supuesto, la misma 
deuda estatal. Para entonces, la gesti6n financiera y rnedidas to
madas en su administraci6n "logran que se mantengan en circu
laci6n los valores reales en su valor nominal y hasta COn una prima 
sobre la moneda metalica".55 

El inicio de otra guerra con Francia, entre 1793 y 1795, sefialo 
el derrumbe progresivo de las finanzas estatales y su engarzamien
to con el deficit publico; el ministro dilecto del rey, Manuel Go
doy, no encontro mejor arbitrio que la ernision de vales para 
financiar la guerra y su deuda: entre enero de 1794 -en pleno 
conflicto belico-> y abril de 1799, se emitieron documentos con 
un valor nominal de 3150 millones de reales.t" 

En 1798, estando en conflicto ahora con Inglaterra, yaera no
torio que el instrumento de los valles absorberia la parte mas sus
tantiva de los ingresos estatales y serviria como eje de su politica 
de pagos. Entonces fue cuando se orden6 la creaci6n de la Caja 
de Amortizaci6n de la Deuda Publica como: 

un organo fiscal independiente y encargado no solo de servir de caja de 
deposito de unos ingresos, 0 de contabilidad la deuda por un lado y las 
rentas asignadas a su amortizacion por el otro, sino adernas de adminis
trar estas rentas, de subrogar unos vales por otros de mas creciente emi
sion, de aconsejar nuevos emprestitos, etcetera.e? 

I 
El siglo empezo mal para la Corona: no salia de una guerra con 

el Reino Unido y se involucr6 en otra con Portugal (1801-1803) 
y tras de "un afio de paz" volveria a liarse con la primera 
(1804-1808), para seguir contra Napole6n. Entretanto, el valor de 
los vales se venia a tierra exigiendo inyecci6n de recursos. En 1803f 
y 1805 hubo que importar granos con estos recursos, emitiendo
se para ello una edici6n especial en 1804: la angustia de la ha
cienda metropolitana hizo mirar a los reinos de America y las 
Filipinas como alcancias.w 

55 Masae Sugawara, La deuda publica de Espana y la economia nouohispana, 
1804-1809, Mexico, INAH, Colecci6n ciennfica, num. 28, 1976, pp. 7-12. 

56 Francisco Tomas y Valientes, El marco politico de la desamortizaci6n en Es
pana, Barcelona, Ariel, 1971, pp. 38-39. 

57 Ibid., pp. 42-43. 
58 M. Sugawara, op. cit., p. 7. 
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Dos decadas antes, en Espana, la desamortizaci6n del produc
to de bienes de propios municipales habia financiado el pago de 
vales reales: a partir de entonces ambos procesos se ligaron. En 
1795, con autorizaci6n papal, siguieron las "dignidades, canon
jias y otros cualesquiera beneficios eclesiasticos'': tambien se em
pez6 el cobro de impuesto a cualquier operaci6n de compra- venta 
de "mano muerta" en un 15% ad valorem; en 1798 se subastaron 
las casas de propios y arbitrios; se destinaron a este pago todos 
los bienesjesuitas de Temporalidades y la enajenaci6n de los bie
nes fundos de hospitales e instituciones de misericordia, cofra
dias, memorias y obras pias, entre otras. Asi, se trazaron los ejes 
de la desamortizaci6n junto con las medidas de urgencia finan
ciera con la creencia en su exitosa reciprocidad. Sin embargo, con
tablemente no era asi: los requerimientos y el derrumbe de los 
vales en el mercado fiduciario abrieron el expediente de las ya 
extorsionadas colonias, no s6lo su sector extemo sino sus rentas 
internas. 

En enero de 1805, se despach6 en Madrid la Real Cedula de 
Consolidaci6n que participaba a las Americas y Filipinas de sus 
obligaciones. A mediados de afio por todo el reino se hallaba col
gado el Bando virreinal estableciendo las Juntas Subaltemas de 
Consolidaci6n y, en septiernbre del mismo se daba principio ala 
ejecuci6n de la Cedula. 

La Real Cedula ordenaba el establecimiento de Juntas Supe
riores en las capita1es virreinales y de capitania, la integraci6n 
de Subaltemas en las cabeceras de obispados y audiencias con 
el prop6sito de "averiguar prolija y prontamente" sobre el estado 
de las obras pias de 10 que se elaboran padrones para su disposi
ci6n (arts. 1-11). Exceptuaba relativamente a bienes de propios 
de iglesias y comunidades; en el primer caso, "siernpre que sean 
los fondos totales con cuyos productos se sostiene la fundaci6n 
y sustentan sus individuos", enajeriandose las de patronato 0 cui
dado incorporadas y, en 10que se refiere a las cofradias, s6lo "que 
sean puramente de indios", aunque, si tuvieran "caudales sobran
tes", irian a la Caja (arts. 12 a 14). 

En su disposici6n central, mandaba que las fincas rusticas 0 

urbanas ligadas ("afectadas") a capellanias y obras pias que "fue
ren perpetuas 0 tuvieren ya cumplidos sus plazos, se les admitie
ra a composici6n para redimirlas, entregando de contado alguna 
cantidad y las restantes en los plazos que se acordaran ..." (arts. 
15 a 34). En otras palabras, disponia la liquidaci6n de los creditos 
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y arrendamientos que sobre caudales y bienes de obras pias te
nian los agricultores del reino, abriendo la posibilldadde su adI 

~	 

quisici6n conforme a su valor, una vez satisfecho el adeudo. 
Sugeria, finalmente, que se procediera "con la equidad y prudenI 

t	 cia que merezcan sus particulares ocurrencias", El producto de
 
las redenciones y ventas probables se depositaria en la tesoreria
r principal de cada diocesis, creandose mecanismos para su rapidaf

f	 remisi6n a la metropoli, y se estableceria la absoluta y estrecha 

I
t prohibicum para "disponer de estos caudales dentro 0 fuera de la 

capital, aunque sea en la mayor estrechez y urgencia". En todos 
los casos deberia notificarse la manera de su manejo escrupulo
so, adjudicando cuotas a las instancias recaudatorias y sueldos a 
los distintos funcionarios que intervengan en su colecta (arts. 45 
a 58), y algunas otras providencias (arts. 59 a 61).59 

A menos de una sernana de anunciarse la ejecucierr de esta 
ley, el Ayuntamiento de la ciudad de Mexico manifestaba, a traf yes de Francisco Primo de Verdad, su rotundo rechazo: primero, 

I porque "es impracticable en su totalidad" en este reino, y, segun
do, porque "su planteo y mucho mas su consumada ejecucion 
arrastrara inevitablemente estos dominios a su ruina y a ella se
guiran los mas enormes perjuicios al Estado". En la Represenia
don se fundaba la negativa en las enormes diferencias entre la 
Vieja y la Nueva Espana: mientras que en aquella las obras pias 
suman "valores infimos 0 moderados", en esta "montan una muy 
considerable suma"; en la primera son de "mario muerta" y en 
esta no; alla son transferencia del vasallo al rey en un mismo pais 
yen el circula, en tanto aqui "su numerario por ningun conducto 
vuelve a manos de sus habitantes". La comparaci6n y sus conse
cuencias aconsejaba "de necesidad inevitable la suspension del 
cumplimiento".: 

En la dernostracion de sus proposiciones, el Ayuntamiento no 
tuvo reserva para exhibir al soberano las cantidades de plata que 
habia enviado la colonia y los problemas que se derivaban para 
su mercado interno: descapitalizacion y carencia de numerario. 
Entre 1765 y 1791 93% de la plata amonedada salia del reino (83% 
a Espana) y quedaba para la circulaci6n interior una minima cuo
taoAun asi, se consideraba que la medida atentaria contra "la san
gre, que circulando por aquellas arterias [la agricultura, mineria 
y comercio] en el cuerpo politico del rei no le conservan su exis

59 Ibid., documento I, pp. 13-26. 
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tencia. Con que extraida de el, por cualquier condueto, sera su 
ruina inevitable". 

En relaci6n con el impacto de la medida en la economia novo
hispana, se calculaba que la agricultura se encontraba especial
mente vulnerable en raz6n de que "de cada diez labradores del 
reino sera uno, cuando mucho, el que no se halle adscrito a reco
nocimiento de capitales de Obras Pias"; del comercio y la mine
ria solo una tercera parte no tenia obligaciones con ellas y, en 
total, "acaso las nueve partes de las diez se hallaran can los pla
zos de las escrituras ya cumplidos", De esto se sigue en la ejecu
toria "un embargo casi universal" que descapitalizariaa la parte 
mayor y productiva del reino", Y esta ejecuci6n, este estrepito, 
Gno es la llave de la destrucci6n de la mayor y mas noble parte 
de los vasallos?"60 

EI Tribunal de Mineria reforzaba a la semana siguiente los ar
gumentos del Ayuntamiento contra la medida en su Representa
cion al afirmar que la orden "no es practicable". La circulaci6n 
interior se hace sobre una masa monetaria minima; su deficit es 
creciente porque sale registrado "mas dinero que el que se amo
neda"; su circulaci6n es permanente en inversiones-rentas
beneficios que rinden fiscalmente; en esas condiciones, las ven
tas y redenciones de creditos inmediatos provocarian Ia interrup
ci6n de la circulaci6n y el para de actividades: "porque extraido 
el numerario no queda con que cornprar, y falta tambien la cir
culaci6n y giro del mismo..."61 

La exigencia de capitales obligaria a redimir hipotecas y credi
tos que se invertian ciclicamente en la agricultura; la ausencia 
de instituciones de avio y credito refaccionario anulaba el recur
so de las transferencias, y los agricultores no podrian comprar 
las propiedades con que "giraban" sus negocios: "el mal esta en 
que no hay dinero y este no puede remediarse". 

Los fondos y bienes de obras pias eran el sosten de una econo
mia que funcionaba con restricciones monetarias: del labrador, 
que por diversas causas "no tiene dinero para sus siembras, cose
chas y dernas operaciones, 10 toma sobre su rnisma tinea de un 
fondo piadoso, socorre su necesidad, evita el sacrificio de sus efec
tos y espera el buen tiempo para venderlos"; de los mineros, quie
nes inician obras que permitan la operaci6n de sus ventas y el 

60 Ibid., documento II, pp. 27-35.
 
61 Ibid., documento IJI, pp. 36-44.
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beneficio del metal, "cuando se les acaba el dinero, con unos ami
gos que les sirvan de fiadores 0 una finea que hipoteque 10encuen
tram) en los bienes piadosos"; de los rescatadores, que tambien 
recurren a e110s "para proveerse de los ingredientes necesarios 
y ponerse en corriente giro"; de los comerciantes, que cuando ini
cian operaciones con "corte caudal" obtienen de obraspias otro 
"capital que junto con el suyo 10 pone en estado de labrarse su 
buena suerte aumentando sucesivamente, a fuerza de trabajo, sus 
negocios" y, finalmente, de los fabricantes, artesanos y demas ne
gociantes. En resumen, si vale la metafora sobre las funciones e 
importancia de las obras pias: 

[...) puede justamente compararse a el manso y caudaloso rio que riega 
y fertiliza un terreno inmenso, derramando beneficios por donde quiera 
que corre y tambien puede decirse que todos estan pendientes de este 
caudal, porque son muy pocos los que en todo genero de giros y nego
ciaciones se hallan tan pudientes, que no necesiten de auxilios extraiios. 

La respuesta del virrey Iturrigaray a las Representacumes diri
gidas por los mencionados cuerpos fue energica e intolerante: las 
resoluciones sobre obras piadosas eran "terminantes": las autori
dades que las ejecutarian (el y la Junta Superior) "sabrian adop
tarla/s) con el tina y la propiedad" de sus conocimientos y 
meditaci6n; asimismo, rechaza elque "tomar(an) voz por el rei
no todo, segun 10hace(n)" por carecer de autoridad, consideran
do las conclusiones sobre la impracticabilidad de la medida y ruina 
general que ocasionaria: 

demasiado avanzadas ambas proposiciones, debiendo haber considera
do V. S. que 10 que expone, sin que se le haya pedido dictamen, no se 
habra ocultado a los que estan en mayor obligaci6n que V. S. de conocer 
y de promover 10 que pueda conducir a evitar dafios y funestas conse
cuencias.62 

En este nivel, la medida fue la causa de fricciones y descon
fianzas entre gobiemo y obligarquia, "el origen de la inseguridad 
y recelo que hacia ese gobiemo provocaron los espafioles" desem
bocando en la profunda fractura del bloque en el poder.53 

62 Ibid., documento IV, pp. 45-46. 
63 Romeo Flores Caballero, La contrarrevoluci6n en la Independencia, Mexico, 

EI Colegio de Mexico, 1973, pp. 36-47; Enrique Serno, "Los den dias deja aristo
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Sin embargo, las voces del "reino todo" se hicieron escuchar: 
en octubre se conocieron las Representaciones en contra del Ca
bildo eclesiastico de Valladolid, por el ayuntamiento de esa ciu
dad, los labradores y comerciantes del mismo obispado y los de 
Tepeaca en Puebla. Un mes mas tarde, las disputas entre las cor
poraciones y el virrey se agudizaron y cobraron la fuerza de un 
enfrentamiento; entonces se manifestaron los "labradores y prin
cipales" y muy principales como los marqueses de Aguayo, de 
la Colina, de Santa Cruz de Iguanzo, la de Rivascacho, los condes 
de Regla y del Penasco, los Fagoaga y Gabriel de Yermo entre mas 
de sesenta, quienes se apoyaron en los de Queretaro y Tlaxcala. 
El afio de 1806 inici6 con las Represeruaciones de los de Tehua
can, los ayuntamientos de Patzcuaro y Puebla, y a mediados del 
mismo, hasta del Consulado de Comercio de Veracruz. Todas en 
vano. En mayo se iniciaron las diligencias para el cobro. 

Una de las mas importantes y esclarecedoras Representaciones 
fue la de labradores y comerciantes de Valladolid, redactada por 
el obispo electo de Michoacan Manuel Abad y Queipo, que sus
cribieron 537 firmas, en la que manifestaron su oposicion expre
sa a los articulos 15 y 35 de la medida: el primero, por no estar 
sancionado en el Real Decreto del 28 de noviernbre por 10 que 
se consideraba "ajeno de la voluntad del soberano, esta desnudo 
de autoridad y no puede obligarnos de modo alguno"; y el segun
do, porque "es tambien muy nocivo a sus reales intereses y a los 
nuestros, y no puede producir beneficio alguno". De igual mane
ra, rechazan el diagnostico en que se funda porque se supone (i) 
que los fondos piadosos tienen en la Nueva Espana el mismo ca
racter que en la vieja, "acumulada en las manos muertas una gran 
parte de la propiedad, sin el cultivo suficiente y exenta de dere
chos reales", (it) que las actividades fundamentales de la econo
mia novohispana lise manejan por sus agentes como caudales 
propios en el todo 0 en la mayor parte, siendo asi que sucede to
do 10contrario" y, (iii) que hay en el reino una gran masa mone
taria "que se podia sacar de punta por medio de este proyecto 
un socorro cuantioso para las urgencias del Estado". 

Del diagn6stico hecho sabre la realidad novohispana despren
dia las consecuencias que de la aplicaci6n se derivarian: (i) dada 

cracia criolla y Ia Independencia", en Historia mexicana. Economia y lucha de cla
ses, Mexico, ERA, 1978, pp. 200-231. 
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la exigencia y pago de obligaciones y la incapacidad de satisfacer
los implica una convocatoria general que provocara desasosiego 
en los campos; (ii) significara un trastorno en el sistema crediti
cio porque acelerara la exigencia del pago, que "haciendose cada 
dia mas dificil en raz6n del descredito del deudor, hara necesario 
el embargo" con 10 que se vera cancelado este recurso y, en con
secuencia (iii) la obligaci6n de presentar un tercio del adeudo en 
efectivo se hara impracticable a las grandes haciendas, htpcteca
das en proporci6n, porque aun en estas "no deja libre afio con 
afio la cantidad necesaria para que el duefio se mantenga con el 
decoro que corresponde a su estado y condicion y asi vive empe
fiado, hasta que pOT accidente logra vender sus frutos a precios 
extraordinarios [los afios buenos de la especulacion]: y este es el 
tinico caso en que puede pagar sus deudas y hacer un esfuerzo 
para redimir su capital". Por todo esto es previsible (iv) la ruina 
de 10 mil haciendas, "la mitad de la agricultura del reino", la dis
minuci6n del cultivo y las rentas quedando eriazas y en manos 
de "depositarios hambrientos", mientras "el fondo general con que 
se alimenta y sostiene la sociedad entera, debe rebajar necesaria
mente el primer ana un cuarto y el segundo la mitad" y en igual 
proporci6n para la Real hacienda. 

Hasta aqui, la Representacum citada guarda con el resto de las 
voces contrarias a la Cedula una identidad de argumentos, pero 
al analizar en profundidad los desequilibrios y la fragilidad de la 
agricultura del reino, dirige su ataque a la gran propiedad que es
ta en el origen de las malformaciones de la estructura agraria. 
Cuestiona en principio que las "tierras mal divididas" devienen 
de cierta forma individual opuesta en gran medida a la division", 
el mayorazgo, que con el tiempo ha provocado la acumulaci6n 
improductiva, el despojo de pueblos y los obstaculos al arrenda
miento de superficies incultas. En la medida que ha "privado al 
pueblo de medios de subsistencia" con el acaparamiento impro
ductivo, el mayorazgo ha producido en indios y castas "efectos 
muy funestos", ya que los primeros viven en una condici6n "en
vilecida en la indigencia y la miseria" mientras los otros, por su 
ascendencia esclava y negra, "llevam) consigo la marca de la es
clavitud y la infamia, que hace indeleble y perpetua la sujeci6n 
al tributo". Con un pueblo tan degradado, sostiene el ilustrado obis
po, resulta notorio "que [la ley] debe estar en contradicci6n con
tinua con los mismos labradores, que trabajam) poco y mal y le 
robararnj todo 10 que pueda(n), como sucede de ordinario yes 
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un prodigio que no haya en esta materia muchos mas excesos"." 
El efecto real de la medida, en terminos contables, no fue tan 

catastr6fico como se preveia, aun cuando tuvo su severidad. Mas 
calo en los juicios e 'intereses que sobre estas tierras tenian sus 
habitantes, especialmente los propietarios, que padeoieron un 
"atentado" a las fuentes intemas de riqueza que hasta entonces 
no' figuraba en el pacto colonial. Los numeros son signos de la 
magnitud del requerimiento, las expresiones de una dimension 
social de animosidad y descontento que creo fisuras en la hege
monia de la epoca: la gran propiedad rural estaba apercibida de 
ello. 

El afio del hambre dej6 en la conciencia de sus eontemporaneos 
la impresi6n imborrable de que el campo, en las condiciones que 
privaban, no era capaz de resistir las calamidades de "afios ma
los". Con el tiempo, se adquiri6 la bien fundada idea de que ha
bia quienes ganaban cuando todos parecian sucumbir; entonces, 
habia consenso en la necesidad de modificar las bases de su orga
nizaci6n. Las ideas de la Ilustraci6n espanola llegaron por los fun
cionarios borbones como por las noticias de disposiciones puestas . 
en practica en la peninsula: el Informe en el Expediente de la Ley 
Agraria elaborado por Gaspar Melchor de Jovellanos en 1794 pa
ra ser enviado al Consejo de Castilla por via de Ia sociedad Eco
n6mica de Madrid, sign6 las nociones de reforma de la epoca.65 

El Informe, orientado ala promocion de medidas desamortiza
doras, enfatizaba entre los obstaculos al progreso de la agricultu
ra espanola la permanencia del mayorazgo, los bienes vinculados, 
las tierras comunes a los pueblos y las de manos muertas en do
minio eclesiastico. Encontraba de necesidad inmediata su remo
ci6n "para dar el mayor impulso al interes de sus agentes, y para 
levantar la agricultura a la mayor prosperidad" mediante una so
luci6n del despotismo modemizador claramente expresada en sus 
recomendaciones: 

[...] derogar de un golpe las barbaras leyes que condenan a perpetua es
terilidad tantas tierras comunes: las que exponen la propiedad particu
lar al cebo de la codicia y de la ociosidad: las que prefiriendo las ovejas 
a los hombres, han cuidado mas de las lanas que los visten que de los 

64 M. Sugawara, op. cit., documento VIII, pp. 59-75. 
65 H. Moreno Garcia, En favor del campo, Mexico, sEP/Cien de Mexico, 1986, 

pp. 45-119. 
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granos que los aliinentan: las que estancando la propiedad privada en 
las eternas manos de pocos cuerpos y familias poderosas, encarecen la 
propiedad libre y sus productos, y alejan de ella los capitales y la indus
tria de la nacion: las que obran el mismo efecto encadenando 1a libre 
contrataci6n de los frutos, y las que gravandolos directamente en su con
sumo, reunen todos los grados de funesta influencia de todas las demas. 

Jovellanos, como heredero de la tradici6n radical de la Ilustra
ci6n espanola en materia agraria, especialmente del Traiado de 
la Regalia de Amortizaci6n de Campomanes, puso en su Infarme 
tanta fuerza que ni aun en Espana result6 practicable y enfrento 
tanto a Godoy como a la Iglesia hasta terminar, ados afios de su 
publicaci6n, en el catalogo de libros prohibidos. Y aun mas, no 
contemplaba hacer extensivas las medidas reformadoras a las co
lonias, sobre las que dificilmente estaria documentado. Sin em
bargo, sus ideas permeaban como "espiritu de epoca" el 
pensamiento de algunos hombres del Estado y de lq. Iglesia. 

De esa epoca datan las informaciones del virrey Revi14Igigedo 
al rey sobre la situaci6n de la Nueva Espana, donde encontraba 
que "la mala distribucion de las tierras es tarnbien un obstaculo 
para los progresos de la agricultura y comercio en estos reinos, 
y mas cuando pertenecen a mayorazgos cuyos poseedores estan 
ausentes 0 son descuidados't.s" La constataci6n de ello, sin em
bargo, no llev6 a la inmediata promocion de reformas pero si al 
cuestionamiento por los funcionarios virreinales. 

Funcionarios eclesiasticos de igual ilustracion, como el enton
ces obispo de Valladolid Antonio de San Miguel y su auxiliar Abad 
y Queipo, pusieron al final del siglo los puntas sabre las ies. En 
un diagnostico del estado "moral y politico" del reino que centra
ba su interes en.reflejar la importancia del clero en una pais tan 
degradado socialmente y tan a punta de grandes conflictos pro
vocados par la desigualdad, proponian como remedio una serie 
de arbitrios que segun su entender "parecen mas propios para le
vantarlos de su miseria, reprimir sus vicios y estrecharlos can el 
gobiemo, par la obediencia y subordinaci6n de las leyes".67 

'Principiaban par abolir el tributo para indios y castas, asi co
mo la "infamia de derecho" que afectaba a .las tiltimas y preten
dian implantar la modemidad agraria sobre base de igualdad social 

66 E. Florescano, Origen y desarrollo de los problemas agrarios de Mexico 
(1500-1821), Mexico, ERA, 1971, pp. 133-134. 

67 M. Abad y Queipo, op. cit. 
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y de individualizacion de la propiedad rural, tanto entre los in
dios de cada comunidad como en las realengas entre indios y cas
tas. Asimismo, formulaban la necesidad de una ley agraria que 
por medio de conducciones y locaciones "permita al pueblo la aper
tura de tierras incultas de los grandes propietarios" a quienes se 
les arrendaran por "justa tasacion" manteniendo con ello "ileso 
el derecho de propiedad", en tanto que se ponen en cultivo tie
rras eriazas, entre las principales. Aiios mas tarde, en 1804, poco 
antes de morir San Miguel seguia argumentando sobre la necesi
dad de poner en practica estas reformas. Su sucesor, Abad y Quei
po, defendio el proyecto con extraordinaria coherencia pero sin 
resultados practicos.f" 

Dos aiios mas tarde, con la experiencia acumulada de las cri
sis agricolas y la bien armada estructura especulativa de granos 
contra la que crecia el resentimiento social, se ley6 en las pagi
nas del Diario de Mexico un incisivo articulo titulado "Reflexiones 
sobre el derecho de propiedad" que, hoy sabemos, se debia a la 
pluma lfe Carlos Maria de Bustamante. En el se explicaban las 
raices profundas de la aborrecida especulacion, por un aJuso del 
derecho de propiedad que corrompe la idea misma de conserva
cion de la sociedad, la de utilidad general, que segun Bustamante 
"es fundamental como la necesidad de alimentarse en cada indi
viduo, y que subsistiendo el (refiriendose al derecho), no puede 
tener fuerza ni abrogarse una libertad ilimitada el derecho de pro
piedad particular".69 

Es pues, un ataque profundo que socava las bases de Iegitimi
dad de la gran propiedad a partir de las angustias sociales de la 
epoca: la critica de todo un orden amenazaba la existencia social. 
La conexi6n de ambos problemas marca un giro en el cuestiona
miento de la gran propiedad, y ala vez pone los limites de la tole
rancia racional a este arreglo. Espresado con claridad: 

[...JNace de este dominio el que dichos cuerpos deben gozar sobre los 
frutos y producciones de sus campos: derecho tan sagrado y respetable, 

68 Antonio de San Miguel, "Memorial sobre la situaci6n economico-social de 
la Nueva Espana, que estaba trabajando el obispo de Michoacan, fray ... , cuando 
falleci6 el18 dejunio de 1804", en Emesto Lemoine, Sobre la situaci6n social, eco
n6mica y eclesiastica de la Nueva Espana en 1804, Mexico, pp., 5-65. 

69 Diario de Mexico, tomo II, rnirn. 156-157, 159, 161,165-167,5-16 de marzo 
de 1806, AGN, Hemeroteca. 
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que el da a la autoridad publica protectora del orden, la facultad de re
glar y moderar los precios de los viveres a pesar de las pretensiones de 
los particulares, y la de ernbarazarles la extraccion de semillas u otros 
comestibles con perjuicio del consumo interior. Pues si las leyes no re
frendasen oportunamente esos excesos, y se dejase a los propietarios una 
libertad ilimitada en virtud del derecho de propiedad no se seguiran las 
terribles calamidades, que son consiguientes a la hambre y escasez, 

Basta este punta habia la conciencia de que las catastrofes me
teorologicas tenian su correspondencia fatal en una "mala dispo
sicion" en el reparto de las tierras, en su uso y sus beneficios: los 
criticos de la gran propiedad rural evidenciaban, con el sentimien
to de su epoca, una condena al pasado. Los relampagos anuncia
ban tormenta, aunque no se imaginara su fuerza devastadora. 

De 1808 a 1810 se sucedio, entre la "gente de razori' del reino, 
una serie accidentada de divisiones y enfrentamientos, conspira
ciones, arrestos y hasta la impensable destitucion y presidio de 
un virrey como Iturrigaray, aparentemente con poderes omnfmo
dos. Las noticias que llegaban de Europa dieron giros ala politica 
de cabildos y a las conspiraciones de notables, mientras que a ni
vel popular se generalizaba la idea que el soberano y la Espana 
estaban perdidas bajo Napoleon: las in formaciones fueron con
venientemente manejadas para sefialar a los afrancesados y ocul
tar la fermentaci6n popular que no se sabia que curso pudiera 
tomar."? 

En mayo de 1810, ya como obispo electo de Michoacan, Ma
nuel Abad y Queipo, dirigi6 a la Primera Regencia una 
Bepresentacion'! en la que mostraba con lucidez notable los sig
nos de un "proximo rompimiento" para el cual no habra respues
ta visible: la generalizada idea de la independencia que el"fuego 
electrico" de la revoluci6n en Francia gener6 el"deseo ardiente" 
de conseguir y de esto estaban convencidos los americanos. La 
preocupaci6n central de Abad y Queipo era, sin embargo, la "gran 
masa de habitantes [que] no tiene apenas propiedad, ni en gran 
parte domicilio; [quienes] se hallan en un estado tan abyecto y 
miserable, sin costumbre ni moral" que se manifiesta contra los 

70 E. Semo, op. cit., pp. 220-223. 
71 M. Abad y Queipo, "Representaci6n a la prirriera Regencia en que se des

cribe compendiosamente el estado de fermentaci6n que anunciaba un proximo 
rompimiento y se ponia los medios con que tal vez se hubiera podido evitar (ma
yo 30 de 1810)", en H. Moreno Garcia, op. cit., pp. 184-193. 
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espafioles "por su riqueza y dominio" con envidia y aborrecimien
to, que comparten peligrosamente con los criollos, La prevenci6n 
hacia obligada referencia a la rebeli6n haitiana y el horror de su 
repetici6n atravesaba el pensamiento del clerigo, "porque las mis
mas causas producen los mismos efectos". 

Para salirle al paso, el obispo recomendaba la toma de"provi
dencias" tendientes a mitigar el deterioro material del pueblo, el 
arreglo de las rentas y su aligeramiento en las cargas, asi como 
medidas preventivas de una virtual rebelion: (9 supresi6n del tri
buto personal que provoca tantas vejaciones y a la "pension inso
portable de no poder transitar a otras jurisdicciones sin llevar 
consigo la carta del pago del tributo, 0 sujetarse a pagarlo en cada 
una como vago": (ii) la consecuente eliminacion de la "nota de 
infamia" de que "resulta que todo tributario que no es indio es 
reputado de notorio y publico, mulato, esto es, descendiente de 
esclavo africano; de tal suerte que el tributo en las castas es la 
marca de la esclavitud, que las excluye de todos los empleos civi
les y aun de entrar en una cofradia"; (iii) supresion de la pension 
de pulperias que, gravando al comercio de pobres perjudica es- . 
pecialmente a los que "vivian con estos mercimonios cortos y los 
han abandonado por no soportar la pension", con 10que se bene
ficia al mayoreo y la especulacion; iv) el retiro del caracter "for
zoso" al prestamo ordenado por la Suprema Junta Central; (v) el 
reforzamiento de los efectivos militares en el reino. Consideraba 
que, si "estos precisos dominios [...] se pierden, si tienen la des
gracia de entrar en una revolucion, la metropoli pierde desde-luego 
estos poderosos auxilios y perdera tal vez para siempre unas pro
vincias que bien gobernadas, pueden ser la felicidad general de 
toda la monarquia". Y, finalmente, (vi) la eliminacion de estan
cos y monopolies asi como la extension del "sistema de libre co
mercio", 

En general, las medidas combinaban la sensibilidad politica con 
el sentido de la eficiencia y modernidad que Espana se habia ne
gado a negociar en sus posesiones. La urgencia de su aplicaci6n 
respondia al reconocimiento de pulsaciones de inconforrnidad y 
signos de revuelta. Como bien de cia el perspicaz obispo: "si en 
estos paises se perturba el orden publico, debe seguirse necesa
riamente una espantosa anarquia". No hubo que esperar dema
siado para lamentar tan pertinentes calculos, 
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LA lNSURRECClON CAMPESlNA Y LA NAClON 

Hasta que el cura del pequefio y prospero pueblo de Dolores, en 
el Bajio guanajuatense, tuvo la audaz idea de buscar en la convo
catoria popular la salida a otra fallida conspiracion -que una vez 
descubierta condenaba a todos los implicados- los americanos 
no se habian persuadido en sus pretensiones politicas de que las 
animosidades acumuladas podian cobrar una dimension social de 
gran potencialidad revolucionaria. La resolucion del cura Hidal
go dejo "en pasmo" a los capitanes Aldama y Allende, compafie
ros de aventura, tanto por 10 insospechado del recurso como por 
10impredecible de su respuesta. Aun asi, el religiose fue enfatico 
y contundente: "caballeros, somos perdidos, aqui no hay mas re
curso que ir a cojer gachupines't.P 

E1 incruento golpe a escala que practicaron los conjurados en 
la localidad de Dolores estuvo ya marcado por esta convocatoria: 
liberacion de reos, toma de la guarnicion militar, aprehension de 
las autoridades del pueblo e incaut~cion de bienes de los gachu
pines acaudalados y, luego, la convocatoria abierta, la seduccion 
publica, la invitacion a cobrar afrentas, a saldar agravios, a la in
surreccion... 

E1 llamamiento del cura a los fieles de su parroquia consistio, 
segun 10 declare despues Abasolo en su causa, en una primera 
definicion del movimiento que iniciaba: "pues sepan que no tie
ne mas objeto que quitar el mando a los europeos, porque estos, 
como ustedes sabran, se han entregado a los franceses y quieren 
que corramos la misma suerte". De ello devenia la defensa del 
rey, Fernando VII, y de la identidad religiosa en la figura de la 
Guadalupana; pero tambien la oposici6n a los afrancesados (emi
sarios de la modernidad politica y la intervencion), y, principal
mente, al gachupin: sintesis personal del despotismo, la exclusion 
social, la riqueza y la avaricia. 

La idea de independencia nacional, entonces, tenia tantas ca
ras como interlocutores sociales; reunia en una semantica multi
significante las mas diversas actitudes de inconfonnidad y protesta 
que, al adquirir su constitucion masiva, se transformaron en vio
lencia colectiva, en furia social. El cura de Dolores supo como 

n Lucas Alarnan, Historia de Mexico desde los primeros mouimientos que prepa
raron su independencia en el ano de 1808 hasta la epoca presente (1849), Mexico, res, 
edici6n facsimil, 1985, libro II, capitulo prirnero, pp. 359-377. 
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nadie glosar el discurso politico independentista en los terminos 
de la expresividad popular, con 10 que otorgo una fuerza moral 
al movimiento tumultuario que 10 llevo a ser el mas implacable 
actor del levantamiento. 

Se afinna que la columna salio de Dolores con cerca de medio 
millar de insurrectos y que, dos semanas mas tarde, despues de 
transitar por Atotonilco, San Miguel el Grande, Chamacuero, Ce
laya, Salamanca, Irapuato, Silao y ya en el dintel de Guanajuato 
se habia multiplicado su numero en mas de cuarenta veces, pa
sando los 20 miJ.73 En u~ rapido movimiento semicircular que 
tenia por objetivo la capital de la intendencia, punto primordial 
de la region y principal deposito de granos y platas, Hidalgo le
vanto la parte sustantiva de su fuerza militar, sobre todo entre 
los campesinos, pero tambien entre vagos y mendigos, dirigidos 
todos por la mucho menor fuerza de militares profesionales. Lo 
significativo del cuerpo de insurrectos es, por su inmediata y ma
siva incorporacion, la poblacion del campo con 0 sin oficio, esta
ble 0 en tramite que inmediatamente se revoluciono. 

Al quinto dia de haber partido de Dolores, haciendo su entra
da en Celaya, la fuerza militar de Hidalgo definia ya su fisonomia 
segun un autorizado no desinteresado pero bien informado con
ternporaneo, Lucas Alaman, quien consigno la "gran solemnidad" 
con que ingresaron a la ciudad el cura y su dirigenciamilitar, 
Allende, Aldama y la oficialidad, "llevando el cuadro de la virgen 
de Guadalupe tornado en el santuario de Atotonilco" y sucedidos 
por una fuerza rnilitar de dragones de la reina que, con todo y 
banda de musics llegaban a un ciento dificultosamente, pero 
acompaiiados por "una columna formada por multitud de gente 
del campo a caballo, y masas de indios sin orden alguno"." Otro 
testigo incorporado con Hidalgo, Pedro Garcia; consignaba que 
era "una fuerza que a cada momento se aumentaba. Preciso fue 
ordenar de alguna manera aquella multitud, que como por en
canto se hallaba reunida"." Ahi mismo, por "votaciori popular" 
el cura fue declarado capitan general, Allende como teniente ge
neral y mariscales Aldama y Abasolo, se formaron distintos regi

73 Ernesto Lemoine, Morelos y la reuolucion de 1810, Mexico, Gobierno del es
tado de Michoacan, 1984, pp. 234-235. 

74 L. Alarnan, op. cit, pp. 383-385 (cursivas nuestras). 
75 Pedro Garcia, Con el cura Hidalgo en la guerra de lndependencia, M~xico, 

SEP/80 FCE, 1982. EI testigo calcula, no sin exageracion, en 50000 su nurnero: las 
cursivas son nuestras. 
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mientos, con 10 cualla multitud y la masa (el criollo, el mestizo 
y el ladino) se fundieron con el indio, conformando una singular 
estructura militar reflejo de una oposici6n popular heterogenea, 
pero violenta y audaz. . 

Desde el inicio del movimiento, el espiritu antigachupin estu
vo en la base del resentimiento popular, siendo el saqueo su ex
presion mas diafana y recusada por los criticos de la epoca. 

Si bien no era su ejercicio la definicion del movimiento, como 
se pretendi6 hacer publico, el saqueo de los cajeros gachupines 
fue la caracteristica mas elocuente del desagravio popular, par
cialmente consentido por Hidalgo, quien veia en ella fuerza de 
la justicia popular y un factor importante de cohesion rnilitar. 

Alaman 10 acusa de haber estimulado este sentimiento en la 
plebe,.desconociendo la diversidad de actitudes que concurrian 
en este solo acto: la efimera apropiaci6n de 10 inalcanzable y 
penado. 

Asi es pensable la plastica imagen del cura arengando desde 
un balc6n en San Miguel y tirando monedas al pueblo: "cojan hi
jos, que todo esto es suyov.?" 

En el campo, al transitar y crecer la tolvanera revolucionaria, 
sus huellas fueron dejadas en aquellas haciendas que, aun con 
los temporales adversos, tenian en semillas y ganados el susten
to que a muchos de los de aquella multitud les habia negado el 
precio. 

Las necesidades de abastecimiento de la columna insurgente, 
combinadas con el tolerado ejercicio del saqueo gener6 una di
namica depredadora que hizo presa de las haciendas de campo 
y disponia a la multitud al asalto de trojes y almacenes en donde 
era sabido se acumulaban los makes, los generos y hasta la con
fiteria. Una dobledinamica se ponia en movimiento y contradic
ci6n, la de los militares que planeaban los requerimientos de una 
creciente tropa que suponia la economia de guerra y, la de una 
multitud que tomaba para si 10 que la oportunidad del ataque y 
el delirio que produce el placer del despojo por los desposeidos. 

Un episodio elocuente fue el ocurrido en la hacienda de Te
mascatio, en las cercanias de Irapuato, cuando al paso de Hidal
go fue ocupada la finca por la multitud que le seguia fervorosa. 
Segun le fue testiticado a Alaman: 

76 L. Alaman, op. crr.. pp. 382-383. 
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[...Jlos indios se esparcian en los maizales y la cosecha quedababien pres
to levantada; se abrian las troles, y las semillas guardadas en ellas, en 
momentos desaparecian: las tiendas, que casi todas las haciendas tenian, 
quedaban despojadas hastalos armazones: matabanse todos los bueyes 
que era menester, y si habia algun pueblo de indios inmediato, hasta 10 
material del edificio era destruido, para aprovecharse de las vigas y las 
puertas [...J 

En su camino a la capital de la intendencia, Ia revoluci6n de 
Hidalgo fue gestando la imagen de una gran fuerza depredadora, 
incontenible, capaz de someter y destruir cuando a su paso se in
terponia. El objetivo de la marcha, la ocupacion de Guanajuato, 
fue anunciado al intendente Riaiio por Hidalgo desde Celaya una 
semana antes. El proposito del movimiento, "por ahora", era la 
expulsion de los espafioles, garantizada su integridad e mtereses 
bajo advertencia de que "en caso de resistencia obstinada, no res
pondo -decia Hidalgo- de sus consecuencias". El cura de Dolo
res, con quien compartia amistad e ideas el intendente, era un 
convencido de la viabilidad de la independencia, perc tambien 
de 10arriesgado de los mediosempleados en su obtenci6n;de alli 
que le reconviniera c1aramente sobre el "movimiento nacional" 
que "cada dia aumenta en grandes proporciones: su actitud es 
amenazante; no me es dado ya contenerlo". Dicho como adver
tencia politica no carecia de su sentido profundo: el alzamiento 
plebeyo cobraba la fuerza de una guerra cruenta. En tanto que 
no se acudiera a una solucion de compromiso entre "los europeos 
reflexives" y la direccion criolla delrnovimiento, este sentido ten
dia a convertirse en el acento caracteristico desde muy temprano. 

La toma de Guanajuato por los insurgentes fue elocuente epi
sodio que sintetizo los animos del momento: el violento azote de 
la plebe del campo contra la esplendorosa ciudad minera, la se
paracion cobarde entre elite criollo-espanola del resto del vecin
dario, la constatacion de una vocacion politica del movimiento 
con gran poder de masas y una creciente legitimidad entre la gente 
de razon, perc tambien, el horror a la incontenible actitud depre
dadora de una multitud que por momentos se autonomizaba pe
ligrosamente de su dirigencia politico-militar. Todas estas 
impresiones corrieron como fuego por elllano, magnificando el 
impacto del movimiento insurreccional del Bajio en el resto del 
reino. 

En su defensa, Riafio convoc6 a "casi todo el vecindario asi euro
peos como americanos, y un gran numero de plebe" segun un 
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testigo de la epoca, con el proposito de defender la ciudad de la 
barbarie campesina de Hidalgo, manteniendo durante seis dias 
la movilizacion del vecindario en la construccion de trincheras 
y el adiestramiento militar necesario para la defensa. 

Inexplicablemente, la manana dellunes 24 se amanecio "sin 
las trincheras y cegados los fosos", cosa que se extran6 demasia
do hasta que se tuvo noticia de que la noche anterior, "habia dis
puesto el Sr. Intendente hacerse fuerte en la nueva y hermosa 
Alhondiga de Granaditas". Con esta cobarde huida, elIntendente 
y los vecinos principales de la ciudad tanto criollos como gachu
pines sellaron su suerte, divorciandose de la del vecindario, que 
paso a una actitud pasiva y complaciente con la insurgencia. Se
gun el infonnante de la epoca, inmediato a la noticia del vacio 
del poder la actitud de apoyo vario radicalmente: 

[...JAl mismo tiempo ces6 el entusiasmo de la plebe, diciendo publica
mente en las vinaterias y plazas, que ellos no se metian en nada, y se 
advertia de la oraci6n a las diez de la noche gente baja sentada en las 
banquetas de la plaza; diciendo que allf esperaban el saqueo, para ver 
si les tocaba alguna cosa."? 

El resentimiento popular no era-gratuito: el Intendente y sus 
allegados se habian cargado consigo "cuanto existia en la Real Te
soreria de plata y oro acufiado", "los caudales de propios y los 
bienes de comunidad" y en prevision del sitio "acopio todo gene
ra de viveres capaz de mantener por tres 0 cuatro mesesa 500 
personas". El desamparo no solo era militar, sino tambien econo
mico y moral: el secuestro de caudales publicos, de viveres y la 
actitud resumida en la fase "que el vecindario se defendiera co
mo pudiera". 

La Alhondiga se convirtio, para elvecindario de Guanajuato, 
en el gran cofre que reunia los cauda-les que la avaricia de euro
peos y americanos "decentes" valuabanjunto con su vida, ya que 
todos fueron testigos del acarreo que hicieron de "cuanto pudie
ton de dinero, barras de plata, alhajas preciosas, las mercaderias 
mas finas de sus cajones, baules de ropa, alhajas de oro y diaman

77 Anonirno, "Relacion de 10 ocurrido en Guanajuato ·desde el 13 de septiem
bre hasta elll de diciembre de 1810", en J. E. Hernandez y Davalos, Colecci6n 
de documentos para la historia de la guerra de Independencia de Mexico de 1808 a 
1821, Mexico, Imp. de J. M. Sandoval, AGN, Biblioteca, 1882, tomo II, documento 
157, pp. 276-290. 
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tes, y cuanto tenian de mas valor en sus casas" can las que llena
ron "treinta salas de b6veda" y que se valuaban 'en no menos de 
cinco millones. El vecindario, entonces, estaba convidado al sa
queo que previsiblemente los insurgentes iniciarian. Por esto afir
rna el informante, "tanto en las alturas como al rededordel fuerte 
no se veia mas que la plebe sentada como quien aguarda alguna 
diversion". Ya nadie dudaba que defendian los gachupines. 

E128 de septiembre, pasado el mediodia, iniciaron su entrada 
los insurgentes en la ciudad; eran aproximadamente 20 000 Y se 
campanian -segtin testigos- "de muchas indios honderos, algu
nos de flecha y garrote, los demas de lanza can algunos fusiles" 
que representaban el grueso de la infanteria, y eran seguidos par 
una caballeria "compuesta de rancheros can lanzas, espadas y ma
chetes"; al final venian los "soldados can toda su fomitura" prin
cipalmente dragones de la Reina de San Miguel y del regimiento 
de infanteria de Celaya. Lanzados contra el edificio de la Alh6n
diga, atacaron can una "lluvia de piedras"; limpiaron de soldados 
la azotea y embistieron sucesivamente los accesos de la fortaleza 
hasta que les prendieron fuego; vencieron la resistencia una vez 
sabida la muerte del Intendente par certero balazo "arriba del ojo 
izquierdo", 10 que desmorono los animas realistas: "unos echa
ban dinero par las ventanas, otros corrian y tiraban las armas, no 
habia orden ni obediencia, otros querian morir antes que entre
garse, [los soldados] se desnudaban tirando las casacas y desde 
entonces ya no hubo defensa ni cabeza, ni orden". 

En cuatro horas de intenso combate sucumbio la fortaleza; la 
toma de los bienes de los espafioles Ilevo el resto del dia, can el 
ajusticiamiento, las dec1araciones y, en fin, el apaciguamiento de 
una multitud que se sintio duefia de la mas esplendorosa ciudad 
de las provincias del reino: el saqueo de la Alhondiga dura hasta 
las diez de la noche entre pateticos episodios y, simultaneamente. 

Se ejecuto igua1saqueo en las tiendas de ropa, vinaterias, casas y hacien
das de p1atas de los europeos, 10cua1 duro hasta e1sabado por la manana 
que se echa vando con pena de la vida para que no siguiera el saqueo; 

«"	 pero ya era tarde, y aun siguio en muchas partes sin hacer caso de dicho 
bando. 

El orden fue restablecido par el propio Hidalgo a fuerza de es
carmiento publico, La necesidad de un control sabre la multitud 
llev6 a races can la dirigencia militar, criolla, pero el golpe maes
tro contra la omnipotencia del gobiemo espafiol en estas tierras 
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estaba bien puesto: la revoluci6n de Hidalgo debia iniciar la crea
ci6n de un nuevo gobierno, la promulgaci6n de reivindicaciones 
populares y el proyecto de un nuevo orden politico que apaci
guara los furores colectivos y permitiera una amplia alianza con
tra la cual el episodio de Guanajuato gravit6 enormemente. 

El nombramiento de autoridades del nuevo gobiemo de los 
americanos sefialaba la vocaci6n politica de la revolucion: rem
plazar a los gachupines, El prop6sito de enviarlos a su tierra, in
cautar sus bienes y mantenerlos bajo custodia eran rnedidas 
complementarias a este objetivo; el cura, en la intirnacion envia
ba a Riano, se defendia ya como "bastantemente autorizado para 
proclamar la independencia que tenia meditada". El grito popu
lar, sus divisas de combate y el pend6n guadalupano que seguian 
caracterizaba su nacionalismo: [Viva Maria Santisima de Guada
lupe y viva la America! No existia aun una proclama que expre
sara el contenido social dellevantamiento, una convocatoria que 
mas alla de las hazafias militares, de las insolencias politicas 0 

del cobro de agravios, cohesionara las intenciones y las actitudes 
de una multitud enardeoida y una minoria que le acaudi1laba. 

Una vez que el episodio de Guanajuato habia signado el movi
miento a traves de bandos condenatorios 0 de boca de .testigos, 
yen el reino era sabido de la ocurrencia dellevantamiento, el 
ilustrado obispo de Michoacan Abad y Queipo lanz6 su edicto ex
comulgatorio del cura de Dolores y sus "secuaces" por ser "unos 
seductores del pueblo y calumniadores de los europeos" y por an
dar convocando a la anarquia, el crimen y la sedici6n; paralela
mente, el recien llegado virrey Venegas disefiaba el plan militar 
de contrainsurgencia que en manos del feroz Calleja cobro la for
ma de un gran programa de escarmiento social: delaciones, eje
cuciones sumarias colectivas, levas, etcetera. 

La primera proclama conocida por el ejercito de Hidalgo, que 
representa quiza la primera formalizaci6n de las alocuciones del 
cura a los criollos del reino "nunca se imprimi6 aunque circulo 
manuscrita" I se estima haber sido publica la vispera de su entra
da a Valladolid, en la primera quincena de octubre, y debe, por 
tanto, valorarse como "un texto que puede esclarecer el conteniI 
do ideologico" de la convocatoria original de Dolores." Destaca

I ,II: remos un aspecto capital de la convocatoria: la definici6n 

\ ' 

it 78 E. Lemoine, op. cit., p. 233. En opinion de Lemoine, erudito en el terna, el 
valor de esta Proclama estriba en su caracter originario y su legitima procedencia. 
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conceptual de la libertad politica a que se aspira, como fundamen
to de la resistencia a la condici6n colonial, en la que se expresa 
la globalidad de intereses de los americanos. A saber 

[...] La libertad politica de que as hablamos, es aquellaque consiste en 
que cada individuo sea el unico duefio del trabajo de sus manes y el que 
deba lograr 10 que licitamente adquiera para asistir a las neeesidades tem
porales de su casa y familia; la misma que hace que sus bienes esten 
seguros de las rapaces manos de los despotas, que hasta ahora os han 
oprimido esquilmandonos hasta la misma substancia con-gravamenes, 
usuras y gabelas continuadas [...]79 

.... 
De esta primera proposicion, en defensa de los productos del 

trabajo y el patrimonio, deviene el cuestionamiento por la ilegiti
midad de las exacciones fiscales, las extorsiones usuarias y el ne
xo inequivalencial que liga a la America con la patria de los 
gachupines. La libertad proclamada, entonces, "ordena" la recu
peraci6n para los americanos de los metales extrafdos ("que cir
cule en vuestras manos la sangre que anima y vivifica las. 
riquisirnas venas del vasto cuerpo del Continente Americano"); 
el desarrollo de la agricultura sin trabas tributarias 0 exacciones 
extraordinarias ("porque, decid, lhabeis hasta ahora disfrutado por 
una sola vez los placeres del campo sin la zozobra de esperar al 
que. viene a cobraros las rentas de las tierras que trabajais?"): la 
supresi6n de los estancos y monopolios que alientan las prohibi
ciones contra la agricultura y "dernas industrias de los america
nos" ("los gusanos de seda, ni los conoceis, tampoco habeis 
trabajado en los plantios de las arboledas, [...] los emparrados, los 
olivos, las moreras, cuya utilidad ignorais y aun nos estan prohi
bidas: la utilidad de un sinnumero de fabricas que podrian aliviar 
vuestra vida afanada, ni sabeis cuales son, ni cuantas son de las 
que podiais lograr para desterrar el ocio y la holgazaneria en que 
os hallais sumergidos"); y en fin, la regeneraci6n misrna de la so
ciedad en tanto recuperaci6n de su dignidad ("[...] el cultivo de 
vuestros despejados talentos para ser utiles a vosotros mismos y 
a vuestros semejantes, aun se hallan en el caos de la posibilidad"). 

La libertad implica tambien larecuperaci6n ut6pica de una na
turaleza oprimida y vejada que, no obstante, advierte los cami
nos de su emancipaci6n en el corte subito de la historia por mano 

79 Proclama de don Miguel Hidalgo, octubre de 1810, AGN!Operaciones de Gue
rra, tomo 936, ff. 158-159. . 
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de una insurrecci6n; en la instalaci6n del orden deseado sobre 
las ruinas que lajusticia popular ha dejado de la soberbia yavari
cia de los gachupines C"ique imageries destruimos y que culto al
teramos?"). Hay una innegable impronta de milenarismo en el 
discurso de Hidalgo, una sernantica que comunica a la rnultitud 
y discieme politicamente sobre el sentido de la emancipacion, 
una versi6n radical del cambio necesario: "El sonoro clarfn de la 
libertad politica ha sonado en nuestros otdos]...]" 

El 19 de octubre, ya instalado en Valladolid el vcapitan de la 
naci6n americana" dispone - a traves del intendente nornbrado 
por la insurgencia, Jose Maria Ansorena- "la inmediata puesta 
en libertad de todos los esclavos", rotuladas sus Escrituras de Ala
horria "para que puedan tratar y contratar, comparecer en juicio, 
otorgar testamentos, codicilos, y ejecutar las demas cosas que eje
cutan y hacen las personas libres".80 La desobediencia de esta 
disposici6n se castigaria con la "pena capital" y la "confiscaci6n 
de todos [los] bienes" de quien incurriera en la posesi6n a compra
venta de esclavos. Era el primer banda publicado por Hidalgo. 

Aun cuando la abolici6n de la esclavitud tenia su propia y sus
tantiva significaci6n, otras disposiciones del mismo bando cobran 
relevancia y quiza, mayor gravitacion para el conjunto de la so
ciedad en ese momento: (i) la abolici6n "para siempre {de] la pa
ga de tributos para todo genera de castas, sean las que fueren"; 
(it) la suspensi6n del pago de todo derecho fiscal par "raspa de 
magueyes" y "el fruto de pulques" a los naturales (por ser perso
nas miserables que con 10 que trabajan apenas les alcanza para 
la manutencion y subsistencia de sus familias"), yel cobro exclu
sivo de una pension unica (de un peso por barril) al aguardiente 
en favor de la "aduana de esta ciudad", Dos medidas aparente
mente secundarias, pero que tenian un gran sentido popular: 
abandono de la condici6n de infamia en las castas que las marca
ba como tributarias, y facilidades al cultivo y consumo de las be
bidas del pueblo: 

Pero igualmente severa era el advertir a la plebe, "que si no 
cesa el saqueo y se aquietan, seran inmediatamente colgados, para 
10 que estan preparadas cuatro horcas en la Plaza Mayor". 

Era la segunda disposici6n en este sentido, despues de Guana

80 Primer bando de Hidalgo aboliendo la e.sclauitud, publicado por el intendente 
Ansorena en la ciudad de Valladolid, 19 de octubre de 1810, AGN/OG, tomo 4, f. 77. 
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juato, con 10que progresivamente se iban definiendo los contor- " 
nos de la disputa: atemperamiento de los furores populares, y 
acercamiento a proposiciones de consenso con los criollos. 

Al diasiguiente de publicado el banda, Hidalgo y Allende par
ten de Valladolid con direcci6n a 1a capital del reino, poniendo 
en movimiento a una multitud que superaba los 50000. En el ca
mino a Acambaro, sale a su encuentro el cura de Caracuaro, quien 
le manifiesta su adhesi6n, y recibe a su vez la comision de insu
rreccionar el sur y, si esta a su alcance, tomar el puerto de Aca
pulco. AI dia siguiente, el religioso pide licencia a la Mitra porque 
en Indaparapeo ha sido comisionado por Hidalgo. En consecuen
cia, afirma, "me paso con vio1encia a correr las tierras calientes 
del Sud" y encarga su curato al conde de Sierra Gorda "advirtien
dole que me ha de contribuir con la tercia parte de obvenciones", 
firma: J. M. Morelos. 

Otra significativa incorporaci6n fue la de Ignacio Lopez Ray6n, 
joven abogado criollo a quien el cura convirti6 en su secretario 
y "principal asesor poIitico".Bl Bajo su firma apareci6, fechado en 
Tlalpujahua a123 de octubre, un primer plan de operaciones que 
se mand6 publicar por "bando y fijar en rotulones" para noticia 
publica, en el que se disponen tanto medidas polfticas y guberna
tivas como militares. En el se advierte, ademas, una directa con
vocatoria a los criollos, a los americanos a colaborar aun de 
manera limitada ("conforme a los sentimientos de su corazon") 
al vexito de esta universal, justa, religiosa y santa causa". Se tra
ta, en sintesis, de un conjunto de medidas que advierten el de
cantamiento de un proyecto social y gubernativo. 

El plan ordena 1a inmediata presentacicn 0 captura de los ga
chupines, la confiscaci6n de sus bienes reconocidos ("sean de la 
c1ase que fueren") y los que estuvieran en giro por americanos, 
que deberian ser denunciados por estes "so pena de incurrir en 
e1enorme delito de traici6n ala Nacion", En favor de los pueblos 
de indios refrenda la abolici6n del tributo, y declara la condicion 
de igualdad para todos los americanos "sin la distinci6n de castas 
que adopt6 el fanatismo", 1iberando de 1a nota de infamia a los 
esc1avoso descendientes de ellos. 

En materia fiscal.idispone la abolici6n de los estancos de pol

81 Primera proclama dd Iicenciado don Ignacio Lopez Ray6n, 23 deoctubre de 1810, 
AGN/OG, tomo 12, f. 7a. Cf las observaciones de Lemoine en op. cu., 1984, p. 237. 
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vora, naipes y papel sellado, la libertad de comercio de "todas las 
bebidas que se hallaban prohibidas" y la reducci6n a la mitad de 
la alcabala que debian pagar los efectos de comercio, dejando a 
recaudaci6n 3%, por ser esto "conveniente [para] mantener arbi
trios para subvenir a los crecidos gastos de un ejercito defensor 
y fiel custodia de la Naci6n": la idea de una nueva ordenaci6n 
fiscal hace pensar en la perspectiva de la institucionalizaci6n de 
los ingresos de la insurgencia. 

La revoluci6n continua su marcha a la capital del reino, aumen
tado el numero de la "muchedumbre", con la incorporaci6n de 
pueblos y regimientos, y desde Acambaro, bajo la direcci6n de 
un Hidalgo convertido en generalisimo y de Allende ascendido 
a capitan general. La iniciativa de tomar la ciudad de Mexico obe
decia a varios resortes: los militares, con Allende al frente, calcu
laban que una rapida embestida sobre esta la haria capitular. Con 
10 que tendrian bajo dominio al centro politico del reino y con 
suerte, hasta a las autoridades principales. Asi se desmoronaria 
el virreinato. Para Hidalgo, la capital era un punto terminal de 
la empresa. Se habia filtrado en la multitud el prop6sito de tamar 
el pend6n guadalupano del Tepeyac y, como se 10 confesara el 
escolta Centeno a Lucas Alaman durante la ocupaci6n de Guana
juato, "ir a Mejico a poner en su trono al Sr. cura, y con el premio 
que Ie diese por servicios, volverse a trabajar el campo".82 

La divisi6n de opiniones relativa al comportamiento de la mul
titud, la necesaria alianza con los criollos, el recelo creciente en
tre Allende e Hidalgo, y las diferencias relativas a decisiones 
militares entre conducir un selecto cuerpo militarizado y bien ar
mado 0 mantener el lento avance de cerca de 80 000 almas que 
conforrnaban ya la muchedumbre que, segun el maledicente Ala
man "estaban tanprevenidos para el saqueo de Mejico, que traian 
consigo los sacos para llevarse 10 que cojiesen"83 dieron la ima
gen de serios conflictos en la direcci6n del movimiento. 

Entretanto, ante la inevitable animosidad del pueblo contra los 
gachupines que no dejaba de manifestarse entre los insurgentes, 
s6lo se podian moderar sus efectos y buscar conducir sus accio
nes. En su inforrne al virrey, el coronel Diego Garcia Conde, a 
la saz6n prisionero de los rebeldes, refiere que a la salida de To
luca en el camino a Metepec fue testigo del saqueo a casas de euro

82 L. Alaman, op. cit., pp. 441-442.
 
83 Ibid, libra II, cap. m, p. 476.
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peos por una muchedumbre enardecida y de la predica del 
presbitero Ballesa, oficial del ejercito de Hidalgo; este arengaba 
contra los gachupines diciendo: 

que no habian heeho mas que quitarles el pan de las manos; pero que 
pronto serian los 80 indios duefios de todo, que ell os no trabajaban ni 
se exponian; [...Jpero que no por eso debian saquear las fincas ni las ea
sas,[ ...Jy que ya que la habia eomenzado felizmente, eon la misma felici
dad la eoncluiria.84 

Entreveraba su discurso, segun el testimonio, con voces de 
"mueran los gachupines" y tambien les "tiraba pufiados de me
dios de cuando en cuando ala multitud expectante". 

El triunfo de Monte de las Cruces, sangriento y costoso, habia 
restituido la confianza de los militares realistas en un triunfo a 
campo abierto, mientras en la multitud insurgente aumentaba el 
calor de la venganza. Segun testifico Garcia Conde, "no cesaba 
de repetir a gritos mil infamias contra todos nosotros [los gachu
pines], por el destrozo y la mortandad que habian sufrido", El ver
tigo, en apariencia incontenible, se detuvo en Cuajimalpa con las 
luces de la ciudad enfrente: no hubo resolucion. Tras dos dias de 
campamento, e12 de noviernbre, el cura ordena la retirada a Que
retaro dejando arras la capital; con ello provoco, por decir 10 me
nos, nerviosismo y desconcierto entre las tropas: la sensacion de 
persecusion se generalize. 

Las desavenencias eran inocultables y parecian precipitar rup
turas. Una batalla como la que no se emprendio bien podia pen
sarse como derrota en relacion con los calculos que se habian 
hecho, tanto de la fuerza ajena como de la propia. AI parecer, la 
impredecible conducta de la multitud gravitaba tarnbien como fac
tor de discordia. El.mismo Garcia Conde refiere que estando en 
Aculco, la manana anterior al combate, presencio mientras almor
zaba una conversacion entre Aldama e Hidalgo -a quien enton
ces conocio en persona- en la que el primero dijo: 

Sor Exmo. Los Indios estan muy alzados: al pasar por el pueblo de San 
Felipe he eneontrado despedazados tres europeos y un eriollo, todos eon 

84 Diego Garcia Gonde, "Informe rendido por el Sr. D. [...Jal Virrey, de las ocu
rrencias habidas durante el tiempo que estuvo prisionero en el Ejercito Indepen
diente", 8 de diciembre de 1810, en J. E. Hernandez y Davalos, op. cir., tomo II, 

documento 156, pp. 267-276 [cursivas nuestras), 
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el papel de seguridad de V. E. Yque no permitieron que el Cura les diese 
sepultura. Si no se castigan estos excesos, estamos mal, y cuando se quiera 
no habra quien los contenga. 

La replica de Hidalgo, no falta de sabiduria, contrariaha la alar
rna: "No senor, es menester prudencia, nosotros no tenemos otras 
armas que nos defiendan, y si empezamos a castigar, al necesi
tarlas no las hallaremos..." 

La derrota que sobrevino al encuentro con los realistas, rubri
c6 en una separacion tactica de las columnas de Allende e Hidal
go, que amenazaba con profundizar las diferencias. 

A contramarcha sobre Valladolid, Hidalgo giro explicaciones 
sobre las causas del desistimiento de la toma de la capital, Lo fun
damental, a su parecer, era un repliegue que permitiera la orga
nizacion y acreditaci6n de un gobiemo, para volver con paso firme 
y meditado sobre la capital del reino. La invitacion de Jose Anto
nio, el amo, Torres, que habia revolucionado en el occidente y 
tenia Guadalajara a su disposicion obro en favor del respire que 
requeria Hidalgo y entonces el cura se dirigio a Zamora, la que 
tomo por asalto para luego bordear ellago de Chapala por la Bar
ca y Ocotlan: en esta zona encontro gran adiccion y dejo encen
didos animos que cobrarian la fuerza de una gran resistencia que 
trascendio al propio movimiento. 

La entrada en Guadalajara, la tercera capital de provincia que 
ocupara, fue solemnizada por el ayuntamiento, la Universidad y 
corporaciones de la ciudad, que dieron la imagen de veneracion 
por el cura de Dolores, aun cuando el intendente Abarca y el obis
po Cabanas, acompafiados por muchos peninsulares distinguidos 
habian puesto tierra de por medio. Desde Guadalajara 'se despa
charon emisariosa revolucionar el noroeste, comunicaciones y 
peticiones de apoyo a Estados Unidos, se nombraron autoridades 
y se designo al propio Hidalgo Alteza Serenisima. Recaudo, asi
mismo, cuantos recursos encontro a mana y "cuanta gente y ar
tilleria pudo: dividio su ejercito en brigadas; dio capitanias y 
coronelatos a centenares'v'" 

La imagen mesianica de Hidalgo crecia y guiaba aun la lealtad 
popular a su figura. Una proclama que circulo a su entrada en 

85 Prisciliano Sanchez, "Relaci6n de 10 ocurrido en Guadalajara el 11 de no
viembre de 1810", en Carmen Castaneda (compilaci6n y estudio preliminar), Don 
Miguel Hidalgo y don Jose Antonio Torres en Guadalajara, Guadalajara, UNED, 1985, 
p.34. 
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la ciudad, magnificaba su figura elocuentemente: "jSalud al hom
bre de la revoluci6n! jSalud al primer hijo de la patria! jBendito 
el que viene en nombre del Seiior!"B6 La expedici6n de decretos 
y la poblaci6n de bandos fortalecia la imagen paternal del caudi
llo y en el pueblo maduraba el sentimiento de rechazo al tributo, 
la esclavitud, la marca de infamia y las exacciones y estancos en 
una prefiguraci6n de la normalidad deseada. 

A los tres dias de llegado, el 29 de noviembre, Hidalgo ordena 
en un banda la abolici6n del trafico de esc1avos y la libertad de 
los que haya "so la pena de muerte por inobservancia", libera, ash 
mismo, a las castas del tributo y de la "ejecutoria de 8U envileci
miento"; refrenda las medidas fiscales adoptadas, apareciendo la 
liberaci6n del estanco del tabaco. El 6 de diciernbre, en los termi
nos del bando expedido, se publica con el rango de decreto el con
junto de disposiciones esbozadas, 

Otro decreto, de mucho mayor significaci6n en terminos de 
las relaciones entre la comunidad (tierras de los pueblos) y sus 
arrendatarios, la mayor de las veces hacendados, es el que expi
diera el 5 de diciembre. En esta brevisima disposici6n, ordena a 
los justicias de los pueblos del distrito de Guadalajara fila recau
daci6n de las rentas vencidas hasta el dia, por los arrendatarios 
de las tierras pertenecientes a las comunidades de los naturales" 
que deberian integrarse a la Caja Nacional. Ordena tambien que 
"se entreguen a los referidos naturales las tierras para su cultivo, 
sin que para 10sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad 
que su goce seaunicamente de los naturales en sus respectivos 
pueblos". En pocas palabras: suprime el arrendamiento a las cuen
tas del dia y deposita en los naturales el dominio de las tierras. 
El decreto sugiere, a primera vista, que la practica del arrenda
miento representaba -por 10 menos en la periferia rural de 
Guadalajara- una forma legitimada de perdida del dominio de 
las tierras comunes y, en consecuencia, la solicitud que movi6 
al ordenamiento estaba en el centro de los intereses de los pue

- blos sumados a la causa del cura. 
Por otra parte, la disposici6n -aun siendo muy puntual y li

mitada en sus alcances- refleja una resistencia a 10 que se em
pieza a manifestar como una regularidad y que, en el pensamiento 
liberal de Cadiz ya ha tornado forma: la privatizaci6n en el usu
fructo de las tierras del fondo de propios. En la periferia rural de 

86 E. Lemoine, op. cit., p. 239. 

... 
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Guadalajara, el arrendamiento de tierras esta articulado con la pro
ducci6n de granos para el abasto urbano, 10 que hace de e11as una 
posesi6n doblemente atractivaP 

Es hasta aqui, con las limitaciones referidas, que hay en las 
disposiciones de Hidalgo una referencia directa a cuestiones agra
rias. Sin embargo, es posible observar que, en el conjunto de sus 
decretos se afecta de uno u otro modo a la sociedad rural de la 
epoca, por 10 menos en terminos de un "conflicto reflejo": 0 i,acaso 
no era el tributo la principal forma de extorsi6n del excedente 
agrario de comunidades y castas? i,No eran las restricessnes, es
tancos, monopolios y exacciones fiscales una insalvable traba a 
los progresos de la agricultura? 

Desgraciadamente, la revoluci6n de Hidalgo no veia venir el 
desastre que se avecinaba a las puertas de Guadalajara, y tuvo 
en estas ultimas ordenanzas palidas expresiones del conflicto que 
subyacia a la realidad de su fuerza campesina, mayoritariamente 
indigena; esta sufriria en e1 apaciguamientocontrarrevoluciona
rio la crueldad que se estimaba merecia por su arrogante levan
tamiento. La fragmentaci6n que siguio ala derrota de Puente de 
Calder6n convirti6 a la insurgencia, segun su fuerza y extensi6n, 
en una lucha regional que no volveria a aspirar la derrota frente 
a frente del ejercito realista. Por e110 volvi6 a ser un movimiento 
rural, m6vil, fragmentario y angustiosamente dividido que solo 
se reconstituiria gracias a la fuerza politica y audacia militar de 
Morelos. El cura de Caracuaro tenia, adernas de vocaci6n de po
der, el sentido de edificacion de uti orden deseado ya lejos de la 
utopia campesinista de Hidalgo y su multitud; con un ejercito no
tab1emente menor, pero mas articulado y organico. En esta tran
sicion, 1a cuestion del campo fue diluyendose en proyectos 
gubemativos de la insurgencia, pero siguio viviendo en la reali
dad de los propios actores; de alli la importancia de seguir sus 
cauces en el ideario insurgente y en las guerras locales de resis
tencia. 

Jose Maria Morelos, habilitado por Hidalgo para revolucionar 
el sur, difunde con un banda desde su cuartel en Aguacatillo el 
17 de noviembre de 1810, la supresi6n de la esclavitud, las castas 
yel tributo, el desconocimiento de las deudas de crio11osa penin

87 Eric van Young, Moving towards revolt: Agrarian origins of the Hidalgo rebel
lion in the Guadalajara region, Texas, University of Texas at Austin, mirneo., revi
sed version, mayo de 1982. 
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sulares y la rigurosa satisfacci6n en caso contrario, as! como la 
supresion del estanco de la polvora y la recaudaci6n del de taba
cos y a1cabala para "sostener la tropa", y por ultimo, la disposi
cion de plazas y empleos para los criollos (flnosotros") en remplazo 
de los peninsulares. 

Eran esencialmente las directrices de Hidalgo, pero formula
das con mayor radicalidad. Sin embargo, una disposicion no men
cionada adelanta el programa del cura michoacano: "No hay caias 
de comunidad y los indios percibiran los reales de sus tierras co
mo suyas propias't.P" 

La medida, evidentemente, tiene el proposito de recuperar las 
fuentes de riqueza de las comunidades. Las cajas de comunidad 
y los caudales de bienes de propios vuelven a aparecer como pri
vados, para beneficio de los pueblos, por la intervencion de los 
subdelegados, 0 bien, por el socorrido recurso de echar mana de 
sus caudales en trances dificiles como durante las crisis agricolas. 

Morelos es tambien sensible al hecho de que, con el arrenda
miento convenido 0 forzoso de buenas tierras de fondo comunal, 
"los indigenas perdieron campos de cultivo, de caza y de recolec
cion sin que el producto que se obtenia en dinero llegara a bene
ficiarlos" .89 

Hay un origen en su determinacion: el convencimiento de que 
una guerra prolongada tendria que edificarse sobre una solida pla
taforma popular, de consenso politico y sosten economico, basi
camente campesina. 

Desde un principio, Morelos aprecio con claridad que la gue
rra que haria en el sur se diferenciaba de la emprendida por Hi
dalgo en la seleccion y adiestramiento de una corta fuerza, el 
control economico de regiones medulares, la intercepcion de las 
rutas de circulacion, la limitacion de los excesos por mana pro
pia de los insurrectos y el desarrollo de una ofensiva primordial
mente rural que ahogara la resistencia de las ciudades.w 

La irnpresion que deja en una carta dell de noviembre de 1810, 
en el momento en que el cura de Dolores se debatia por la toma 
de la capital, es una evidencia incontestable. Refiriendo a su com

88 Bando de Morelos suprimiendo las castas y aboliendola esclauirud, 17 de no
viembre de 1810, Aguacatillo, AGN/OG, tomo 936, ff. 120-121; Lemoine, op. cit., 
1984, p. 251. 

89 Andres Lira, "Las Cajas de comunidad", en Didlogos, Mexico, XVIII: 06 (108), 
E! Co!egio de Mexico, 1982, p. 14. 

90 E. Lemoine, op. cit., p. 251. 
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padre, Francisco Diaz de Velasco, los incidentes de su iniciada 
carnpafia en Huetamo -que tomo con "16 indigenas arrnados en 
Nocupetaro" para sumar al dia siguiente 94 a pie y 50 de a caballo
reflexiona: 

Yeo de sumo interes escoger la fuerza con que debo atacar al enemigo, 
mas bien que llevar un mundo de gente sin armas ni disciplina... [aun 
cuando] pueblos enteros me siguen a la lucha por la independencia: pe
ro los impido diciendo que es mas poderosa su ayuda labrando la tierra 
para damos el pan a los que luchamos y nos hemos lanzado a la guerra.v! 

La conservaci6n de un territorio agrario en produccion tenia 
una importancia estrategica, pero tambien politica: el control de 
estas zonas por los insurgentes deberia de incorporar criterios 
de justicia e igualdad agrarias: si bien se facultaban para el cobro de 
diezmos y alcabalas, los insurgentes debian poner en practica su 
acci6n libertadora. En la medida en que las campafias militares 
fueron ampliando e1radio de control de la guerrilla, las necesida
des de una regulada economia de guerra llevaron a Morelos a to
mar varias medidas: al cierre de los caminos acompafio el cobra 
de las alcabalas; tomando el puerto de Acapulco se llev6 a cabo 
la incautaci6n de fondos aduanales y el bloque del comercio ul
tramarino; el control del importante ramo del tabaco 10 llevo a 
tomar Orizaba, capturar los envios del estanco real comerciali
zandolo u ordenando su quema y, solo hasta la captura de Oaxa
ca, recurrio al saqueo. La preocupacion central, organizar un 
territorio agricola de abasto, se formula en estas providencias co
mo busqueda de una suficiencia economica que garantizara la con
tinuidad de la guerra. 

La primera campafia de Morelos por la costa, desde Zacatula 
hasta Acapulco, 1e perrnitio hacer una inicial eva1uaci6n de sus 
recursos. En Tixtla, tierra adentro despues de tomar Chilpancin
go y en transite hacia Chilapa, Morelos informa a Ignacio Rayon 
-:-como autoridad reconocida por e1 vinculo con Hida1go- de los 
hombres que tiene en annas: cuatro batallones que, distribuidos 
en la region penniten un confiable control dado que fueron "es
cogidos ami satisfacci6n"; y anade: "cuento con los naturales de 

91 "Carta de Morelos a Francisco Diaz de Velasco sobre el Inicio de su Cam
pana", Huetamo, 10.de noviembre de 1810, en Carlos Herrej6n (compilador), Mo
relos, antologia documental, Mexico, sse/Cien de Mexico, 1985, documento 22, p. 
64. 
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cincuenta pueblos, que hacen muchos miles, y aunque no estan 
disciplinados, estos los he retirado ala agricultura para el susten
to de todos, y aquellos sobre las armas".92 

En el curso de la guerra del sur, las disposiciones de Morelos 
para conformar una plataforma agricola de resistencia tropeza
ron con diversos obstaculos: las acciones militares de la contra- ! 

rrevolucion, el pillaje sobre zonas en que perdia el control 
temporal, las limitaciones de una agricultura campesina para sa
tisfacer el autoconsumo y el abasto guerrillero, yen fin, las con
tingencias mismas de la guerra. Aun cuando mantuvo un amplio 
territorio relativamente controlado, los contactos externos y el co
mercio interior regulados, las dificultades impuestas y las autoli
mitaciones politicas die ron como resultado que "Morelos no pudo 
crear un sistema de econamia y recursos para el mantenimiento 
de sus tropas y dernas gastos de un estado". 93 

Para Morelos, la existencia de una Caja Nacional que adminis
trara rentas y otorgara recursos tenia directa relaci6n con el nue
vo Estado, con la necesaria constitucion de un mando que 
unificara a los insurgentes que habian sobrevivido a Hidalgo y 
los que se incorporaban en el curso de la guerra; era pues, sosten 
de la centralidad y parte de la realidad del nuevo orden politico. 
La cuesti6n agraria, entonces, significa una prioridad de doble or
den: en sentido estrategico, el soporte econ6mico de una guerra 
territorialmente circunscrita, y en sentido politico, la reordena
ci6n de la organizaci6n social respecto al uso y propiedad de la 
tierra, al regimen de trabajo y a la condici6n de las castas. 

En la radicalizaci6n del movimiento suriano se fueron definien
do contornos mas elaros en la cuesti6n de la tierra. Las adverten
cias lanzadas por Morelos a los criollos que colaboraban con los 
gachupines 0 no definian su actitud hacia la insurgencia, estan 
en el origen de la critica al orden social impuesto por la colonia. 
La busqueda de una distinci6n de intereses entre peninsulares 
y los "duefios legitimos de estas tierras" era importante factor de 
la hegemonia insurgente: habria que atemperarlos odios popula
res hacia los gachupines con la razonada diferenciaci6n de los in

92 "Morelos informa a Ignacio Lopez Rayon sobre sus actividades y manifies
ta su adhesion a la junta", Tixtla, 13 de agosto de 1811, en C. Herrejon, op. cit, 
documento 24, pp. 66-68. 

93 Christon 1. Archer, "Los dineros de la insurgencia, 1810-1821", en C. He
rrejon (cornpilador), Repaso de La Independencia, Zamora, EI Colegio de Michoa
cart/Gobierno del Estado, 1985, p. 45. 
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tereses de los americanos. Este no s6lo era un principle de 
identidad politica, sino elemento de una nuevajusticia economi
ca, igualitaria, ciudadana. 

En el afio de 1812, las advertencias antes mencionadas se con
virtieron en medidas politicas que afectaron a los criollos timora
tos 0 contrainsurgentes. En una Proclama emitida en Cuautla.v' 
Morelos interrogaba a los criollos sobre la condici6n de los arne
ricanos para luego llegar a conclusiones propias: "[...] s6lo echad 
una mirada sobre los tributos y las pensiones de que estaba car
gado cada uno de vosotros respectivamente, sirviendo(se) aque
llos tiranos de vuestro trabajo, de vuestras personas y de vuestras 
escaseces, para aumentar sus caudales con perjuicio vuestro", Era 
notorio que la ilegitimidad politica de este orden se fundaba en 
una iniquidad social cargada sobre los hombros americanos, y que 
los beneficios del trabajo se convertian -por obra de los 
gachupines- en las escaseces. El razonamiento es una fundada 
critica que entre la plebe tenia otra semantica y forma de expre
si6n: el odio popular a los gachupines. 

La otra cara de las excitativas de Morelos era la definicion de 
medidas politicas y militares en las regiones ocupadas, en las que 
se mostraba una mayor decision respecto a las prioridades: justi
cia popular y, secundariamente, arreglos politicos locales. La ex
presi6n mas transparente de este criterio es la planteada ha~a 

el segundo semestre de 1812 en una medida instructiva del com
portamiento politico y militar. Su titulo: "Medidas politicas que 
deben tomar losjefes de los Ejercitos Americanos para lograr su 
fin por medios llanos y seguros, evitando la efusi6n de sangre de 
una y otra parte".95 

Las Medidas eran disposiciones para la ocupaci6n de los pue
blos, la confiscacion, destruccion, y redistribuci6n de caudales y 
productos, as! como el sefialamiento de los enemigos de la insu
rrecci6n y la btisqueda de simpatias y adiccion. Asi, en la prime
ra medida se mandaba tomar la providencia de: 

94 Proclama de Morelos emituia en Cuautla, donde reafirma la causa de la insur
gencia, 8 de febrero de 1812, AGN/OG, tomo 561, ff 178-182. 

95 Medidas politicos que deben tamar los jefes de los eiercitos americanos para Ia
grar su fin par medias llanos y seguros, evitando la efusi6n de sangre de una y otra 
parte, 1812, AGN/Historia, tomo 116, expediente 13, ff. 283-284. wilbert H. Tim
mons, Morelos. Sacerdote, soldado, estadista, Mexico, FCE, 1985, pp. 105-U)7. 
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informarse de la clase rica, nobles y empleados que haya en ella, para 
despojarles en el momenta de todo el dinero y bienes raices 0 muebles 
que tengan, repartiendo la mitad de su producto entre los vecinos po-, 
bres de la misma poblaci6n para captarse la voluntad del mayor numero 
(de vecinos), reservando la otra mitad para fondos de la caja militar. 

La operaci6n de esta Caja tenia reglas, criterios y objetivos pre
cisos: en 10 relativo ala incautaci6n, la toma de recursos se hacia 
"con calidad de reintegro", en tanto y no se definieran los agra
viados como enemigos de la naci6n, la toma de oro y caudales 
de las iglesias caia en este regimen, justificandose en razon de 
sus destinos en los "gastos de una guerra tan santa". En general, 
se perseguia un criterio distributive que no se confundiera con 
el saqueo, tan odiadoy temido, y se urgia a: 

no temer la enemistad de los despojados, porque a mas de que son muy 
pocos comparados con el crecido numero de miserables que han de re
sultar beneficiados, ya sabemos todos par experiencia que cuando el ri
co se vuelve pobre, por culpa 0 por desgracia, son impotentes sus 
esfuerzos, y los [mismos] gachupines le decretan eI desprecio. . 

El sentido profundo de la forma distributiva que se recomen
daba "con la mayor prudencia" atendia, por un lado, ala utilidad 
)@beneficio colectivo del dinero, las semillas y el ganado, y por 
otro, a un rigido criterio de equidad, "de manera que nadie enri
quezca en 10 particular y todos queden socorridos en 10general". 

Se tomaban medidas de destrucci6n e inutilizaci6n de los re
cursos militares de la contrarrevoluci6n como fincas de gachupi
nes, minas, haciendas de beneficio, ingenios y todo cuanto pudiera 
servir para el abasto enemigo, sin afectar en sus cortos intereses 
a los pobres del campo. Asimismo, se ordenaba ladestrucci6n fi
sica de la infraestructura del sistema fiscal, de sus efectos captu
rados e inc1uso de los archivos, en el entendido de que "es 
necesario introducir el desorden y la confusi6n entre los gober
nadores, directores de rentas, etcetera, del partido realista", Se
mejante destino debian tener los efectos ultramarinos, los 
suntuarios y aun el tabaco como se encontrara, en rama 0 labra
do, ya que "no solamente es dafioso ala salud sino tambien prin

. cipal reng16n con que cuenta Venegas para fomentar la guerra 
tan cruel que esta haciendo con los productos incalculables de 
esta maldita renta". 

En este contexto, las medidas de inutilizaci6n y reparto sien
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tan las bases de un nuevo concepto de justicia agraria que cornbi
na, altemativamente, la destruccion del viejo orden y la 
regeneracion social sobre las condiciones de la guerra. El ejern
plo mas claro serian las disposiciones sobre reparto agrario: 

[...] Deben tarnbien inutilizarse todas las haciendas grandes cuyos terre
nos laborios pasen de dos leguas cuando mucho, porque el beneficio po
sitivo de 'a agricultura consiste en que muchos se dediquen a beneficiar 
con separacion un corto terrene que puedan asistir con su trabajo a in
dustria; y no en que un solo particular tenga mucha extension de tierras 
infructiferas, esclavizando millares de gentes para que las cultiven por 
fuerza en la clase de gafianes 0 esclavos, cuando pueden hacerlo como 
propietarios de un terrene, limitado con libertad y beneficio suyo y del 
publico. 

De esta manera, el emplazamiento militar sobre la organiza
cion social del campo abria camino a una concepcion contradic
toria del futuro que, podia tener una expresion presente en la 
conjuncion inutilizacion-destruccion-reparto para dejar la verifi- .. 
cacion del proyecto de transiciuc ..;n los propios pueblos y en su 
capacidad para resistir con sus propios medios a las vueltas de 
la suerte militar. En cualquier caso, el esbozo de un proyecto so
cial de reformas evidencia un claro discernimiento de los puntos 
conflictivos de la vida rural que eran atribuibles al despotismo 
espafiol y que podian reunirse en proyecto comun que diera sos
ten social a la busqueda de la ernancipacion politica. 

Tras la muerte del cura Hidalgo, el desenvolvimiento de la gue
rra insurgente habia dejado una gran fragmentacion de mandos 
y focos de insurreccion. Para muchos pueblos y regiones, la con
vocatoria llego a deshora del movimiento originario; en otros ca
sos, se produjo una tenaz resistencia a la seduccion de los bandos 
de indulto 0 los embates de la tropa realista. En casi todas partes 
se habia declarado la guerra contra los gachupines y de su conti
nuidad dependia la resistencia. Para las cabezas del movimiento 
- Rayon, Liceaga y Berdusco- la necesidad de aglutinar bajo un 
solo mando la resistencia insurgente era prioritaria en tanto la 
iniciativa de Hidalgo se reconociera como matricial. Para More
los, sin embargo, era de mayor significacion el trazo de un plan 
de gobiemo que diera a la insurgencia el fundamento de su revo
lucien, agregara las voluntades y liderazgos regionales y,.estrate
gicamente, permitiera unificar el mando militar con el proposito 
de aumentar la capacidad de respuesta a la contrarrevolucion mi

, 

,i; 
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litar de Calleja y politica del virrey Venegas sentando las bases 
de un nuevo gobierno soberano. 

Los esfuerzos unitarios y centralizadores de Zitacuaro en 1812, 
dieron la impresion de cobrar resultados hasta que hicieron su 
aparici6n las diferencias por la ineptitud militar de casi todos los 
integrantes del ejercito insurgente. Morelos aumentaba su pres
tigio e influencia como resultado de sus victorias militares y el 
dilatado control que ejercia sobre el sur del reino. Su inicial in
tervencion mediadora, 10coloco en el punto de decidir la disolu
cion del gobierno en Zitacuaro y convocar a una nueva junta, esta 
si, con el caracter de Congreso Nacional en Chilpancingo.t" 

Reunidos en Chilpancingo, en septiembre de 1813, los que re
clamaban alguna representatividad en el banda de los insurgen
tes -entre quienes habia diferencias, discordias, egoismos y 
recelos- tuvieron que escuchar de Morelos, convertido ya en la 
mas influyente personalidad rebelde, una advertencia rotunda: 

El veneno, el fuego, el hierro, la perfidia, la cabala, he aqui las baterias 
que nos asestan y con que nos hacen la guerra mas ominosa. Pero tene
mos un enemigo atin mas funesto, mas atroz e implacable, y ese habita 
dentro de nosotros. Son las pasiones que despedazan y corroen nuestras 
entrafias, nos destruyen interiormente y se Bevan adernas al abismo de 
la perdici6n innumerables victimas; pueblos hechos el viI juguete de 
ellas.P? 

La revolucion habia logrado formular un ideario que daba sos
ten al proyecto nacional; habia fusionado los mandos en la figura 
de Morelos y, sobre todo, se habia dado forma de gobierno con 
la definicion de una division de poderes y mandos. Sin embargo, 
como fatalmente ocurre a las revoluciones en los momentos de 
cansancio y desacierto militar, la descornposicion interna larva
da silenciosamente iniciaba su corrosiva influencia que se pro
fundiz6 conforme los reveses belicos polarizaron y contrastaron 
las diferencias. Ese camino parece haberse iniciado en Chilpan
cingo, cuando estaba por cerrarse el c~.pitulo de Zitacuaro, y fue 
acicateado por las derrotas de Morelos'y Matamoros en Vallado

96 E. Lemoine, "Zitacuaro, Chilpancingo y Apatzingan, Tres momentos de la 
insurgencia mexicana (Documentos transcritos, anotados y precedidos de un es
tudio preliminar por ...)", Boletin del AGN, IV: 03, 1963, especialmente pp. 395-434. 

97 "Discurso pronunciado par Morelos en la apertura del Congreso de Chilpan
cingo" , 13 de septiembre de 1814, en C. Herrej6n, op. cit., 1985, pp. 128-133. 
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lid. En 1814 se sucedieron los desastres militares y la peregrina
cion del Congreso, perc tambien, la edicion de la Constitucion 
fundacional de Mexico.t" 

A pesar de la tenacidad de Morelos, las derrotas sucesivas, las 
disensiones que le seguian, el territorio insurgente, la reduccion 
de los efectivos militares y el costoso precio de mantener, escol
tar y proteger al Congreso, precipitaron el ocaso de la insurgen
cia surefia. La captura y fusilamiento del cura de Caracuaro fue 
su corolario; con ello, la COl;!~' uidad de la insurgencia qued6 pen
diendo de la suerte de la guerrilla local, pequefia, dispersa, inca
paz de levantar una alternativa y de continuar en el campo 
novohispano la "guerra santa" anunciada por los curas de Dolo
res y Caracuaro y mantenida.en la mentalidad campesina como 
una utopia redentora. Los calculos del soberbio Calleja, una vez 
hecho prisionero Morelos y decidida su suerte, son elocuentes y 
agudamente reveladores: 

[...] Yo no se los efectos que producira la prisi6n de Morelos a quien he 
mandado conducir a esta capital,[...]; pero en el orden natural esta que 
produzca ventajas de muchas consecuencias a favor de la pacificacion 
del reina, [...]; quedan a 10 menos par ahara sin efecto los ambiciosos 
planes y proyectos que habia formado aquel rebelde, que par su genio 
audaz y emprendedor y par su opini6n y ascendiente sabre todos los ca
becillas que nuevamente le habian adjudicado el caracter de generalisi
rna, era el unico capaz de llevarIos a cabo y de darIes la unidad y concierto 
indispensable para su ejecuci6n. [...] No hay una reuni6n en la actuali
dad que cause cuidados. Destruido Morelos que tuvo el designio y los 
medias de formarIa, no es facil a 10menos en algun tiempo que ningun 
otro 10 consiga, par los adios y rivalidades que los desunen y procuro 
fomentar.w 

El diagnostico del virrey era fatalmente certero: el cometido 
de realizar el proyecto constitucional de Chilpancingo no encon
tro la fuerza politica y militar que 10lograra. La atornizacion del 
movimiento insurgente fue consecuencia de la funesta combina
cion de divisiones y desapariciones, de abandono de la insurgen
cia y acogimiento a indultos y perdones concertados' a la 
disposicion de armas y argumentos. El movimiento, entonces, per

98 E. Lemoine, op. cit., 1963, pp. 428-432. 
99 "Carta de Calleja al Ministro de Indias sobre la aprehensi6n de More1os y 

el estado de la Revolucion", Mexico, 30 de noviembre de 1815, en C. Herrej6n, 
op. cit., 1985, pp. 155-160. 
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di6 a sus caudillos y a sus ide6logos, quedando en figuras meno
res la continuidad de la guerra campesina. Caciques locales, 
caudillos regionales, gavilleros sin fortuna, pueblos diezmados y 
trashumantes de la ley fueron los que mantuvieron Ia agitacion 
en el reino: la revoluci6n parecia hallarse perdida aun cuando el 
realismo temia su resurrecci6n. 

Despues de la muerte de Morelos y hasta l('I~: .~. de una multi
tud de gavillas locales pueden distinguirse "bolsones guerrilleros" 
acaudillados por cabecillas que mantuvieron verdaderos "focos 
de lucha" entre los que se cuentan: Jose Osomo en Zacatlan y 
los Llanos de Apan en el centro del reino, Guadalupe Victoria en 
la costa de Veracruz, por Huatusco, que tenia "como mision esen
cial [...] cortar la comunicacion entre la capital y el puerto y sos
ten(er) una base mantimav.P" por Tehuacan el "fuerte y bien 
organizado" reducto de Manuel Mier y Teran; en la Mixteca, por 
Silacayoapan, la guerrilla de Ramon de Sesma y, principalmente, 
hacia la costa del Pacifico por la regi6n tlapaneca "el invicto" Vi
cente Guerrero. 

La guerrilla no fue un fen6meno privativo de los afios de re
flujo; existi6 como una forma subaltema de combate desde elle
vantamiento mismo; aun mas, si se atiende a su caracter de 
resistencia gavillera se encontrara en el bandidismo rural de fi
nes del siglo XVIII y principios del XIX su genesis. Los bandidos 
eran antes de la insurrecci6n una manifestacion social del des
contento rural y de los desajustes en la vida campesina 0 senci
llamente un recurso para ganarse la vida. El Tribunal de la 
Acordada, temible en sus actividades, era el encargado de su per
secuci6n y enjuiciamiento hasta que, a fines del XVIIl, quedaron 
bajo la jurisdiccion militar, manteniendo una guerra secreta, epi
sodica y solo eventualmente con algun contenido social.'?' 

Durante la insurreccion, la manifestaci6n de los bandidos se 
vio magnificada en la coyuntura de relajamiento social. A partir 
de entonces, "los grupos de bandoleros comenzaron a operar en 
forma mas abierta y con mayor impunidad en zonas cada vez mas 
amplias a partir de los centros de poblacion't.P'' En la intenden
cia de Guadalajara, desde 1790 el bandolerismo rural cobr6 una 

100 E. Lemoine, op. cit., 1984, pp. 310-31 I. 
101 William Taylor, "Bandolerismo e Insurgencia en el Centro de Jalisco: 

1790-1816", en Encuentro, I: 03, EI Colegio de Jalisco, 1984, pp. 5-54. 
102 Ibid., p. 16. 
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importancia significativa, especialmente en la zona central y Los 
Altos; estas eran regiones de capital importancia en las rutas mi
neras y para el centro de la Nucva Espana que, en algunos perio
dos cortos llegaron a ser controladas por bandas de salteadores 
que cobraban su particular peaje. Fue corriente tambien el abi
geato en perjuicio de las haciendas y cofradias. En suma, siendo 
una zona economicamente desarrollada en el contexto regional, 
Guadalajara fue campo para el bandolerismo ante la incapacidad 
de las patrullas militares para controlarlo. 

El paso del cura Hidalgo 0 de sus enviados a insurreccionar 
los pueblos dej6 su huella en las actividades de los bandoleros. 
Hechos a las armas, conocedores del terreno y de los recursos 
del vecindario, dada su condicion criminal y la persecuci6n que 
sobre ellos se ejercia, la rebelion les vino como una actividad no 
contraria a sus intereses. Es posible aun que Ie cobraran adiccion 
por la oportunidad que les brindaba para vengar afrentas y agra
vios sociales y personales. En la region altefia de Nueva Galicia, 
la relacion con los bandidos se hizo regular entre los insurrectos, 
y se decia que muchos: 

De los que combatieron allado de los grupos de insurgentes en la zona 
de los Altos eran rancheros y jomaleros de Tepa/titian}, Yahualica y el 
puesto del Humedo. Todos estos insurgentes fueron conocidoscomo sal
teadores y abigeos antes de la guerra, algunos se unieron a las fuerzas 
independentistas una vez que estas los liberaron de la prisi6n.103 

El combate contra los bandoleros y salteadores se extendio y 
complejiz6 con los levantamientos de pueblos y la formacion de 
grupos de insurgentes que mantuvieron una extraordinaria con
tinuidad por las caracteristicas militares de su articulacion -en 
ocasiones debidas a parentesco, vecindario e identificacion etni
ca y de castas, como en la costa de Michoacan. La guerrilla debe 
en gran medida una explicacion de su gran capacidad de intere
ses con el bandolerismo que solia tener un contenido social. 

La economia de la guerrilla, podria considerarse como "eco
nomica chica" es decir, movilizada para la guerra de guerrillas 
y mantenida con impuestos sobre comercio y otras extraccio
nes.l°4 La continuidad de la guerrilla, los requerimientos de sub

103 Ibid., p. 18.
 
104 Ch. Archer, op. cit., p. 47.
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sistencia, abasto y pertrechamiento llevaron a grupos de 
guerrilleros a manifestarse en el control regional como verdade
ros agentes fiscales que garantizaban 0 retenian la circulacion, 
reglamentando el cobro de impuestos y alcabalas e incluso, co
municando mercantilmente regiones insurgentes y realistas pa
ra articular sus productos 0 crear una red de comercializacion de 
"efectos hurtados". En este caso estuvo eljefe guerrillero del Ba
jio, Pedro Moreno, quien "funcion6 como intermediario entre Gua
najuato y Leon y el mercado rural"; igualmente, dorninaba el 
mercado regional de Santiago "para la venta de muebles, armas, 
ropa, plata y otros efectos manufacturados para cambio por mez
cal, aceite, algodon, sal, ganado, cigarros y granos". 

Otro caso, excepcionalmente demostrativo del caudi11ismo re
gional, era el del padre Torres, quien Con la cobertura de campe
sinos y arrieros traficaba entre Tierra Caliente y el Bajio: "Sus 
vendedores insurgentes ofrecian sal, algodon, zapatos, sillas, to
da clase de colambres, azucar, harina y otros productos para las 
poblaciones realistas". La base sobre la que se sostenfa esta es
tructura oculta de regulaci6n del mercado, era posible gracias a 
un sistema de solidaridades populares muy dificil de demostrar 
con el solo ejercicio de la fuerza, como 10interrtaron los realistas. 

La tenaz existencia de la guerrilla. cre6 una parad6jica situa
ci6n para las fuerzas realistas: se sabian vencedoras de la insu
rreccion campesina, de las principales columnas revolucionarias, 
pero su victoria no era total y esto los mantuvo permanenternen
te en armas; no volverian, pese a sus esfuerzos, a controlar el cam
po novohispano con una corta fuerza y el respeto a la ley. Y en 
otro sentido, como afirma Hamnett: 

A pesar de que los insurgentes no pudieron derrotar al gobiemo en el 
campo de batalla, bandas de rebeldes con frecuencia dificilmente distin
guibles de grupos de bandidos, sometieron a las fuerzas realistas a una 
larga y costosa guerra de desgaste. 105 

Este desgaste polftico-rnilitar del gobiemo colonial vino a ser 
resuelto en el afio de 1821, por un oficial criollo de bajo rango 
y mucha ambicion y un audaz guerrillero mulato que percibi6 el 

105 Brian Hamnett, "Royalist counterinsurgency and the continuity of rebe
llion: Guanajuato and Michoacan, 1813-1820", en Hispanic American Historical Re
view, 62 (01), Duke University Press, 1982, pp. 19-48. 

l 
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agotamiento de la contrainsurgencia y la posibilidad del oompro
miso como salida historica.l'" 

LA CONTRAINSURGENCIA AGRARIA Y LAS BASES DEL NUEVO ORDEN 

La contrainsurgencia virreinal fue, desde el momento misrno de 
la insurreccion, la compleja combinacion de un tejido de intere
ses y funciones que apoyada en la fuerza militar elaboro todo un 
plan de apaciguamiento y supeditacion del reino. La embestida 
de Calleja y disposiciones tendientes al relajamiento de la fuerza 
revolucionaria, el edicto excomulgatorio contra Hidalgo y quie
nes 10secunden, los permanentes ofrecimientos de indulto y per
dones individuales a condici6n de deponer arrnas e ideas, la 
multiplicacion de discursos condenatorios de la rebelion, las ex
citativas a deponer las armas, y la promocion y aplicacion de re
formas venidas de la Espana liberal conjuntaron los brazos de la 
contrarrevolucion novohispana. 

Una primera respuesta a la rebelion campesina fue la rapida 
movilizacion de tropas, pero tambien la promulgacion de un de
creto de la Regencia del 26 de mayo que habia mantenido en si
lencio el gobiemo virreinal por consideraciones imaginables. En 
efecto, el 5 de oetubre de 1810 en la Gacetaextraordinaria se in
sertaba la disposicion que ordenaba la libertad del tribato para 
indios y castas, pretendiendose ofrecer su aplicaci6n a cambia de 
lealtad al gobiemo virreinal. El resultado no se hizo esperar, Las 
republicas de indios de Queretaro, Chalco, Nopaluean y Tepeaca 
juraron fidelidad, asi como las de paroialtdades como San Juan 
y Santiago de Mexico y el propio ayuntamiento de Tlaxcala, cu
yos alcaldes, para manifestar su sinceridad entregaron a los emi
sarios del cura alzado.l?? 

Con esta disposicion, se abrio una linea de accion contrarrevo
lucionaria que cobraria sus frutos; la publicaci6n de medidas que 
reformaran el orden social en el campo en atencion a los puntos 
conflictivos que alimentaban la insurrecci6n yen prevision, mu
chas veces, de iniciativas rebeldes; con frecuencia la efectiva eje
cucion de las medidas estaba limitada a criterios de utilidad 

106 E. Lemoine: "1821: <:Consumaci6n 0 contradiccion de 1810?", en Secuen
cia, 1: 01, Instituto J. M. L. Mora, 1985, pp. 25-35. 

107 L. Alarnan, op. cit, 1985, libro II, cap. I, pp. 388-389 Y 598. 
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militares y politicos. Aun asi, conviene explorar en este recurso 
los parametros de reforma que la contrainsurgencia adopt6 aun, 
puede decirse que curiosamente, tenia su origen politico y doc
trinario en el proyecto liberal de los reformadores de Cadiz. EI 
impacto en las colonias revolucionarias qued6 asi bajo el manejo 
discrecional del realismo colonialista. 

Igualmente, el virrey hizo que los diputados electos para las 
cortes de Cadiz en representaci6n de la Nueva Espana dirigiera 
al reino una Representaoion en la que disuadieran al pueblo de 
la empresa revolucionaria, condenando la violencia porque, afir
maban, lila patria exige que por todos arbitrios ~e procure la con
servaci6n de la tranquilidad y de la union", La Representaciorc a 
las Cortes se proponia, como un instrumento de influencia y con
secuci6n de beneficios para la colonia. Su excitativa era elocuente: 

[...) Vuestra docilidad dara mas eficacia a nuestra representaci6n, yella 
junta en las Cortes con la de las otras provincias, hara que se yean triun
fantes con debida igualdad los derechos de todas las partes que compo
nen la monarquia.108 

Aun cuando la diputaci6n de Nueva Espana partie a las Cortes 
dejando esta imagen de colaboracionismo, la alternativa consti
tucionalista que sostuvieron no careci6 de sinceridad y fuerza po
litica. Ya en Espana acordaron, con el resto de legaciones de las 
colonias, formular en once puntos las principales reformas nece
sarias al apaciguamiento de las posesiones ultramarinas. Entre 
ellas aparecen como relevantes, la igualdad de condicion y dere
chos de todos 10subditos del reino, la libertad de oomercio, culti
vo y manufactura rompiendo con los monopolios metropolitanos, 
la libertad para comerciar entre las distintas posesiones sin inter
mediaci6n de la metropoli, la libre explotaci6n de minas, la igual
dad de oportunidades y empleos publicos para los criollos, la 
reinstalaci6n de los jesuitas, etcetera.l'" 

La pacificaci6n del imperio ultramarino dependia, en su opi
nion, de la efectiva promoci6n de estas y otras reformas y no de 
una guerra despiadada. 

108 "Exhortaci6n de los diputados para las Cortes a los habitantes de Nueva 
Espana", en J. E. Hernandez y Davalos, op. cit., 1882, tomo III; L. Alaman, op. cit., 
p.397. 

J09 Woodrow Anderson, "Reforms as a means to quell revolution", en Nettie 
Lee Benson (editora), Mexico and the Spanish cortes, 1810-1822, Austin, 1966. 
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En su diagnostico sobre las causas de la insurgencia y los me

dios para detenerla, la diputacion americana a las Cortes desmintio 
la version difundida por la contrarrevolucion hispanoamericana 
en el sentido de que la influencia napoleonica hubiera fermenta
do la rebelion: "Es preciso hacer justicia de confesar que en Ame
rica no ha habido francesismo." Igualmente, desmintieron la 
version de que se busca la separacion de la Corona, sino que, la 
peligrosa condicion del imperio daba a America el derecho a la 
soberania, y resguardaba a Fernando VII el derecho superior de 
gobemar. Llegaron por el camino de su diagnostico, ala cuestion 
de fondo y, declararon tajantes que la insurreccion obedecia a di
versos factores, pero que su "causa primordial es la opresion en 
que han vivido tanto tiempo" los americanos. La conclusion era 
solo una: "mientras V. M. no quite los motivos del descontento, 
no cesaran las inquietudes y conmociones" .110 

Aun cuando los liberales de la peninsula eran notoriamente 
conservadores can relacion a la cuestion de la autonomia de las 
posesiones ultramarinas, tomaron no sin reserva el diagnostico 
de la diputacion, e hicieron extensivas las disposiciones acorda
das a todas elIas. Asi llego al convulsionado reino de la Nueva Es
pana un conjunto de medidas reformadoras del regimen agrario: 
algunas esencialmente pensadas en las colonias y otras mas, de
bidas al proyecto desmoralizador de la peninsula. En cualquier 
caso, la funcion especifica que revistieron en el contexto novo
hispano fue la de servir a una politica contrainsurgente que en 
el texto aventajaba a los rebeldes y en la practica quedaba al ma
nejo discrecional de las autoridades virreinales. De este modo, 
las cortes pretendian responder al cuadra conflictivo generado des
de mucho atras en el campo del reino. Alli tambien estaban pues
tas sus limitaciones. 

La extension de la igualdad juridica a todos los habitantes del 
reino en ambos continentes fue decretada el15 de octubre de 1810. 
Poca significacion tuvo en una America insurreccionada y en es
tado de guerra. En febrero de 1811, las Cortes decretaron la liber
tad de cultivos y suprimieron los estancados y prohibidos por 
efecto de monopolio comercial en favor de los productos de la 
peninsula. En apariencia, se despejaban las trabas de la agricul

no "Representaci6n de la Diputaci6n Americana a las Cortes de Espana", 10. 
de agosto de 1811, en J. E. Hernandez y Davalos, op. cit., tomo III. 
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tura colonial, sin perturbar su esclerotizado regimen de propie
dad y usufructo de la tierra. 111 

! En noviembre de 1812, por decreto de las Cortes y "deseando 
I' 
I remover todos los obstaculos que impiden el uso y ejercicio de 

la libertad civil de los espafioles de ultramar (sic)" se declaran abo
lidas las mitas, repartimientos de indios y todo servicio personal 
que bajo aquellos, u otros nombres, presten a los particulares" 
o a corporaciones, funcionarios publicos 0 autoridades parroquia
les. Se mandaba, igualmente, practicar un reparto entre los in
dios casados de tierras "inmediatas a sus pueblos, que no sean 
de dominio particular 0 de comunidades", es decir, las realengas, 
Sin embargo, en los casos en que las tierras de comunidades ex
cedan notoriamente a las necesidades de su poblaci6n, "se repar
tira, cuando mas, hasta la mitad de dichas tierras".1l2 En rigor, 
se sugeria el reparto de tierras del fondo de propios y del fondo 
legal de los pueblos, siendo este el inmediato y aquel, el que no 
se trabajaba directamente para ponerse en renta. La disposicion 
era demasiado difusa para impulsar un verdadero reparto, supo
niendo que hubiera las condiciones para ello, yaque se deposita
ba en las autoridades coloniales su ejecuci6n. 

No fue sino hasta el 28 de abril de 1813, cuando el virrey Calle
ja, por bando, mand6 publicar la Orden del Ministerio de Ultra
mar para que las diputaciones provinciales pasaran a repartir 
tierras entre los indios, segun acuerdo del 15 de noviembre de 
1812. La orden sefialaba, con mayor precision las atribuciones tu
telares que se depositaban en ellas: adernas del reparto de las tie
rras a los indios se les facultaba para. "hacer uso, donde la 
necesidad 10exija, de los fondos de las cajas de comunidad de in
dios" distribuyendo creditos y administrando sus recursos, pro
veyendo a los pueblos donde no los haya, y asumiendo funciones 
de vigilancia y supervisi6n; asirnismo, se les aconsejaba que al 
momento de repartir "hagan entender a los indios que deben la
brar y cultivar las tierras por S1 mismos, sin poder venderlas, ni 

111 Miguel Mejia Fernandez, Politica agraria en Mexico en el siglo XIX, Mexico, 
Siglo XXI, 1979, cap, II, pp. 34-36. 

112 "Decretos de las Cortes generales, que envia la regencia, para que se po
tencie la propiedad privada en el indigena repartiendo las tierras de los pueblos 
entre su poblaci6n activa, aunque sin tocar las tierras comunales", Cadiz, 9 de 
noviembre de 1812, en Francisco de Solano, Cedulario de tierras. Compilaci6n de 
legislacitm agraria colonial (1497-1820), Mexico, UNAM, 1984, documento 228, pp. 
543-544. . 
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empenarlas", ya que cornan el riesgo de que ados afios sin culti
vo se les quitarian en favor de "otros indios industriosos y aplica
dos". Finalmente, se daba instrucci6n a los obispos para que 
"exciten el celo de sus curas y doctrineros" para contribuir a la 
verificaci6n del ordenamiento y, en particular, "procuren estimu
lar (a los indios) con su persuasi6n al mismo fin, asegurandoles 
que el gobierno con estas medidas no trata mas que de su felici
dad y evitar la pobreza, aprovecha ndose asi tambien los bienes 
que la naturaleza ha derramado sobre sus paises" .113 

Cuatro meses mas tarde, por decreto de la Regencia a nombre 
de las Cortes, el virrey Calleja publicaba la disposicion de Cadiz 
de enero de ese afio. Como las anteriores medidas, esta tenia el 
prop6sito de ratificar el reparto y ampliarlo bajo ciertos criterios 
de interes: primero, dictaba tajantemente el reparto de todos los 
terrenos baldios y del fondo de propios y arbitrarios de los pue
blos; segundo, Ie atribuia al reparto el caracter de "plena propie
dad y en clase de acotados"para permitir su cercamiento; tercero, 
de las tierras restantes al reparto en los pueblos se otorgaban gra
tuitamente "de las mas proporcionadas para el cultivo" a los' 
militares jubilados, inutilizados 0 veteranos de las guerras "na
cionales" 0 a los que hubieran combatido por el apaciguamien
to de las colonias, a titulo de "premio patriotico" e incluso para 
los civiles que hubieran participado allado de la "justa causa". JJ 4 

Un ultimo dato importante: si bien se mandataba a las diputa
ciones provinciales -que entre parentesis no ejercieron esta 
facultad-, la rotulaci6n de titulos de propiedad efectiva recay6 
en los ayuntamientos de los pueblos. Este es el principio, en la 
legislaci6n, de facultades municipales que cobrarian mas tarde 
importancia. Asi, como apunt6 Wistano Luis Orozco, ni las dipu
taciones se establecieron, ni el decreto fue tornado con estricta 
aplicacion pero, en provecho de estas facultades, los ayuntamien

113 "Orden del ministro de Ultramar al virrey de Nueva Espana para que las 
diputaciones provinciales sean las que procedan a los repartos de tierrasa los in
digenas, y normativa sobre prestamos a estes para promocionar cultivos", Cadiz, 
15 de noviembre de 1812, en F. Solano, op. cit., docurnento 229, pp. 545·547. 

114 "Decretos de la regencia del Reino, en nombre de las Cortes generales, re
duciendo los baldios y terrenos comunes al dominio particular y ordenando la 
distribuci6n de tierras entre los vecinos que careciesen de elIas, asi como entre 
los militares que tomaron parte en la guerra de la independencia espanola y en 
la hispanoamericana", Cadiz, 4 de enero de 1813, en ibid., supra" documento 230, 
pp. 547-550. 
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tos "por experiencia nos consta, extendieron algunos tftulos de 
propiedad por terrenos baldios situados en territorio de su juris
diccion".115 

Con esta disposici6n se conforma el cuerpo principal de la le
gislaci6n de las Cortes en materia agraria que, siete alios mas tar
de, con la restauraci6n liberal en la peninsula, ratificariael virrey 
Apodaca por escueto bando del 29 de agosto de 1820. lQue efec
tos practices tuvo esta legislaci6n en la colonia abatida por una 
larga guerra campesina? No podriamos precisarlo. Sin embargo, 
visto en la perspectiva historica de la transicion al nuevo orden 
politico nacional, es posible establecer algunos puntas interpre
tativos: (i) a pesar de que las disposiciones de las Cortes tuvieron 
un caracter nominaly dificilmente llegaron a concretarse en re
sultados, y de que fueran objeto de una intencionalidad politica 
y un uso discrecional, no desmereci6 su naturaleza y el caracter 
de bases juridicas para un nuevo c6digo que fue heredado al nue
vo pais; (ii) el enfasis puesto en la individualizaci6n de Ia propie
dad comunal, el reparto de los bienes de comunidad y la 
intervenci6n de las cajas de los pueblos fue, en definitiva un anun
cio de las orientaciones juridicas y del proposito modernizador 
de los ilustrados de la epoca, que para las comunidades indige
nas tendrian un sentido corrosivo de las formas colectivas de dis
tribuci6n; (iii) la tentativa de liberar a la comunidad de sus 
primitivas ataduras (al regimen de trabajo, distribucion y tributa
cion) permit6 mas bien, que esta quedara a merced de la gran 
propiedad. 

Las tierras del pueblo (fondos de propios y arbitrios) pasarian 
progresivamente por intermediacion municipal, a manes priva
das por via de arrendamiento 0 rotulacion en propiedad; de igual 
manera, el verse rntervenidas las cajas de comunidad, se hacia 
a los pueblos vulnerables a las discontinuidades del temporal, li
mitando sus recursos asistenciales colectivos. 

Estos avances contra la comunidad, con apariencia de redimir
la, anunciaron 10que el regimen republicano del nuevo pais per
seguiria: la destrucci6n de la propiedad corporativa de la tierra 
y la ampliaci6n del mercado rural de trabajo, factores propulso
res del desarrollo agricola en visi6n de los contemporaneos. La 
respuesta de la comunidad fue una tenaz resistencia, la perma

115 Wistano Luis Orozco, Legislaci6n y jurisprudencia sobre terrenos bald{os, Me
xico, EI Tiempo [1895], edici6n facsimil, El Caballito, 1974, p. 114. 
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nente negociaci6n de sus tierras y trabajadores, y cuando la re
sistencia pasiva tocaba a su limite se resolvia por la rebeli6n. Este 
fue el cuadro de la primera mitad del siglo, inaugurada por una 
epica insurrecci6n de campesinos. 

PUNTO MUERTO 

Diez afios de guerra habian dejado a las fuerzas sociales conten
dientes en un punto muerto. Si bien el proyecto po"Pular y nacio
nalista mas radical habia desaparecido con Morelos, la pacificaci6n 
del reino era imposible. Las consecuencias econ6micas de la fa
se intensa del conflicto (1810-1814) habian dejado su huella en 
la sociedad: la mineria decaia continuamente, las grandes rutas 
comerciales se habian interrumpido por tiempo prolongado, los 
mercados regionales habian padecido alternativamente los danos 
de la guerra y el hundimiento de las principales producciones lo
cales, el cultivo de granos para el abasto se habia perturbado p~r 

los malos temporales, los perjuicios de la guerra y la permanente 
inflacion.l!" 

La economia novohispana se descapitalizaba rapidarnente, La 
fuga de capitales se inici6 desde antes de la insurrecci6n, duran
te esta se aceler6 y, a finales de la decada, se convirti6 en un des
tina compartido por los ennoblecidos peninsulares de la Nueva 
Espana. La producci6n de plata, cada vez menor, ya no respon
dia a las necesidades de la colonia sino al prop6sito de la evacua
ci6n de riqueza, como consecuencia las rentas estatales 
disminuyeron, la rnasa monetaria circulante entr6 en un estado 
de escasez cronica y las utilidades no se reinvertirian en giros agri
colas 0 comerciales. Los acaudalados peninsulares presentian el 
fin de la proverbial abundancia en una coyuntura de crisis e in
seguridad. A eso apostaron.!'? 

Para regiones enteras del reino -el Bajio y el centro-sur, 
principalmente- la guerra campesina iniciada en 1810 no habia 
concluido cabalmente. Sucesivas fuerzas insurgentes, cada vez me
nores, habian mantenido la inseguridad en el campo interrum

116 John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826, Barcelona, 
Ariel, 1976, pp. 364-367. 

117 Brian R. Hamnett, "The economic and social dimension of the revolution 
of independence in Mexico, 1800-1824", Ibero-Amerikanisches Archiv, VI: 01, 1980, 
Berlin, pp. 15-25. 
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piendo comunicaciones y comercio, aumentando los costos de 
circulaci6n y consiguientemente restringiendo las dimensiones 
del mercado. 

El bandolerismo rural fue la extensi6n cr6nica de una guerra 
que habia relajado las rutinas, la obediencia y la tranquilidad ru
ral. Sus caracteristicas de operaci6n 10hicieron imposible de erra
dicar: los salteadores mantenian una gran movilidad, un deta11ado 
conocimiento del territorio, la cooperaci6n de los vecinos y, difi
cilmente enfrentaban directamente a las partidas militares rea
listas. El bandolero mantuvo en el campo la vivida experiencia 
de la guerra campesina -ya porque fuera producto de ella 0 vic
tima de sus consecuencias- atin cuando no se reconociera doc
trinalmente en el movimiento insurreccional. EI nerviosismo 
politico en que vivian los gachupines en las haciendas de campo 
se debia en mayor grado ala persistencia de este enernigo menor 
que ala casi ignorada guerrilla de Guadalupe Victoria en Vera
cruz 0 la localizada resistencia de Vicente Guerrero.P" 

Los criollos que habian combatido allado de 108 realistas en 
'contra de los insurgentes durante las distintas etapas de la gue
rra eran, hacia 1820, una importante fuerza politica: arribados a 
los mandos medios del ejercito provincial durante la guerra, se 
habian hecho de un poder politico local y hasta regional: partici
pando en los ayuntamientos y en las diputaciones provinciales 
habian conocido de la administracion colonial y pugnaban por su 
irrestricta incorporaci6n; colocados en importantes puestos de la 
burocracia eclesiastica habian generado sus proptos intereses y 
se preparaban a defender una Iglesia que no era de poco caudal. 
En fin, una conjunci6n de intereses habia constituido un consis
tente bloque social que seguia con preocupaci6n los cambios Ii
berales en la metropoli, 

Cuando se tuvo la noticia de que en Espana los acontecirnien
tos politicos habian dado un giro liberal -con el pronunciamien
to de Riego- y las Cortes se habian restaurado con la vigilancia 
de la Constituci6n gaditana, en la Nueva Espana se apresuro un 
correspondiente giro conservador para impedir el embate de las 
reformas que amenazaban con afectar fueros y privilegios.U? 

En estas condiciones, tanto gachupines conservadores como 

118 Paul Vanderwood, "EI bandidaje en el siglo XIX: una forma de subsistir", 
en Historia Mexicana, XXXIV: 1 (133), EI Colegio de Mexico, pp. 41-75. 

119 B. Hamnett, Revoluci6n y contrarrevoluci6n en Mexico y el Peru (Libertalis
mo, realeza y separatismo, 1800-1824), Mexico, FeE, 1978, pp. 297-299. 
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crioUos contrainsurgentes empezaron a buscar salidas politicas. 
Los primeros, se consideraban vencedores supremos en sus po
sesiones coloniales pero divorciados del proceso politico de la pe
ninsula; los segundos, se sabian los grandes ganadores deja guerra 
y, como clase, el sector social mas identificado e interesado con 
la tierra en que nacieron. Los gachupines trataron de impedir los 
cambios constitucionales en la colonia can una fallidaconspira
cion -pensada en los terminos de la de 1808, que si les habia 
resultado- que unicamente vino a provocar division y anunciar 
sus pretensiones. Los criollos, principalmente militares madura
ron en la idea que tenia el poder efectivo y faltaba' s610 resolu
cion para tamar la conducci6n del reino, una vez aplastado el 
movimiento popular, Iturbide, el ambicioso oficial, fragu6la ope
racion con cautela y audacia.l-? 

El Plan de Iguala le signific6 a este un simb6lico triunfo que, 
curiosamente, no fue por la derrota del enemigo sino par su in
corporaci6n y con esto el merito de haber concluido un movimien
to que habia agitado el reina por una decada, Por Guerrero, 
represent6 un paso politico hacia adelante que le permiti6 sacar 
del aislamierito regional una lucha politica sin porvenir militar, 
con una gran legitimidad pero sin horizonte de triunfo inmedia
to. En la transacci6n de Iguala, salvo la busqueda de la indepen
dencia nacional, no hay nada que recuerde el programa radical 
moreliano (los Sentimientos de la Naci6n), ni can relaci6n ala so
berania, ni ala supresi6n de tributos, ni ala "moderaci6n de la 
opulencia", ni en cuanto ala justicia agraria. 

A traves del documento es inimaginable que le precedi6 una 
guerra campesina, ni un levantamiento popular, ni un pensamien
to liberal radical. Los campesinos -indios, mestizos y castas- fue
ron los notables ausentes, los grandes derrotados. Sin embargo, 
el camino politico de la independencia nacional se habia desbro
zado hasta un punta que permiti6 el encuentro de intereses y pro
p6sitos entre los americanos.P! 

En 1821, se inici6 el incierto camino de la nueva naoion. Ala 
monarquia constitucionalle sigui6 la republica, y durante esta 
se inici6 un largo proceso tendiente a desmontar el andamiaje co
lonial: el doctrinarismo republicano convivio y luch6 contra una 
inercia y una continuidad colonial que tenia rnuy hondas raices, 

120 B. Hamnett, op. cit., supra, pp. 307-310.
 
121 E. Lemoine, op. cit., 1985, pp. 31-35.
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dificiles de talar. Para los campesinos, indios y mestizos, la revo
luci6n de Hidalgo, aunque derrotada, habia liberado energias so
ciales ocultas que daban fundamento al recurso de la rebelion pero 
tambien a sus temidas consecuencias. El reblandecimiento de la 
estructura de poder conformada en la colonia, cre6 las condicio
nes para que caciques locales y oligarquias regionales se lanza
ran contra el menguado patrimonio de las comunidades, contra 
la unidad colectiva mas resistente a los empujes de la rnoderni
dad liberal y el pillaje. La comunidad hubo de soportar, de mane
ra alternativa, la presi6n de un proyecto estatal de modernizacion 
de la propiedad y distribucion de la tierra, como tarnbien el em
bate de los caciques y terratenientes locales que no s6lo preten
dian la tierra sino, principalmente, a sus trabajadores. ~Que 

condiciones se crearon para ello? lComo pudo resistir la comuni
dad y la pequefia propiedad campesina al cerco que se le tendi6? 

Con la supresi6n del viejo derecho indiano, las comunidades se 
libraron de las obligaciones tributarias a que habian sido sujetas, 
pero tambien de la protecci6n paternal en que el Estado espanol 
fincaba su funci6n tutelar. En realidad, los pueblos que se levan
taron en 1810 -salvo cuando reetificaron oportunamente, aco
giendose a Indultos- habian declarado una suerte de 
independencia del despotismo tributario que regulaba su inser
ci6n en la sociedad. En la transici6n al nuevo orden republicano, 
la politica agraria del imperio mexicano y del regimen de transi
cion que le sucedi6 se conform6 con la supresi6n del mayorazgo, 
las mercedes reales y la municipalizacion del fondo de propios de 
los pueblos, todas estas medidas ordenadas ya desde las Cortes. 

La nueva republica deposit6 en los congresos estatales la fa
cultad de regular uso, tenencia y propiedad de la tierra. Por tan
to, en aquellos donde el proyecto liberal encontro apoyos politicos 

. -a nivel de clases dirigentes- se inici6 un acelerado proceso de 
reglamentaci6n de la propiedad de los pueblos. 122 Inicialmente, 
se les rechazo a los pueblos la personalidadjuridica que mantu
vieron durante la Colonia, se les denomin6 a partir de entonces 
"los antes llamados indios", y se les despoj6 de la caja de comuni
dad trasladando sus recursos al ayuntamiento, otorgandole a es

122 John Tutino, From insurrection to revolution in Mexico. Social bases ofagra
rian violence, 1750-1940, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1986, pp. 
242-249. 
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te facultades de administraci6n. La indiuiduaiizacion de la 
propiedad comunal, fue e1 objetivo perseguido para adecuar la vida 
comunal a la epoca de liberalidad en que vivian las clases diri
gentes, a 10 que las "nuevas luces" exigian. 

El proceso, alli donde fue sancionado, se disfraz6 de una "do
taci6n individual" de la tierra que para cubrir sus necesidades re
quiriera el miembro de comunidad, su familia y hasta el ultimo 
de sus parientes. Una vez adjudicada, las reservas y e1 resto de 
las tierras que no se destinaban al cultivo pasarian al fonda de 
propios, ala saz6n administrado por e1 ayuntamiento, mismos que 
podian rentarse a particulares y su producto destinarse a este fOI.
do para las obras y gastos necesarios a su administracion. Los mu
nicipes y regidores, con esta nueva legalidad, se convirtieron en 
los verdaderos administradores de las tierras de los pueblos ma
nejando a su arbitrio los recursos. La transferencia de tierras de 
comunidad a particulares tenia, con este mecanismo, la oportu
nidad de concertar el despojo con gran cobertura legal en el arren
damiento que, con el tiempo, transform6la posesi6n en propiedad. 
Para la comunidad, la distribuci6n individual no solarnente vio
lentaba sus rutinas y formas de organizaci6n en el trabajo y el 
reparto de su producto, sino que introducia restricciones a su ere
cimiento.V' 

De esta manera, los pueblos no solamente no podian crecer 
extensivamente sino que la nueva fuerza de trabajo no encontra
ba inscripci6n sin disminuir el producto social repartible; en con
secuencia, las comunidades se convirtieron en abastecedores de 
fuerza de trabajo de la economia rural no indigena. Los requeri
mientos de mayor numero de trabajadores estaban en 10 profun
do de las medidas, pero tarnbien en el estrechamiento del cerco 
territorial al pueblo: el despojo de tierras obedecia tarnbien a es
te prop6sito, y en ocasiones s6lo a el, con 10 que se vio magni
ficado. 

La respuesta de los pueblos a Ias reformas republicanas fue, 
en principio y generalmente, el de la negociaci6n legal de sus tie
rras: exhibici6n de titulos de propiedad, definicion de linderos, 
solicitudes de aguas, montes de reserva J quejas contra los abu
sos y las extorsiones de funcionarios municipales. No hubo de en

123 Antonio Ibarra, [alisco en la primera mitad del siglo XIX. Historia, economia 
y politica de una sociedad en transici6n, Tesis, Universidad de Guadalajara, Facul
tad de Economia, 1985, pp. 120-133. 
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frentar la primera republica liberal una gran rebeli6n campesina, 
los conflictos eran locales y la capacidad de resoluci6n de ellos 
dependi6 del poder regional. Hacendados, caciques y autorida
des municipales contuvieron la respuesta campesina, mas aun si 
se considera que para la nueva clase politica de las ciudades, la 
poblacion indigena era una remora del pasado rural, su reden
cion requeria de una nueva normatividad contra la que habria 
resistencias, pero mientras no representara peligro era ignorada. 
Liberales y conservadores de toda tesitura compartianel miedo 
ala insurreccion, pero para ambos en sus enfrentamientos, el cam
pesina fue la fuerza de combate principal. 

Mientras en las ciudades la close politica del nuevo pais diri
mia con pasion el nuevo proyecto nacional, en el campo, lafigu
ra del hacendado se afirmaba como la personificaci6n del poder 
rural. Liberales y conservadores tuvieron que reconocer que, en 
un contexto de aguda lucha politica, la tranquilidadasi impuesta 
era garantia contra un nuevo levantamiento multitudinario y en 
ello fincaba su poder el hacendado que, en no pocos casos, era 
una autoridad politica regional, un cacique politico. La fueron tan
to conservadores como Anastasio Bustamante, Mariano Paredes 
y el propio Santa Anna, como los antiguos insurgentes Juan Al
varez y Goidiano Guzman. El monopolio de la tierra y el control 
sobre la fuerza de trabajo indocomunal fueron los pilares del po
der de los hacendados; su fuerza polftica, necesariamente tam
bien devenia de alli. 124 

El control del campesinado por los hacendados y caciques hi
zo de ellos el instrumento de la lucha politica nacional. Actuan
do sin autonomia 'de clase, los campesinos participaron tanto en 
el partido liberal como en el conservador, defendiendo, alternati
vamente, gobiernos constitucionales como de facto, enfrentando 
las invasiones extranjeras y pereciendo en defensa de un territo
rio que se les arrebataba. La leva (inscripcion forzada en la mili
cia), el paternalismo de los caciques y la coaccion directa fueron 
los recursos para su participaci6n obligada en la escena politica 
nacional. Sin embargo, la rebeli6n campesina por la defensa de 
sus tierras, su autonomia comunal, la resistencia a exacciones fis
cales excesivas 0 extorsiones de caciques locales, fue madurando 
en estas luchas, cobrando cuerpo en motines, alzamientos 0 le

124 Leticia Reina, Las rebeliones campesinas en Me;nco (1819-1906), Mexico, Si
glo XXI, 1980, pp. 15-17. 
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vantamientos epis6dicos, generalmente reprimidos y derrotados, 
pero que significaron la extensi6n de una resistencia que se pro
longaria durante un siglo, desde que el cura de Dolores los insu
rreccionara.P" 

En cantidad de luchas locales se fue preparando el camino de 
la rebeli6n regional, de la concertada respuesta a las agresiones 
contra el territorio y la vida del pueblo -ya fuera de indios 0 

mestizos- de parte de una amplia, compleja y cambiante red de 
poder que partia de la localidad pero que articulaba a la sociedad 
entera. En Sierra Gorda (1847-1849), Morelos (1847), Veracruz 
(1845-1849), Yucatan (1847), Chalco (1848-l849), Tehuantepec 
(1844-1845), entre otras tantas regiones, los campesinos pelearon 
desde tierras y salinas hasta la autonorma territorial y el proyec
to de unajusticia agraria que mantuvo en la memoria el recuerdo 
de la insurreccion.P" 

AI promediar el siglo, la descarga contra la comunidad campe
sina se intensificaria y su resistencia se haria cada vez mas costo
sa y violenta. El emplazamiento contra las tierras de los pueblos; 
sus reservas de trabajo y su vida interior, entr6 en una fase deci
siva de enfrentamiento directo contra el hacendado, el cacique 
y el gobiemo. Era el anuncio de la nueva guerra contra la comu
nidad que se avecinaba y que marcaria toda la segunda mitad del 
siglo XIX que no concluye con el calendario, sino en 1910.127 

1251. Reina, op. cir., supra, pp. 17-29.
 
126 Ibid., pp. 29-41, Y el riquisimo compendio documental.
 
127 Allan Knight, The Mexican Revolution, 1. Porjirians, liberals and peasants,
 

Cambridge, Cambridge University Press, 1986: especialmente el capitulo 3 ("Po
pular protest"), pp. 78-178. En el examina con gran agudeza y docurnentacion las 
raices profundas de la revoluci6n de 1910 en el campo decimon6nico· mexicano, 
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