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INTRODUCCION 

Muchas  son las tendencias de la historiografia  mexicana de 

los filtimos tiempos, dividiendose  en  campos,  que  aunque  no  son 

autdrquicos,  nos  permiten  adentrarnos a distintas problemAticas. 

Uno de  estos  campos es el de las imAgenes*, que  en  cierta  medida 

nos  revela el por  que  de  algunas  actitudes  políticas, sociales y 

econtimicas entre los distintos  grupos  que  conforman  una sociedad. 

Es un  medio dtil para  resolver  ciertas  problemdticas  que no 

han  sido  tratadas  en ese sentido. De algunas  lecturas  acerca de 

la Desamortizacibn de los Bienes de la Iglesia y de las Comunida- 

des  Indígenas (1) se deduce a una  situacibn muy  interesante  para 

el siglo XIX que  sigue  vigente  en  nuestros  días, se trata de: la 

supervivencia  en  Mexico de  grupos indígenas,  con  formas y visio- 

nes acerca de la vida;  muy distintas a las que  hemos  heredado del 

mundo  occidental-europeo,  implantado  por los espaZoles  en la 

epoca colonial. 

* Se entiende por imagen la percepcibn  abstracta que se tie- 
ne  sobre un  objeto o individuo que se da  en la mente d e  un suje- 
to. La imagen no e5 una  reproduccibn  fiel,  porque  generalmente se 
resaltan  ciertas  caracteristicas,  haciendo q u e  otras  sean  olvida- 
das. La Imagen se t-etiene, afin cuando el objeto  no se tenga a la 
vista, e5 invocada a travCs de lo que se llama imaginacibn. 

Cfr. F, Ifdvalos y V. Meza. Glosario de Ciencias hist6- 
rico-Sociales, I. y Nicola Abbagnano. Diccionario de Filosofia, 
MCxico, Fondo  de  Cultura Econbmica, 1985. 

1) Alfonso Caso, et.al., La politica  indiqenista en 
Mixico. MQtodos Y Resultados, ( 2  Tomos), 3a. edicih, Mexico, 
Instituto  Nacional  Indigenista, 1981, 319 + 256 pp. 

Thomas  Gene Powell. El liberalismo Y el campesinado en el 
centro  de Mclxico C1850-1876), tr. Roberto  G6mez Ciriza, Mexico, 
SEP, 1974 (SEP/Setentas, 1221, 191 pp. 

Donald J. Fraser. "La politica de desamortizacibn  en las 
comunidades  indigenas, 1856-1872'' Historia  Mexicana, XXI:4 (841, 
PP. 615-652. 
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En Mlxico el problema d e  los indios  como  elementos 

importantes de la poblaci6n  nacional, no  debe  soslayarse, en 

ninguno  de  sus  aspectos  dentro de la sociedad. La realidad  social 

mexicana se  conforma por diversos  grupos tltnicos, ademds  de los 

mestizos  estdn  los  grupos  indígenas  tales  como los Yaquis de 

Sonora,  los Mayas  de Yucatan, Los Tarascos  de  Michoacan o los 

Mixer; de Claxaca, entre otros. Para  poder  comprenderla  mejor  es 

que son  necesarios  estudios al respecto. Habria  que  tratar  de 

conocer  bien  a estos grupos,  porque  s610  hasta  ese mtlmento se po- 

drian  plantear  soluciones  para el mejoramiento  de su vida: 

"Juzgar al indio <-::desde dentro>>, desde el plano  de  sus  propios 

intereses  y sus  propias  reacciones** (2). 

En el desarrollo  de la política  mexicana del siglo X I X ,  nos 

topamos  con la existencia  de  una  contradiccidn  entre  los  plantea- 

mientos te6ricoti y la politica  llevada a cabo. Si bien los polí- 

ticos  liberales como Jose María  Luis  Mora (794-1850) o Lorenzo  de 
, 

Zavala (1768-1836) plantearon  que el desarrollo  nacional se 

fomentaria  con la pequeña  propiedad,  cuya  expansidn se lograría a 

travls  de la movilizaci6n y circulaci6n de la tierra  por medio 

de la destruccidn  del  sistema de propiedad  por  corporaciones 

-tanto  religiosas  como civiles-; cuando  sus  proyectos se lleva- 

ron a la prktica el resultado  fue el fortalecimiento  y la expan- 

si6n  del latifundismo. 

En el año d e  1857, en  pleno  Congreso  Constituyente  se die- 

2 )  Mariano  Pic6n Salas, Re la Conquista  a la independencia, 
Mlxico, Fondo de Cultura  Econbmica, 1985 IGol. Popular, 65) p. 45 



ron  tres votos; particulares  mzchazado5  por la asamblea, los votos 

de los diputados  Ponciano  Arriaga (1811-18631, Isidoro  Olvera 

(1815-%859) y Josti María  Castillo Velasco (1820-1883); quienes 

plantearon la necesidad de atacar, en principio, al latifundismo 

antes  de  pensar  en  fomentar la pequeza propiedad. Rechazadas las 

propuestas de los tres  diputados, el Congreso  aprovb la desamor- 

tizaci6n de las propiedades  corporativas,  pasando a reglamentarla 

y a aplicarla,  incluyendo  en ella a las comunidades indigenas. 

Los resultados  fueron  contrarios a 105 esperados: se propici6 

el acaparamiento de terrenos,  mientras los indios se alzaban re- 

beldndose  contra  quienes  atacaban 5u tradici6n comunal. 

Sin  embargo,  este  incumplimiento de los ideales  planteados 

por los gobiernos  no los condujo a enmendar su política, de tal 

forma  que se pudieran  alcanzar los resultados  anhelados, sino  que 

se sigui6  una  acci6n  represiva  hacia las levantamientos  indigenas 

que protestaban  por la ptirdida de sus tierras, mientras se daba 

libre  paso a los acaparadores de tierras  argumentando el derecho 

inviolable de la propiedad privada. La imagen que tengan de los 

indios  fue  un  factor  determinante  para  &Sto  pues se les veía  como 

un  obstdculo  para el progreso nacional. 

455, la investigacibn se propuso  buscar los lazos que pu- 

dieron  haber  existido  entre la imagen  del  india que tenían los 

grupos  en el poder, y la política  que  hacia Q1 siguieron; si era 

posible  encontrar  una  relaci6n  entre  un  probable  desprecio de los 

gobiernos  por el indio y las formas  que tomaron 5u5 políticas 

hacia este. Este  desprecio es una  herencia  que  ha  llegado  hasta 



nuestros  días,  como  ha  dicho la antrop6loga  Margarita Nolasco: 

"Queremos al indio  muerto y nos  sentimos sus legi- 
timos  herederos,  pero no  nos  sentimos  hermanos  del in- 
dio vivo... Sin  embargo, ellos, con su terca  realidad 
nos demuestran que aquí  estdn,  aquí  seguirdn y cada  did 
en mayor ndmero." (31 

Para realizar una investigaci61-1 en este  sentido se pens6  en 

recurrir a dos  tipos  de  fuentes primarias: a las obras  de  algunos 

ideologos-historiadores de la primera mitad del  siglo X I X  (Mier, 

Zavala,  Alamdn,  Bustamante y Mora), y a la folletería  que se 

guarda  en la Colecci6n  Lafragua de la Biblioteca Nacional. ,Debido 

a la amplitud de las obras  por  consultar, me v i  en la necesidad 

de reducir a dos, los historiadores a tratar  en  esta Tesina: 

Carlos María de Bustamante y JosC María Luis Mora, en  cuyas obrar; 

se encontraron -en un  primer  momento  de la investigaci6n-,  posi- 

ciones  contrarias acerca de los indios, que podrían  resultar muy 

ejemplificativas  para el trabajo. Al mismo  tiempo 5e buscaron los 

folletos  que  hubiera de  estos  autores y los que se refirieran a 

los indios, para  utilizarlos  como  complemento -sí el ca50 la 

permitía-, de las opiniones de  cada  uno  de ellos. 

3) Margarita Nolascoa cit. en  Angelina  Camargo Breña. "Ur- 
gente  revisar y rehacer la Historia" Excelsior, 7 de agosto de 
1986. 

Realmente se ha menospreciado la importancia de los grupos 
indígenas, y 4sta  ha  llegado  incluso a los estudios hist6ricos. 
Aun no  hemos  podido  hallar  un  termino  que  defina el periodo  que 
se vivid en "America" antes  de 1442, en el ca5o de Mexico  segui- 
mos  hablando de "Prehispanico",  remitiCndano5 a un concepto  que 
primera  toma  en  cuenta la ausencia de los espaEoles  en el conti- 
nente,  antes que tratar de definir la situaci6n y caracteristicas 
de los grupos  que habitaron el territorio  en esa Cpoca. Este pro- 
blema no ha podido ser resuelto en este trabajo; el lector notar& 
que  cuando  semenciona  este  periodo se sigue recurriendo a la 
referencia hispdnica. 



El tema de la imagen  del  indio surgi6  como  un  intento  por 

explicar las actitudes de los gobiernos  respecto de los grupos 

indigenas y las políticas  que  hacia ellos siguieron  durante el 

siglo pasado. Por dsto a la hora de pensar  en  definir el esquema 

a seguir,  decidi  que  una expficacitin sobre esas medidas  formara 

parte  de  una  primera  seccidn,  donde el lector  pudiera  encontrar 

cual fue la situacibn de 10s indios y sus comunidades  desde la 

epoca  colonial,  hasta 1867 en  que los "Liberales"  logran  por com- 

pleta el triunfo; lo que le permitiría  comenzar a ver la impor- 

tancia  que la imagen de  105 indios  tuvo  para la elaboracibn de 

los proyectos politicos. En  esta  parte se busca  delimitar la si- 

tuaci6n de  105 indios  frente a las otras  capas  de la sociedad, el 

sistema  comunal  que  regia sus vidas y las políticas  que  tendieron 

a defender o atacar a esta  organizaci4n,  en los periodos  ya men- 

cionados. 

La segunda  parte  esta  dedicada a definir las distintas imd- 

genes  que se extraen a lo largo de las obras  de 105 dos  autores 

elegidos. Se trat4 de  que los dos  capítulos (uno para  cada au- 

tor), tuvieran  un  desarrollo  semejante, de tal forma  que  pudiera 

hacerse  un  anA1isis comparativo. El lector  notard que  en el capí- 

tulu  dedicado a Bustamante se recurrid a otros  escritores  en me- 

nor  medida q u e  en el caso de M o r a ,  bsto responde a que del  prime- 

ro se consultaron  mAs  obras,  ademas de  que en ellas Bustamente 

dedica  mayor  tiempo a los indios  del  que  Mora en las que  de dl 

se leyeron. 

Al estar  trabajando  con las fuentes  me  encontre  con  un pro- 



blema  presente  en casi todos los escritos: la ambigiiedad de los 

tCrminos  que  utilizan los autores  para  caracterizar a los in- 

dios;  palabras  como  Rdstico, Abyecto,  D6ci1,  Barbaro, Fiero, 

Miserable,'  Indolente,  Degradado,  Humillado, Estdpido o Envileci- 

do* parecen ser sinbnimos  en  muchas  ocasiones . La Docilidad se 
confunde  con  Estupidez y el Envilecimiento  con la Degradacibn, 

de tal forma  que los indios  aparecen  en  ocasiones  como los hom- 

bres  mas  virtuosos a los que  hay  que  amar y respetar por su doci- 

lidad; mientras  que  en  otras,  parecen seres torpes o estdpidos a 

los que  hay  que imponer  medidas,  sin  pedir su opini6n. 

Dentro  de la folleteria  que se consultb, se encontraron al- 

gunos  escritos  que  podían  tomarse  como la respuesta de los indios 

a los intelectuales y politicos de esa epoca, con el fin de defi- 

nir ellos mismos su propia imagen. Debido a que la infarmacibn no 

fue suficiente, pens& que lo mejor seria integrar  algunos ejem- 

plos en el apCndice X, como  un  primer  acercamiento a esa "Res- 

puesta indígena". Los otros  aphdices  que incluye el trabajo son: 

una  monografia  de la donacibn  del  Real  Patronato de Indias,  un 

reglamento d e  organizaci6n  comunal de la Cpoca  colonial,  una cro-  

* Segdn el Diccionario de la Heal Academia  EspaEola las de- 

- Rbstico: Perteneciente o relativo al campo. Tosco, grose- 

- Gbyecto: Bajo, vi 1, abatido,  humillado,  ruin,  desprecia- 

- Bdrbaro: Inculto,  grosero,  tosco,  fiero, cruel, arrojado. 
- Dbcil: Apacible, que  recibe  facilmente la enseñanza, 

- Indolente: Que no se afecta o conmueve,  flojo, perezoso. 
. - Degradado: Humillado, bajo. Sin dignidad. 
- Envilecido:  Abatido,  despreciable. 
- Estitpido: Torpe  para  aprender las cosas. 
- Fiero: ColCrico, enojado. 

finiciones de  estos  tdrminos  son las siguientes: 

ro, sin cultura. 

ble, que  ha caidcl de  estimacih. 

obediente. 



nología  sobre las acciones  indigenistas  desde la guerra de Inde- 

pendencia  hasta 1856 y la transcripcibn de la Ley  de Desamorti- 

zaci6n de 1856, como  apoyo a la primera  parte  del Trabajo. 

Para la segunda  parte se elaboraron  cinco apbndices: el 

primero, una  biografia  de Carlos María de Bustamante;  en  seguida 

la transcripcibn de su folleto No hay peor sordo que el que no 

quiere oir, poco  conocido y de gran  interbs  para  este  trabajo 

debido a las opiniones  que  expresa  sobra la rebelibn  indígena de 

Chilapa; los datos  biograficos de Jose María Luis Mora; la defi- 

nicibn que  del  Indio  Maya  da  un  Diccionario  de la ipoca y ,  final- 

mente,  diversos  grabados  can  imagenes  graficas de los indios, co- 

rrespondientes a la primera mitad  del siglo XIX: 7 grabados  del 

ingles F. Catherwood que viaj6  por  Yucatdn  entre 1844 y 1847, y 

uno  titulado "La india  florera",  sacado  del  Calendario de 

Ignacio  Cumplido de 1845. 

El tema de la imagen de los indios  en el Siglo XIX es tan 

vasto  que  este  trabaja 5610 constituye  un  primer  acercamiento, 

que  deja  abierta la posibilidad de continuar  consultando la gran 

cantidad de material  existente. Por lo pronto  quedaron  cerca de 

86 folletos  sin  poder ser consultados,  ademds de algunas de las 

obras  de los historiadores a la5 que el tiempo  planeado  para la 

elaboracibn de  este  trabajo me impidib recurrir. 

Claudia  Gabriela  Tapia  Gonzalez 

Mixico, D.F.,  a 9 de Enero de 1988 
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1 -  11 Sistemas  de  trabajo  indiqena 

Derrotadas las poblaciones  indígenas  en Am&rica, los españo- 

les iniciaron la explataci6n de los territorios  conquistados pa- 

ra la que  necesitaron  abundante  mana  de  obra,  misma que les sería 

proporcionada  por las poblaciones nativas. Durante  todo el perio- 

da colonial, se sucedieron  diversos  sistemas de trabajo: la enco- 

mienda, el repartimiento laboral y los carregimientos,  son algu- 

nas  de ellos. 

La encomienda  fue la primera  instituci4n que explot6 el te-a- 

bajo  indígena,  en  Mexico 5e establecib casi inmediatarnent.e de5- 

p u & s  de la derrota  del  "imperio" azteca. Fue una  instituci6n q ~ t e  

tenia sus antecedentes  en las Islas del Car-ibe, y cuya pr-incipal 

caracteristica era: la obligaci6n  del  pago de tributos  en  especie 
. 

y servicios  personales de los indios  encomendados a los es?pa.Eo- 

les. 

Las encomiendas 5e otorgaban  como  premio a 10s conquistada- 

res3  pet-o no constituían  una  propiedad  sino  una ptlsesibn cuya USE 

+:ructcs significaba el sustento de 105 mismos. La tenencia de  ma 

encomienda no  daba a los espazales el det-echo de g a b i e r n o  sctrre 

los i n d i w s s ,  a los que se lee; consideraba libres. la p ~ ~ e s r i 6 n  no 

permitia la venta ni la tr-ansferencia de la encomienda, y en tin 

primer momento no era heredable  (hasta 1542 se otorgan las enco- 

miendas par- 2 vidasif; si una  enccmienda  quedaba  vacante, re- 



gr-esaha a l  rey, qr-tien pcrdia r-etener a los indigenas  baju su. admi- 

ni.str.aci0n o b i e n  atorgarla  nuevamente en encomienda a un espa- 

nol. Por at,t-a lada, el encomendero tenía la abligacidn de pagar 

doctrineros y educadot-es para que llevaran a cabo la conversibn 

de los indigenas al Cristianismo C11, 

N 

Si bien  entre las sociedades  indigenas de antes  de la soa- 

quista, el  tributo  era  conocido,  Cste se concentraba  en la figura 

del  gobernante,  quien  ejercia un control  politico  centralizado  en 

todas las actividades  de la vida: la tenencia de La tierra y la 

asignacibin y disposicihn de la gente y las recursos eran  decisibn 

del Hctey Tlatoani -coma le llamaban-, el comercio  exterior se ha- 

cia  de  acuerdo a los Froductos  necesitados  en el palacia,  los 

ptiestos en la administracibn y cargos  en etl gahiet-no eran ~ t u r -  
* 

garrlo5 p o r  4 1  f 2 1 .  

DespuPs de la conquista el antiguo  sistema  tributario i n d ; g e  

na desaparecib,  primero par el re~.quebrajamiento  del  imperio a 

causa de Las alianzas y oposiciones que despertb el  dominio d e  

las espagoles, y posteriormente por la implantacidn de las encu- 

miendas,  con las que se descentralirb la recaudacidn de tributos;, 

la cual estaria liga-da a h o r a ,  a las divisiones  territariales de 

sujetos y cabeceras,  incluidas en el sistema de la Encomienda (31 

1) Viase Cha?--les Gibson, Las aztecas bajo el dominio espa- 

La evangefizacidn d e  19s indias +tte la principal o b l i g a c i c j n  
d e  la C o r o n a ,  q u e  justific6 la otargaciba d e l  Real Patronato d e  
Indias,  iniciada  por el. Papa Alejandr-o VI y confirmada por el 
Papa Julio 11. (ver  ApCndicc 1 )  

2 )  Cfr. Pedra Carra5;co, "La sociedad  mexicana antes de la 
conquista"  Historia  General de Mixico, pp. 179-2.-52. 

31 VCa.5e: Charles  Gib5on, f3p. cit., p. 196. 

a l ,  1519-1810, p .  63. 



Esta demarcacidn de cabereras,  sujetos y estancias,  tenia su 

antecedente en la epoca  prehispdnica,  teniendo C Q ~ G  base la 

propiedad comunal: las calpullalli,  regida  por  un Tlatoque encar-- 

gado de administrarla;  con la encomienda  subsistiria la adaínis- 

traci6n de los tlatoques. Estos Calpullalli se canformarian de 

los llamadas Calpulli, que vendrian a ser- barrios vue, junto can 

las tierras de los pillalli y las del  Teuctli  -tierras de carag 

ter- individual-, constituían un linaje  Tlatoani ( 4 )  I 

La encomienda podia incluir un linaje  tlatoani  unitario o 

varios,  por lo que muchas veces p u e b l o s  y barrios  adscritos a un 

linaje  quedaban  incluidas  en ella, mientras  atpas  quedaban fuera. 

Si se creaba una nueva  encomienda  donde no hubiera m 6 s  "ca- 

beceras;", se constituia  una nueva, quitAndole a o t r a  alg:m~s d ~ ?  

sus sujetos;  abandonando asi la5 delimitaciones pr-ehispdnicas, 

a u n q u e  no el sistema  administrativo (51. 

Pese a que la legislaci6n real prohibid la esclavizacidn de 

105 indigenas, Io5 encamenderas  argumentaban la toma de indios 

cam5 prisianeras de  guerra y la5 esclqvizaban  practicando una 

justicia  propia y haciendo  su+rir a las indigenas  grandes  atroci- 

dades: 

"Los encomenderos  utilizaban a 5u5 indigenas  pasa to- 
das las formas de trabajo manual, en la canstruccibn, ?a 
agricultura y minería y para el traslado de toda5 los pya- 
dticto5 del campo. Les cobraban excesivos tributos y 10s ha- 

4f Pedro Carrascct, "La economía prEhispdnica de M#L:-:ico" 
Ensayas  sabre el desarrolla  econbmico de M l l x i c a  y AmCrica Latina, 
1500-1975, pp. 18-17. 

5) C h a r l e s  Gibson, Op. cit., p- 48 



cian  trabajar  en exceso). Los encarcelaban, l a s  mataban, 10% 
golpeaban y las hacian  perseguir  por sus perros.  Se apo- 
deraban de sus bienes,  destruían su agricultura y S@ apade- 
raban de 5t15 mujeres. Los irtilizaban como  bestias  de car" 
sa. Cer sacatian el tributo y lo vendiain  pat- fa fuerza con 
gananciar exorbitantes. (&.I y 

Las "leyes nuevas" de 1542, intentaron  frenar la esclaviza- 

ciSn de indigenas al impedir que ni siquiera por una "guerra Jus- 

ta" re tama.ran indios carno esclavas ( 7 ) .  A pesar de ' esta, las 

abusas de los encomenderos  continuaran,  par lo que la Corona  tuvo 

que crear- una  nueva  institucibn que frenara el avance  de la enco- 

mienda y a la vez  recaudara las tributos  indigenas  para el. rey: 

los Corregirnientos. Estos  tenian  jurisdiccibn  civil fuera y den- 

tro de la5 encomiendas y par ello las encomenderos se les aponian 

+uertemente. Las funciones  de los corregidores serian a5umidas 

con las reformas  barb6nicas p a r  Alcaldes  mayares y Subdelegados. 

Adema5  de su5 salat-ius como  recaudadares y jueces, las cu- 

rregidctres recibían 5u scrsten-t;o de los indigenas,  quienes  adema5 

de alimentarlos les prestaban  servicio personal. La5 indias de- 

bían  construir, mantener- y reparar las casas  de los corregidores, 

por l a  que -como  dice Gibson-, no habia para ellas mucha  diferen- 

c ia  entre los tributos y servicios que prestaban a 105 encomende- 

t - 0 5  a a sus caciques, y los que daban a l a s  carregidures. 

Qparte de sus obligaciones  en la recaudaci6n  del  tributo in- 

dígena, los cart-egidares debian impedit- que el ganada de espaiio- 

les invadiera las c u l t i v o s  de las indias y los destrozara; ade- 

6 )  Ibidem, p. BZ 
7 )  VCarie: Margarita  GonzAlez,  'fEosquejo  histbrico de las 

f a r m a s  de tt-abaja indígena"  Ensaya de Histaria  calanial - 

Culambiana, p p -  1 6 - 1 7  



mds  debian ver porque las autoridades  de las comunidades  fueran 

elegidas  entre  "buenos cristianas". N5 podian  dedicarse a la c r i a  

de  ganada ni al comercia. Sin  embargo, los atrt5os entre  corregidg 

res tamtsign existieron: comerciaban  can pt-oductas indigenas que 

car?segcrian a baja  precia y los t-evendian a las productores, me- 

diaate la -Fuerza, a precios muy elevados;  asimismo  recibían sey- 

vicios de los indigenas,  sin pagar-les el salario que ordenaban 

la5 leyes (8). 

&ii, el tributo  indigena se dividi6  entre  autoridades laca- 

les, encomenderas y el tributo real, que sustituía al tributo 

.prehispbnico  pagado al Huey Tlatoani. Si bien  en  un  primer momen- 

ta lo5 pagas se hacían  en  servicio cr en  especie, a partir d~ 

1550 y 15&l la corona  realiz6  cambios profundos: en primer lugat- 

las listas de tributa.rios crecieran al abolir la exencidn de 

gravdmenes a los tributarias iTerrazgueros) de la nobleza indi- 

sena,  incluyendo  en  ocasiones a los principales de los puebla=., 

exceptuando s61o a caciques,  tlatoanis y enfermos; se aboliti el 

tr-ibttto comb, adjudicdndose  una  cantidad individual a pagar a 

cada tributaria. Asimismo los tributos se harían  dnicamente  en 

dinero y en  maíz,  establecihdase salarios municipales  para evi- 

tar las abusos de los corregidores y autoridades (9). 

Cor! la depresibn  demogrdfica  indigena de la segunda mitad 

del sigla XVI, la Carona  tuvo que llevar a cabo politicas de 

8) C f r .  Charles Gibson. Op. cit., pp. 86-99. 
91 Vgase. Ibidem, pp. 200-205. Johanna Broda, 'I Las. 

comunidades  indigenas y las- formas de extt-accibn del excedente: 
Cpaca prehi5pdnica y t ~ l ~ n i a l "  Ensayos sotar-e el desarrolla 
econcimico de Mexico y AmCrica  Latina 1500-1975, pp. 74-79. 
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"pratecci6n" a los. indios, as.; coma la creaci6n de  sistemas labo- 

rales que  bene+iciaran  no sblo a encamenderos y corregidores 5in-s 

a terratenientes  sin  encomiendar y empt-esas no agricalas. 

FLsi, se instalb el Repartimiento  laboral,  aplicado  ronjun- 

tamente  con la. pelitirra de reducciones  que weremas en el siguien- 

te inciso. TambiCn  llamado  repartimienta  forzoso a fequia, era 

el reclutamiento de trabajadores  indígenas  para realizar- trabajos 

fuera  de sus comunidades y de las encomiendas. El trabajo de una 

cantidad de trabajadores se hacia  semanalmente, era abligatorio y 

significaba  alrededor de  tres  semanas  de  servicios extras anuales 

para  cada indio. Bebían  pagArsefes  salarios,  que  fluctuaban en- 

ti-e medio real y un real y medio, y praporcion6rseles alimen- 

tas f 1 0 ) .  

Este  sistema  cantpibuy6  fuertemente a la realizaci6n de p r a -  

yectccs de urbanizaci6n, como e l  de desagik  del Valle de MCxica, 

asimismo  proporcionb  trabajadores a las haciendas y ranchas de 

los espa.3ioles coma a las empresas  textiles  denominadas obraje5. 

Muchos  fueron los abus05  cometidos  por  hacendados y dueEas de 

obrajes, quienes se empehron en  sujetar a la mano de  obra  en  su5 

tierras y tallefes. La falta de abundante  fuerza de trabajo, que 

se r e d u c i a  fuertemente a fines  del  siglo XVI, hacía  que las es- 

pa?íales secuestraran a los trabajadores, galpe6ndolccs y quitdndo- 

les 51-3,s ropas y alimentas  para  tenerlos cautivos. 
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mentacibn y vida  muy  malas, abusdndcsse del maltrato  físico a Los 

trabajadores;  aunque  generalmente los indios de los abrajes eran 

prisioneros de guerr-a y presas pot- delitos,  en  ocasiones re ha- 

cian  contratos  can  indios libres a los que desputls se les escla- 

vizaba, si no legalmente, sí e n  la practica ( 1 1 ) .  

LOB abusos  perpetrados  por los espazoles,  mediante el se- 

cuestr-o de los trabajadores, ser-ia lo que motivb la decadencia 

del sistema de repartimiento, a la vez  que  foment6 el desat-rollo 

del  trabajo  privada  agricola  en las haciendas. Constituyendo el 

factar de oposicibn de los intereses de las haciendas y 

camunidades  indigenas que se extendería  basta  principios  del 

presente siglo. Mientras las haciendas iban absorbiendo la mans 

de  abra indígena, las comunidades  perdían a -su pcjblacih, y 1a.s 

tierras  comunes  exigian  un  trabajo mas d u r o ,  tenienda  incluso 105 

caciques que trabajar- su5 tierras y contribuir  tun -51-15 ingreE.Es 

para el pago de los trihutos reales. Si como dice  Gibson el tr=a- 

bajo  en las haciendas  constituid una +arma  en la que los indios 

escapaban de las contribuciones  obligatorias  que SE exigian en 

las comunidades, así coma  un  ingreso  regular  para aqutlllos que 

hablan  perdido sus tierras; es posible  que  fuera  un  centro  de 

atraccibn de mano de  obra indígena que se establecid  en ellas li- 

bremente. Sin  embargo la salida  de su5 comunidades y st: estable- 

cimiento  en  tierras de espaiioles, constituyb,  tambiGn, la pdrdida 

de tradiciones, la aculturaci6n al mundo  espaRol; al mismo 

tiempa qu.e +tie un factor- importante d e  mestizaje (12). 

111 Vbase, Charles Gibson, OF. sit.,  pp. 229-245. 
12) Ibidem, pp. 259-252. 
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1.2) La orqanizacibn de la propiedad  comunal y la política 
de los resguardos. 

Se ha hablado ya que ad establecerse los españal@s en 

Cimgrica, respetaron,  en su relacidn  ecandmica  can los indigenas, 

algunas de las farmas de tenencia de la tierra. Si bien las tie- 

r r a s  del rey y de la nobleza,  fueron  paulatinamente  ocupadas  par 

los conquistadores, las tierras de barrios y pueblos ICalpulli), 

subsistieron  durante  todo el periodo colonial. Estos Calpulli se 

regian  bajo el sistema de tenencia  comunal de la tierra, la cual 

5e dividia  de  distintas formas: en  primer lugar se les daba a los 

campesinos,  por  familias,  una  parcela  cuyo  usufructo  contribuiria 

a su subsistencia;  existían  tierras  que 5e trabajaban  en  comdn 

para  producir ingresos, necesarias  para llevar a cabo las acti- 

vidades  dentro del calpulli; y ,  las tierras  del  jefe cultiva.das 

pot- todos los miembros  del mismo. El derecho al ctsufructo d t  la 

parcela  familiar, se perdia si se dejaba de cultivar d u r a n t e  dos 

aZos; los tributos y servicios,  eran  parte d e  las obligaciones 

de los campesinos a los que se les llam6  Macehualtin,  macEhuales 

en espaFiol Cl3) 

En  algunos  lugares  subsistid  esta  forma de organizacibn 

despues de la conquista y la otorgacidn de encomiendas. Sin em- 

bargo,  can la creciente  acaparacidn de tierras  por  parte de los 

espaZoles,  que tcsmaban las tierras  baldias o las quitaban a las 

cnmunidades;  quedaron  indios  desposeidos y desparramados  par  toda 

el territorio. 



Las formas coma los espa”n01es se aprapiarun de las tierras 

indigenas  fueron  muchas,  pudiendose  sintetizar  en cuatro: en pri- 

mer  lugar se r-ecurria a la compra  de tierrar; a la5 indios,  tanta 

las individuales  como las comunales,  entablando  relaciones con 

lor; caciques. Las tierras  comunales For- no ser de propiedad indi- 

vidual no padian ser- vendidas  por la que estas transaccianes 

canstituian  un  fraude, se cambiaban  tierras  buenas pot- malas a se 

obligaba a los indigenas,  mediante la fuerza, a venderlas; lu5 

precias que se pagaban  eran muy bajos. Por otro lado, la5 tierras 

de trabajo  comdn  generalmente se rentaban, y cuando  eran  espaRa- 

les quienes lo hacian, despctCs de un  tiempo las reclamaban  en 

propiedad. Otra forma de apropiacibn 5e hizo a travgs  de las 

encomiendas  que,  aunque no constituian  una  propiedad, se irian 

tomando  disposiciones  para asegurarla: pidiendolas  generalmente 

en  mercedes;  par  este  medio, se adquirian  propiedades,  que a-ntes 

habian  pertenecido a los indigenas. Algunas  tierras que se babaara 

obtenido can fraudes,  fueron  legalizadas al ser otorgadas las 

mercedes;  eran  tierras  quitadas a los indios  obtenidas  por i a  
compra d e  terrenos de encomienda, que  eran inalienables. Final- 

mente,  con la polgtica de Resguardas a Congregaciones, ken- 

diente a agrupar a los indigenas  dispersos,  quedaran  tierras va- 

cantes  que  rbpidamente  fueran  ocupadas  por 10s españoles (14) .  

L,as epidemias  que  azotaron a la poblacibn  indigena  durante 

l a  segunda mitad  del siglo XU1 y que trajeron como consecuencia 

una depresicjn demogrdfica muy  fuerte; dcasionat-on que 10s indíge- 

nas se reagruparan  en  alg~tnos  barrios,  abandonando sus tierras 

14) VCase Charles Gibson. Op, cit.,  pp. 281-295. 



y dejilndolas a la mano  de los espazoles. rl partir de  estos rnavi- 

mientos, y coma  "protecci6n" a las tierras de indios, 5e 1levt1 a 

caba la politica de congregaciones (15). 

La politica de resguardos o congregaciones 5e define como la 

concentraci6n  forzada de la peblaci6n  indigena  dispersa, ~2.n pue- 

blos y barrios,  alrededor de una parroquia religiosa. y santos pa- 

trones. En  un  principio, al inicia de los tiempos  coloniales, en- 

contrb  una  fuerte  resistencia  entre los indigenas, quienes las 

abandonaban,  para  volver a sus lugares de origen;  para 1590 la 

politica se generaliz6,  cambiando las antiguas  divisiones, exis- 

tentes  antes  de la conquista (161. 

Para llevar a cabo la reducci6n de los indios  en  pueblos y 

comunidades, la Corona  decidid  establecer  ciertos  limites que de- 

bian respetarse. rl estos  limites los autores los llaman el Fundo 

Legal, que  en  principio  mediría,  desde la dltima casa del pue- 

blo, 500 varas  hacia los cuatro puntars cardinales. En 1687, el 

fundo legal se aument6 a 600 varas  desde la ftltima casa del pue- 

blo,  tenienda  que e5tar separado a 1000 varas de distancia de las 

estancias  de  ganado  españolas, y a 500 varas  de las caballerias 

de tierra. Rara 1695 los limites  habian  variado  nuevamente,  por 

las protestas  de 105 españoles,  quienes  argumentaban  que los 

indios  construirían sus habitaciones m u y  separadas, la Corona 

arden6  que el fundo legal  midiera ¿O0 varas,  pero  desde el centro 

del  pueblo ( 1 7 )  m 

15) Ibidem, pp. 289-291, o 7 8758 
1 6 )  Cfr. Johanna Proda, OP. cit., p- 75.  
Z 7 )  Ver. Enrique  Flarescano. Op. cit.? pp. 43-45. 
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Los autores  na 5e ponen d e  acuerdo  acerca  de  cubles  tierras 

constituian el #undo legal; algunos 'como Florescano  sostienen 

-aunque su5 planteamientas no son explicitos-, que 5e constituid 

de  todos los terrenos de la comunidad;  Mendieta y hlCGez, en cam- 

bia,  plantea  que  debe  entenderse  "coma la minima  esten~ji6n que 

deberla  tener  cada  pueblo" (181, Revisando c6mo las autores divi- 

den las t ierras  comunales  para el siglo XIX, toda  parace indicar, 

que la definici6n de Mendieta es la acertada. 

Ademhs  del  Funda legal existian: tierras de usufructo indi- 

vidual o familiar,  llamadas  Tierras de repartimiento;  tierras de 

trabajo  comunal o para  rentar,  que 5e llamaban propios y, 

los ejidos ,y bosques,  otorgados  para la explataci6n de recursos 

naturales  como la leiia y el agua y para  practicar la ganaderia 

en los pastizales*. 

Sobre l o s  ejidos,  propios a el fundo legal,  ning6n  india te- 

nia derechos  de propiedad: mientras el fundo y las propios  eran 

de beneficio pciblico, para las funciones y actividades de la ccf- 

munidad, los ejidas  eran  de  beneficio combn. Las tierras de re- 
I 

partimiento  eran  propiedad  comunal,  pero de usufructo individual 

de  estos  tipac  de  tierras podian ser vendidas y s61o los propias 

o ejido5  eran  rentables  entre los comuneros o bien  entre espa- 

?¡ole5 y mestizos. Estas caflacteristicas de las comunidades en la 

colania, las asemejan  mucho a los calpulli  del  periodo  prehis- 

181 Lurio Mendieta y NCtEei, El problema aqt-ario de Mexico, 

* Ver. infra,  inciso 2 . 1 .  
p .  50.  V e r  tambih.  Charles Gibson. Op. cit., pp- 292-295, 



Los abusos en las tierras de indios  hacian que en  ocasiones 

los  pueblos no contaran  con  mas  bienes  que lar; tierras de repar- 

timiento. Tal  5eria el caso del  Partida de Malinalco  hacia el ago 

de 1770 (201. 

Gibson  menciona  cudles  eran las principales  fuentes de in- 

gresos  de las comunidades, los cuales 5e dedicaban,  principalmen- 

te, al costo  del  culto  religioso, al sueldo  de los pdrrocos y a 

los pago5 a los maestros de las escuelas: en  primer  lugar esta- 

ban los producto5 de las tierras  trabajadas  en  comdn o cumo par- 

celas  de 10 varas,  todos iban a los fondos comunales,, ya que  no 

existid  pago  alguno para los comuneros5.  Dtros  fondos  eran les 

provenientes de la renta de los propios, lo que  trajo  consigo se- 

rios abusos: como ya dijimos*, los espazales  aliados a 105 caci- 

ques;, rentaban las tierras de trabajo comb, reclamAndolas  luego 

como  propiedades y usurpando asi parte  de su5 tierras a las cornu- 

nidades. Junto al anterior;, existid otra #orma ilegal, de sacar- 

-Fondos para la comunidad: la venta de terrenos;. Por otro lado, 

los caciques y principales  exigian  mayores  tributos a 10s comune- 

ros: a esta prdctica se le denomin6  derrama,  estaba  prohibida, 

pero  constituid  mayores  ingresos  para la camcrnidad y t,ambi&n pa- 

ra los caciques y gobernadores. 

La comunidad  entablaba  ademds,  negocios y comercios  con 

productas  agricolas y ganaderos,  rentaba s u s  derechos  en loa 

19) cfr-. Lucio  Mendieta y Ri13Fiez. OP. cit., p. 57 
201 AGN. Serie: Indios, val. 51 e x p .  128. 
)c ver supc-a, p- 15 
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met-cados, a s i  coma la utilizacibn de los derechos de agua de su5 

tier-ras. Finalmente  inversiones,  hipotecas e intereses,  sobre 

prestamos a ~omuneros o espaGoles,  constituian la Itltima forma  de 

obtener  +ondos (21). 

Los pueblos  indigenas se agrupaban  bajo la jurisdicci6n de 

una cabecera o municipio,  pasando a ser lo5 sujetos  de la misma. 

La jurisdicci6n de los pueblos,  en  principio,  recaeria en los ca- 

ciques,  quienes irian perdiendo  poder  politico  hacia  finales del 

siglc) XVI, cuando se sigui6 el modelo  del  Municipio español. En 

este  sentido, la clase alta  indigena -los caciques-, s610 5e res- 

pet6  en la medida  en  que se asegurara  una  completa  obediencia a 

los espagoles y para funcionar- como una intermediara  entre el 

trabajo de l o s  campesinos o macehuales y la apropiaci6n  del pro- 

ducto  por  parte de los espahles;;  para ello se les otorgaron pri- 

vilegios: conservaron 5us titulos, sus tierras y su5 tert-azgue- 

ros, quedando  exentos,  ademds,  del  pago de tributos ( 2 2 ) .  Podían 

usar  traje de español,  espadas y armas, podían  montar a caballo 

con silla y riendas,  tenian  protecci6n  especial  en los tribunales 

y el derecho  de  anteponer el "Donf1 a su nombre (23) I ' 

Las funciones  de  estos  caciques  eran el cobro  de los 

tributos y las obvenciones, la persecusi6n de criminales,  vigilar 

la celebracibn de fiestas  religiosas y controlar el trabajo  en 

las tierras comunes. (24) 

21) VQase Charles Gibson. OP. cit., p. 218. 
22)  Ibidem, pp.157-lb8 y Johanna Brcrda. Op. cit., pp- 73-74 
23) Maise5 Eonidlei  Navarro, Raza y Tierra, pp. lC+lí= 
24) Loc.cit. 



La politira de congregaciones  vino a restarles poder a los 

caciques;  siguiendo el modelo  español, se dataron a las cabeceras 

o municipios  indigenas de funcionarios  administrativos, que ten- 

dian a separarse  de los caciques. En  primer  lugar se nombraiba al 

gobernador que presidit-ia en la cabecera y tenia  tribunales laca- 

les para  castigar los delitos  de los indios;. Los alcaldes, gene- 

t-a-lmente eran  dos y tenian  menos  poder  que los gobernadores, aun- 

que tambi&n tenian 5u5 tribunales, 5e elegian  -cuando  menos en ef 

Valle de Mdxico-, cada  tres años. Estaban  tambi4n los residoresv 

quienes  junto con los alcaldes  formaban e l  Cabildo de la Caberze- 

ra. Para el cargo  de  regidor a miembra  del  cabildo,  debian 

hacerse  elecciones  anuales,  sin  embargo, la reeleccibn era c o m h  

y el carga  vitalicio pr-edominaba entre los indigenas en el go- 

bierno de 1a.5 cabeceras. 

Los electores  eran las principales de la comitnidad, en aca- 

5iones las votaciones  quedaban  anuladas si votaban  algunos mace- 

huales o se elegid a a l g h  mestizo que habitara  en el pueblo. t a  

supervisibn be las elecciones  estaban a carga de aidores, cm-re- 

gidar-es y clrlrigos erspaí6ales. Los cabildas  estaban  encargados  da 

la recaudacibn de los tributasi, el repartimiento laboral y la re- 

gcrlacitin del  trabaja  dentro de la comunidad.  Eran las que enta- 

blaban los pleitos  contra espaiioles u otra5  pueblos pot- las tie- 

rras o el cobro  excesivo  de tributos. Tenian  cbrceles  en las cabe_ 

ceras para  castigar los delitos y la ebriedad. 

Los mayardomos  eran los responsables de los bienes  de la ca- 

munidad,  eran  nombrados par  gobernadores y cabildos,  durando 



largas  temporadas en sus puestos. Debía haber- uno en cada ctno de 

los  sujetas y uno en la  cabecera. 

Los Tequitlatas,  Topileques,  Achacahtin y Calpixques eran 

nombrados por todas  los  miembras de la comunidad y llevaban a 

cabe, generalmente  funciones de policid y juicios par delitos 

menores- Los Tequitlatos,  ademds,  llevaban el registro de la 

pasesibn de tierras de repat-timienta, recaudaban y comprobaban 

las tributaciones de los  campesinos. Los Tapiles,  Achacahtin y 

Calpixques, eran los encargados de llamar a la misa. 

La manutenci6n de todas  estos  funcionarios la proporciona- 

ron, en principio, lo5 bienes comunales;, sin embargo, para evitar 

abusos,  la Corona  decidi6 se les  asignara un salario ( 2 5 ) .  Ademas 

de los cargos administrativos, la Corona  orden6 la utilizacibn 

de las  Cajas de Comunidad, con tres llaves  -manejadas por las 
I 

corregidores,  los  alcaldes  mayores y las  gobernadores-, en las 

cuales se guardarian los  fondas de l o s  pueblos. Su .Finalidad  et-a 

el ahorro para satisfacer  las  necesidades  municipales y de culta 

religioso, as; como la  educacitin dentro del pueblo y las c o n t r i -  

buciones  para el Hospital de Naturales, en  beneficia de los en- 

fermos y desvalidos ( 2 6 ) .  

Las principales  contribuciones que debian  pagar  los  indios 

eran, en primer-  lugat-, medio real anual para indios de los dos 

sexos desde los 14 y los 16 aFios de edad, para los gastas del 

2 5 )  Charles Gibson. Op. cit., pp. 169-189. 
26) V e r  Cldol-Fo Lamas, "Las  cajas de comunidades  indígenas" 

El trimestre  econbmico, XXIV, ndm 3, pp. 2'78-30C1 
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Tribunal de Indios. Heal y media  obligatorio,  para  todos lo5 

indios  varanes o la obligacidn de labrar 1 0  brazas de tierra para 

el cultivo  del maíz; se utilizaba  en el sostenimiento de cbrce- 

les, hospitales y fiestas religiosas. En  Yucatan, se utilizb  otra 

ca~tribuci6n llamada repar-timiento, en la que se adelantaban  can- 

tidades o productos a los indios,  para 5er pagadas despuilc, can 

usura (27). Por otro  lada errtaban la5 contribuciones al clero: el 

diezmo, ssSlct aplicada a l a  produccibn de trigo, y los servicios 

personales a lo5 pbrrocos: en la construccidn y como  sirvientes 

en la5 Iglesias. En su relacidn  con la Iglesia, las indígenas 

crearon  una  nueva  forma de propiedad comunal: las cofradías,  cuyo 

usufructo  era  destinado a las fiestas  del  Santo  del  puebla y a la 

iglesia, pero 5in  que la comunidad  perdiera la propiedad 5obre 

las tierras ( 2 8 ) .  

Durante la mayor  parte  del  siglo XVI, las comunidades indí- 

genas  constituyeron  una  fuente  de  ingresos muy  importante  para la 

Corona, a travh  de los tributms. Sin  embarga,  hacia  +inales  del 

mismo  siglo, se da la articulacihn de las pueblas de indios  con 

empresas espazolas:  mineria, haciendas y obrajes,  mediante los 

repartimientas y el tr-abajo asalariado; su impartancia  radic6 en 

conz.tituirse como  reservas  de  mano  de  abra  para las empresas 

españolas,  quienes  serían los mayores  contribuyentes a los fon- 

d a s  reales (29). 

27) C+r- Moi5@13 Gonzalez Navarro. Op. cit., p. 17. 
28) Ibidem, pp. 17-18. 
291 VQase  Johanna Brada. Op. cit., p. 82. 



1,3) Los derechos y obligaciones de los indíqenas: 
Leqislacibn  colonial de los Habsburqo. 

Cuando  terminb la conquista, los abusas  cometidos  por los e2 

pañoles,  acasionaron  fuertes pr-otestas principalmente  entre los 

religiosos,  quienes  observaban  como se esclavizaba a los indios y 
I 

se les quitaban sus tierras;  iniciAndose asi, la discusibn  sobre 

la legitimidad  de1  gobierno espa;ial en Indias: en  primer lugar se 

acudilfr a la Donacibn  Papal,  para  justificar la ocupacibn, a Qsta 

5e opusieron  105  escoldsticos  -seguidores de la doctrina de 

Tom25  de Flquino-, advirtiendo  que  Cristo  nunca  había  querido ser 

r-ey terrenal y por ello su representante  en la tierra (el Sumo 

Pantifice), no tenía  pader secular para  hacer la donacibn. Este 

argumento era cuestionado pot- los defensores de la ocupacibn, me- 

diante el derecho  Papal de dirigir la evangelizacidn al Nuevo 

Mundo,  cediendo,  para ello, el Patronato a lo5 Reyes de EspaKa. 

Cuestionaban,  ademds, la soberania  de los principes  aborigenes, 

quienes  habian  impuesto sus imperios -segQn ellos- par las armas, 

y no por  herencia y elecci6n; ello se corroboraba,  decian, p a r  el 

consentimienta de los naturales a someterse a la Corona, tal como 

habia  sucedido  can los Tlaxcaltecas  en la Nueva Espaga,  quienes 

habian ayudado a. Cortes  en el sitio y la toma de Tenachtitl6n. 

Pero  no sdlo justificaban la ocupacibn  española, sino la es- 

clavizacibn de los mismos indios: el Derecho  de  Gentes (& 

Gentium) les permitid  comerciar y establecerse  en  cualquier lu- 

gar,  por lo que si las naturales se opbnian a Bsto, ellos tenian 

la autoridad  para  ocupar las territorios  por  las  armas y conver- 



tit- a los prisioneros de guerra en esclavos. Por otro  lado de- 

cian, que por su "irracionalidad" los indigenas no tengan  derecho 

de propiedad  sobre los territorios y por- tanto la acupacicin de 

los mismos por el gobierno  español era legitima, lo mismo  que la 

esclavizaciljn de los naturales (30) I 

El principal  op6sitor a este  argumento fue Bartalom& de las 

Casas, quien  defendería y propugnaria por el respeto a lar; dere- 

chos  de los indios: beneficios que Dios les di6  haciendalos "se- 

ñores  naturales" de las tierras de Ambrica (311. Gracia5 a la 

tenacidad de Las Casas, quedlj establecido  mediante  una Pula del 

Papa F'ablcs I11 del. año de 1537 que lo5 indios  eran seres hu.ma- 

nas, con  derecho a 5u libertad ( 3 2 ) .  La corona espa"no1a prohibid 

así su esclavizaci6n  dictandose leyes que regirían su vida, es- 

tableciendo sus deberes y derechos,  por  medio de la llamada "Le- 

gislacicin de Indias". De esta forma, los indios pasaron a ser va- 

sallos del Rey, como todos los demds  habitantes  de Castilla. Co- 

ma decid Fray Servando Teresa de Mier, en las cedctlas y arde- 

nanzas reales, se reiteraba que "sean  tratados los Indios como 

hombr-es-libres y vasallos suyos de Castilla  pues lo son" ( 33 ) .  

Pese a esa libertad legal que les fue  otorgada, los indi- 

genas se vieran  envueltos  en  un  sistema eroncimico basado en la 

30) Vease. Richard Konetzke,  "Titulos Jur2dico-s de la Colo- 

3f) BartolomC de Las Casas, Historia de las Indias, I, Cap. 

32)  Richard  Eonetske OP. cit., p 31 
33) Jose Guerra, ffr-ay Servando Teresa de Mier). Historia de 

la Revolucibn de Nueva  España ..., IT, p. 597. 

nizaciljn en AmBrica"  AmCrica Latina. La &poca Colonial,p. 21-31. 

XVII, pp. 92-93. 



servidumbre al que  algunos  autores  han  calificado  de Feudal*: el 

conquistador  -vasallo del rey- obtiene el derecho  de  tener un 

"feudo" y gobernar  en 45. a sus siervos -10s indios-,  posesifin que 

llevaria el nombre de Encomienda y que  seria el resultado  de  una 

bbsqueda por implantar  en  las  Indias el sistema  predominante en 

l a  Metr6poli. CI pe5a.r de que las encomiendas se abolieron  hacia 

mediados del siglo XVI, el sistema l e  Servidumbre  sigui6  vigente 

a travbs del peonaje (34). 

La legislacibn de las  Habsburgo,  referente a los  asuntos  de 

los  indios, se ha definido,  desde el siglo X I X ,  como el sustenta 

ideol6gico de una  prdctica  paternalista de la corona  espagola. Se 

menciona  que la palitica de proteccibn, mds que  defender los 

derechos  de  los indios,  tenia como  objetivo  perpetuar a la 

pablacibn indigena,  tan  necessaria para la explotacibn de lo5 te- 

rritorios  colonizados.  Independientemente  de si fue e5a su fina- 

lidad o no, se l o g r b  impedir la total  desaparici6n de la pobla- 

ci6n indigena.  Con  la  conquista  desaparecieran  los  rasgos  de 

* He aqcti el grave error de tratar  identificar al regimen 
~ocioecon6mico que se desarrallb  durante el periodo  colonial  en 
America, con  categorías  propias de las sociedades europeas.  Algu- 
nos autores  plantean  que el sistema  implantado  en  America no  es 
igual al existente en  Europa y por lo  tanto no debe  de  carac- 
terizarse  cama  feudal. Si bien e5 cierta que se establecieron re- 
laciones  de  servidumbre  de los indios  para  con los españoles, 
estas se basaron  en  las  caracteristicas  de los nuevos territorios 
de tal forma  que el sistema  implantado, no pudo  ser  igual al que 
existid en  Europa.  Enrique  Semo  en su Historia del Capitalismo 
en Mexico, nos habla de una  sociedad  feudal-capitalista;  en EL 
sistema  de la ecanomia  colonial, Carlos Sempat  Assadaurian no5 
menciona  que  las  relaciones  econbmicas  de Clmbrica se establecen 
en gr-andes espacios  econbmicos,  aunque  tienen  una  gran  relacihn 
con la  metr6poli, se establecen  relaciones  que  operan  en el 
interior del propio  espacio colonial. 

34) Cfr. Ruggiero  Romano y filbert0  Tenenti. "Descubriemiento 
y Conquista del Mundo" Los fundamentos del Mundo  Moderno, p- 186- 



cultura  superior "coma dice  Ignacio  Berna1 ( 3 5 ) - ,  sin  embarga la 

forma de vida  de la mayoria de los indígenas.sLrbsisti6, a travCr; 

del  respeto a la base econbmica  tradicional de los indigenas: el 

calpulli, la comunidad. Observando las leyes referentes a la pro- 

piedad  indigena, resulta clara esa continuidad  entre la base eco- 

n6mica  antigua y la que  establece  legalmente la Corona. 

Por ejemplo, la Real C&dula  del 4 de abril de 1532 ordena: 

5e les deje a los indios sus tierras,  heredades y pastos  para su 

5~5tenko; el 31 de maya de 1535 se establece, que  todas las tie- 

rras quitadas a la5 indios, les debían  ser devueltas. Ademds, 

existen leye5 de proteccibn a las tierras de indias  como la Ley 

X X X  del 14 de  mayo  de 1546, que  prohibe a los encomenderos  que se 

apropien de las tierras  vacantes  por la muerte de algdn indio; 

las  tierras de repartimiento  eran  perpetuas (Real CCdula de 

abril de 1546), y por- ello, ningdn  espago1  tenia  derecho a apro- 

pidrselas. La ley IX, titulo 111, libro IV de la Recapilacibn de 

Indias,  ordena  que la propiedad  indigena sea reconocida  en las 

congregaciones y corregirnientos, restituyendo las propiedades 

usurpadas a la5 comunidades, a h  cuando  algunos  espaXoles pr-e- 

senten  titulo5 de propiedad. 

Incluso el gobierno  nativo  en la-á comunidades, era respeta- 

do, como mediador  entre las mismas y la Corona, llam6ndoseles a 

los caciques: gobernador o principal (Ley XV, titulo I ,  libro VI 

de 15381. & +inales  del  siglo XVI, cuando la Corona  comenzb a se- 

35 > Ignacio  Bernal,  "Farmaci6n y der;arrolla de 
Mesoam&rica" Historia  General de M&xico, I, p. 161. 



parar los cargos  de  gobernador de los caciques, cre6 nuevos pues- 

tos  como los de alcalde o regidor, que  siempre  tenian  que 

ser indios (Ley XV, título 111, Libra IV) ( 3 6 ) .  

Si bien las encomiendas y empresas  espazolas no respetaron 

las divisiones  existentes  antes de la conquista, la legislacibn 

sobre el Real Patronato y la evangelizacibn,  tendib al respeto de 

las demarcaciones. tos obispados,  por  ejemplo,  debian  establecer- 

se respetando los linajes  Tlatoani de los caciques, las lenguas 

indigenas y los pueblos (37). Al mismo  tiempo  que se perpetuaba 

la propiedad  comunal, se separaba a los indios de las otras ra- 

zas. La real C&dula  del 9 d e  febrero de 1570, prohihía  que cual- 

quier  persona no india  residiera  dentro de los límites de los 

pueblos  de  indios 138). 

Las regulaciones  sobre el trabajo indígena,  tendían a pro- 

teger a los indios  contra los abusos  de los espaZoles, ya  desde 

el siglo XVI se establecieron  prohibiciones  para la utilizacibn 

de los tamernes -encargados de transportar  productos y que eran 

m u y  camunes  antes  de la conquista  porque no existian  animales  de 

carga-. Se estableci6  que la carga  fuera  voluntaria, se limitaran 

las rutas y las distancias se redujeron; e1 peso y el tamaGo de 

los bultos  fue  reducido,  continuando  estas  disposiciones  hasta 

el siglo XVII (39) .  El sistema  de  Repartimiento  Laboral, fue otra 

36) Guadalupe  Rivera  Marin de Iturbe, La propiedad  terri- 

3 7 )  Enrique D. Dussel, "El Episcopado  hispanoamericana", 

38) Guadalupe  Rivera  Marín de Iturbe, ap. cit., p. 217. 
391 VCase Charles Gibson. Op. cit,, pp. 227-228. 

torial  en  Mbxico <1301-1810), pp- 211-234. 

I1  Sondeos, nam. 3'3 AGo 1969. p. 23. 



forma de regular el trabajo indígena.* 

La relacrih de los indios  con l a s  instituciones  eclesibsti- 

cas tambien fue  regulada a traves  de leyes- Las disposiciones  del 

Real patronato,  exigian la construccidn de Iglesias  en las cabe- 

ceras de indios 1aGo 30, folio 170) y que las casas de los cle- 

rigos  fueran cortstruidas por los indios  en  sitios  anexos a las 

Iglesias (a';ito 34, folio 2isS). Debian  construirse  Iglesias  en las 

estancias  de las cabeceras  de  indics (año 18, Libro  general, 

folia 1591, en las minas (azo 13, folio 833 y en los pueblos en- 

camendados; (aAo 36, folia 24).  La cuarta  parte  de los tributos se 

utilizarían  para  tale5  empresas CaZc 30, folia 171) y de los 

diezmos se pagaria a los clCrigcts; en caso de  no  cubrir  bstos to- 

das l o ~  gastas, los indios  pagarian el resto caño 36, folio 851. 

Los indios  quedaban  excentos  del  pago de Diezmos, a menos  que se 

tratara de productos  como el ganado, el trigo o la seda (año 44, 

&si como la legislacibn  tendi4 a proteger a las indios de 

los abusos de los espa"nolez., tambih limitaba el poder  del  clero 

en la jurisdiccih  sobre ellos. El arzobispa  estaba  impedido para 

condenar a los indios (AZO 60, folio 258, Libra  Nueva EspaGa3 

141). Todos los clerigas,  que  abusando de sct autoridad maltra- 

Libro I de la Recopilacidn de Indias}. Y, por otra lado, p o r  or- 

* Ver  supra, p- 14 
401 C f r .  Rngel de Altaaguirre y Duvale CCornp.) GobernaciSn 

41 J Ibidem, Cap. referente a &rzobi~pados. 
Espiritual y Temporal de las Indias;, Cap. referente a Obispados. 



den de Felipe 11, los indios  quedaron fuera de la jurisdiccibn de 

la fnquisici6n  Apostblica,  en el año de 1575 (42). 

1.41 La5 paliticas  hacia las comunidades  indiqenas  en la 
epoca borbdnica. 

1 . 4 . 1 )  La Cedula  de  Consolidacibn  de  Vales  Reales 

Desde la llegada de los borbones al trono  espaEol, a princi- 

pios  del  sigla XVIII, y sobre  tado  durante el reinado de Carlos 

I11 (1759-17871 5e emprendieron  refarmas en las palíticas colo- 

niales. Se buscaba  reforzar la riqueza  individual, lo que permi- 

tir-ia el desarrollo  econdmico no 5410 de la fletr6poli, 5ino tam- 

b i h  de los territorios americanos. 

Aunque los reglamentos de Intendencias,  siguieron  aparecien- 

da para  legislar la administracidn de los blienes comunales C453, 

en la Nueva  Espaza, a las paliticas  que  lleva a cabo el visita- 

dor  Gdlver,  algunos  autores las ven como el inicio  del  ataque a 

las comunidades  indigenas  que se legalizb  en el siglo XIX. Al 

parecer 105 ministros de  Carlos 111 querian  obligar a los indios 

a buscar sus medios de subsi5tecia  en las empr-esas espa3iolas: las 

haciendas y las minas (441. . 

La Real CCdula  de  Consalidacidn de Vales, decretada  en 1804, 

orden6 la venta de lo5 bienes de Obras Pias, de cualquier 

especie,  en  todas las colonias españolas. Para el caso de las 

42) Yolanda Marie1 de Ibañez, El tribunal de la Inquisi- 
cibn  en  Mbxico (siqlo X V I ) ,  p. 38 

(Ver QpCndice If de  este F rabajo). 43 1 AGN, Serie: I dios, Vol. 7 8 ,  exp. 2 ,  foja5 43-72. 

44) Margarita GonzAi'ez, Op. cit., p. 44 
- 
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comunidades  indígenas,  ninguno de los a.cttores que he consultado 

la mencionan, lo que  equivale a pensar  que no las afectb. 

Sin  embargo, es necesaria  considerar el caso de las cofra- 

días, que  aunque  eran  propiedad  de la comunidad  indígena, el usu- 

fructo  estaba dedicrado al culto religioso. En  este caso se per- 

judica a los bienes comunales,, si se consideran a las cofradias 

coma  obras pías. Veamos lo que la Real C&dtrla dice: 

**... Por mi real Decreto de  diez y nueve de septiembre 
de hi1 setecientos  noventa y ocha, y por los motivos  que  en 
Cl se expresan  mand#  enagenar los bienes  raíces per- 
tenecientes a Obras  pías, de todas clases*, y que el pra- 
ducto de sus ventas, y el de los capitales  de  censos  que se 
redimiesen D estuvieran  existentes  para  imponer a su favor, 
entrase  en mi Real Caxa  &e Amat-tizacibn, can el interCs 
anual  del  tres per ciento, y la especial  hipoteca de los 
arbitrios  detinados, y que  sucesivamente se destinaron al 
pago de las deudas  de la Corona C . . . )  he resuelto  por  estas 
razanes, y la5 del par-ticular cuidado y aprecio  que  me 
merecen los de Amgrica,  hacerlos  participantes de iguales 
beneficios, a cuyo fin  mando  desde  luego 5e proceda  en 
todos  aquellos  dominios a la enagenaci6n y venta de los 
bienes raíces pertenecientes a obras  pía5, de  cualquiera 
clase y condici6n que sean*=.." 145) 

El problema  esta  en  cbmo se interpretan las cofradgas in- 

digenas,  porque al relacionarse 5c1 fctncibn a los beneficios ecle- 
I 

siAsticos,  podria caerse en el error  de  pensarlas  como propie- 

dades  de la Iglesia. Un documento  del ago de íS60 nos muestr-a 

esta posibilidad: en  un  papel  dirigido al Ministro de Hacienda, 

los indios  del  pueblo de Indaparapeo,  piden se les devuelva un 

terreno  dedicado al Culto d e  la Virgen d e  Guadalupe. Se argumenta 

se les ha quitado, al mismo  tiempo que se nacionalizaron los bie- 

* Subrayado Mio 
45) AGN. Ramo: CIdulas  Reales,  Tomo 192, exp. 141, fajas 

348-36 1 .  



nes eclesidsticos. LOB indígenas  afirman  que tal terreno  nunca se 

don& en  propiedad a la Iglesia,  aunque su usufructo si le perte- 

neciera (461 I 

Como  vemos es necesario  un  estudio  que  profundice  acerca de 

las posibles  Consecuencias de la aplicacidn de la Real CCdula de 

Consolidaci6n de Vales, en lo que  respecta a los bienes  comu- 

nales. 

1.4 .2  De la Invasídn  Nap0 
Independencia. 

En el aFio de 1808 Espaza 

lednica  a la consumaci6n  de la 

es ocupada  por las fuerzas  napo- 

lednicas,  bajo  estas  circunstancias,  comienzan  movimientos  contra 

la ocupacidn,  que  culminan  en las luchas de independencia  ameri- 

canas;  surgen  en la Nueva  EspaZa,  medidas  políticas  paralelas 

dictadas  unas pot- el gobierno de las Cortes Espazolas y del 

Virrey en  turno, y otras,  mediante los decretos  promulgados por  

los jefes insurgentes. Sin  embargo, por la situacidn  politica 

que vivid el virreinato,  muchas de  estas  disposiciones na pudie- 

ron llevarse a la pt-dctica. 

Y a  hacia 1799 el Obispo  electo  de  MichoacAn, Manuel Abad y 

Queipo,  habia  planteado  algunas  bases  para  hacer  que los indios y 

castas  permanecieran  conforme a la ley: recomienda el reparti- 

miento  gratuito de las tierras  realengas, la abolicicjn del  tribu- 

to y la divisidn  gratuita de las tierras  comunales  entre los in- 

46) AGN. Serie: Bienes  Nacionales, Legajo. 734, exp. 113, 
(papeles sitel tos) 
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dios  de  cada  pueblo (47). 

El 26 de mayo de lBl0, las Cortes  españolas  decretaron la 

supresibn  del  tributa de los indios (481, y el 15 de octubre es- 

tablecieron que  debian  desaparecer las diferencias  entre 4stos y 

las espaEoles;;.  CSdquirian los indios la plena  ciudadania y el 

ejercicio de los derechos de propiedad y comercio a las que  no 

tenian accessc) por la "proteccibn" que  habla  sobre ellas. En 1813 

y 1814 se declarb la extinsicin de las RepCiblicas de indios  para 

+ormar  un  sistema de ayuntamientos  constitucionales  donde el nCi- 

mero de  habitantes  fuera  suficiente y el lugar  fuera adecuado. 

Cldembs; se disolvi6 el Juzgado  General de Indios (bt-gana de jctsti- 

cia especial), estableci4ndose los principias de Igualdad y di- 

vi5ibn de poderes. Este  juzgado se encargaba no scilo de la justi- 

cia sino  de la administracicin de los bienes  comunes y de guardar 

la integridad de la5 tierras, 10 que  pas6 a estar  bajo la juris- 

diccicin de las nuevos  tribunales y j~~sticias del  Ayuntamienta 

(49). El 4 de  enero  de 1813 -se cfeclard la divisibn de las tie- 

rras comunales "con excepcidn de los ejidos,  necesarios  para las 

pueblos" (501. Estas  medidas  fueron  abolidas  en  Nueva  España 

por Felix Maria Calleja el 15 de Diciembre de 1814. 

472 Manuel Abad y Queipo. "La poblacicin novohispana  en 1799" 
en Alvaro  Matute M#xico en el Siglo XIX, Doc. 2 

48) Luis Villoro'. El proceso ideolbqico de la Revolucirjn de 
Independencia, p. 30 

49) Andre5 Lira. Comunibades  indiqenas  frente al Ciudad de 
MBxicm-  Tenachtitfan Y Tlatelofco. su5 pueblos Y barrius. 
1812-1919, p p -  25-27 

50) Danald Fraser. "La politica de Desamortizacifin en las 
comunidades  indigenasi, 1856-1872" Historia  Mexicana, XXI:4 f84),  
p. 621. El 22 de abril de 1820, Fernando VI1 volveria a ordenar 
la. divisi6n de las tierras  de lo5 indios;. Cfr.  Clntonio Escobar 
Ohmstede. El pensamiento  indiqenista  en e1 Mexico decimoncinitu, 
pp I 88-89. 



El misma Calleja habra mostt-ado en lSl2, un rechazo a la 

politica de "proteccibn" que  seguia la Corona  con los indios, 

cuando  en  enero  declara  adjudicadas a la Real hacienda, las 

tieerras comunales  de la Villa de Zitbcuaro: 

"... en uso de las facultades  que  me  estdn  concedidas 
por el Exmo. Sr. Virrey,  ordeno lo siguiente. 

lo. Quedan  adjudicadas d la Real Hacienda las tierras; 
y dem&is bienes  pertenecientes  en  común 6 en  particular a 
los naturales  de  esta  villa, y de los pueblos de su juris- 
diccibn: y los indios  quedan  embebidos  entre los demds  vasa 
1105 para ir 6 mantenerse  donde  puedan,  sin el gaze  de las 
franquicias y privilegios  que les ha  dispensado  desde 
tiempo  inmemorial la innata  beneficencia del gobierno ..." 
(51 1 

Por otro lado, en los jefes  insurgentes se observb, mds que 

la idea de  dividir las propiedades  comunales,  una  tendencia a 

promover la recuperacibn y dotaci6n de terrenos a los pueblos. 

Tales son los; casos de los decretos  de  Hidalgo  del 5 de diciembre 

de 1 8 1 0  y del 1 8  de abril de 1811, sobre la restituci6n de las 

tierras  usurpadas a las comunidades  indigenas  sin  poder  5er arren_ 

dadas a extraños; y del  decreto de Morelos sobre la adjudicacibn 

de las bienes  infructiferos de los ricos: 

"Deben  tenerse como enemigos  toda5 los ricos,  nobles y 
empleados d e  primer  orden y apenas 5e ocupe  una  poblacibn 
se les debe  despojar de sus bienes,  para  repartirlos por' 
mitad  entre los vecino5  pobres y la caja  militar C . . . !  De- 
ben inutilizarse la5 haciendas cuyos terrenos  pasen de  dos 
leguas  para  facilitar la pequeña  agricultura y la divisibn 
de la propiedad,  porque el beneficio  positivo de la agricuh 
turd  consiste  en  que  muchos se dediquen  con  separacidn a 
beneficiar un corto  terreno  que  puedan  asistir  can su tra- 
bajo e industria, y no  en  que  un solo particular  tenga ex- 
tensas  tierras  infructiferas  esclavizando a millar-es d e  gen 
te5  para  que  cultiven por  -fuerza en la clase de  gaKan~5 
esclavos,  cuando  pueden  hacerlo  como  propietarios de un te 
rreno  limitado  con libertad y beneficio  suyo y del ph- 

5 1 )  Cit. en Jas4 Guerra, OP, cit.,  p. 416. 



A1 igual que las Cortes d e  Cadiz, los caudillos de la Inde- 

pendencia  promovieron la abolicibn de la esclavitud y de 105 tri- 

butos, lo mismo  que la igualdad  juridica de los indios. En el 

aFio de 1808 el Ayuntamiento de Mexico se había  pronunciada  por la 

soberanía  del  pueblo,  un  pueblo  que no era en  modo  alguno "la 

plebe,  ni  siquiera el conjunto  de los ciudadanos,  sino los 

organismos  políticos  constituidos" (53). De 1 8 1 0  a 1821, aparecen 

par lo menos  nueve  bandos y decretos  referentes a estos dere- 

chos, lo que indica que no tuvieron  efecto  sino  hasta  despues 

de la consumaci6n de la Independencia (54). 

52)  Apud.  Eric Wolf. "MBxicoff Las luchas  campesinas  en el 

53) Luis Villoro. Op. cit., F .  S4 
54) Cfr. Antonio  Escobar Ohmstede. Up.  cit., Cuadra 1 .  Wase 

tambi&n, Apendice I11 de  este trabajo. 

siglo X X ,  p -  22 
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21 EL INDIO EN EL SIGLO XIX. PDLITICAS LIBERALES. 

2.1) Remoqrafia indíqena, la situacibn de las comunidades. 

Durante  toda la epoca  colonial  predomin6  una separ-acibn en- 

tre  indios y españoles,  por  medio de  una  divisi6n  de  tipo rel& 

gioso-territorial  en  parroquias. Para el a h  de 1769 existia-n en 

la Ciudad de MQxico diez  parroquias, de la cuales 6 eran  consi- 

deradas  de indios: San Josrl, Santa C r u z ,  San  Pablo,  Santa Maria 

la Redonda,  Santiago  Tlatelolco y San  Sebastian (1). Eran 107 

las parroquias  que  formaban el arzobispado de Mexico, siendc 

52 las que se consideraban  como ling¡-iisticamente indigenas. De 

122,081 habitantes  con  que  contaban 25 de e5as parroquias, 

86,381 eran  indios, lo que  equivale al 71% de la poblaci6n f Z L  

Cblculos de Gibson (3) demuestran que tan 5610 en el Valle de 

M&xico, el 68.75% de la poblacibn era indigena  hacia 1810. 

Posteriormente, esta separacibn se anularia  aunque el predo- 

minio de  grupos se haria  patente  en las distintas zonas de l a  

ciudad. c1 principios  del  siglo XIX e>:istian en la Nueva  EspaEa 

alrededor de 3,100,00CI indios  correspondientes al 53% de un total 

de 5,837,000 habitantes  aproximadamente (4) .  ,Pe5e al avance  de 

1 1  Ver. Andrh Lira. Comunidades  indíqenas  frente a la 
Ciudad de MPxico. Tenochtitlan y Tlatelolco. 5u5 pueblos y ha- 
rr-ias, pp. 33-36. 

2 )  T.G. Powell. El liberalismo y el campesinado  en el Cen- 
tro de  de MtSxico (1850-18761, p. 15. 

31 Charles Gibson. Los aztecas  baja el dominio espafiol, 
p. 144, 

41 Miguel @than de Mendizabal. "Origen de las clases medias" 
MPxico en el siqlo XIX, Qlvaro  Matute fComp.), p. 80. En Ciro 
Cardoso M4xico  en el siqlo XIX (1821-19101, esta  cifra  aumenta a 
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los ranchos y haciendas  espazolas  sobre las  terrenos  de  las  comu- 

nidades indigenas, se calcula  que  hacia el año de 1810  habia mbs 

de 4,500 comunidades  autbnomas (51, repartidas  en 18,000,tSOO de 

La situacibn  de las comunidades  indigenas no varid  mucho con 

respecto a la persistente  en la &poca colonial;  conformdndose par 

lo general  de un  Fundo legal, tierras  de  repartimiento,  propios y 

ejidos, aguas y montes.** Al  mismo  tiempo la relacibn  con las 

haciendas y ranchos cercanos continub,  estableciendose una unibn 

de inte~eses entre las autoridades  de los  pueblos,  los  propieta- 

rios vecinos y los gobiernos estatales: 

"Los gobernadores,  cuando  buscaban a un jefe politico 
para  una  zona  donde no tenían  amigos intimos, se dirigían a 
la sociedad  local  en  busca de candidatos ( . . . I  Los jefes de 
distrito  tenian  autoridad  sobre  todos  los  otros  funciona- 
rios de s u  jurisdiccibn y padian  suspender a cualquiera de 
ellos temporalmente;  tambien podian  anular  las  elecciones 
municipales y suspender las  funciones  de  los  consejos  de 
los  pueblos. Los habitantes de los  pueblos  tenian  que  some- 
ter a 5u aprobacibn el presupuesta y cualquier  proposicidn 
sobre impuestas y ,  ademds, los  jefes de distrito tertian 
bajo su manda a todas las tmidades  de la milicia  estatal en 
su jurisdiccibn y se suponia  que  debian  supervisar la salud 
y educacibn pbblicas ..." ( 7 )  

Esta  situacibn se ve  muy  bien  reflejada  en Yucatbn, donde 

3,7f30,000  indios. Lorenzo  de Zavala  menciona que 3/5 de la 
poblacibn del  pai5 era  indigena hacia 1810. Ensayo  histbrico de 
las revoluciones  de  Mexico  desde 1808 hasta 1830, I : 4 ,  p- 31. 

5) Estle cdlculo fue  hecho por McBride  en el año de 1?23. 
Vease: Eric Wolf. Las  lucha.^; campesinas en el siglo X X ,  F. 17. 

61 Miguel Othcln de Mendizabal. OP. cit., p- 1 7  
* Estas cifras son 5610 aproximativas, pues todavia  hace 

falta un estudia  demogrbfico  para el sigla X I X ,  en la que se 
refiere a-la poblacibn indigena. €1 poco  tiempo que se plane6 
para  llevar a cabo este trabajo, no ha  pet--mitido q u e  se lleve a 
cabo LIR estudia  estadistico  profundo. 

** Al r e ! ~ j p e c t ; a  de csta conformacibn, vdase supra, inciso 1.2 
7 )  T.G. Powell. Op. cit.,  p. 49. 



10s .caciques y nobles  indigenas  siguieron  teniendo  privilegios 

hasta 1847: no pagaban tributor, ni  impuestos, y fungian  como ayu- 

dantes  de 10s recaudadores  blancos (€31. Pero estos  bene+icios na 

llegaban a la mayoria de 10s indios  quienes  llevaban  una  vida de 

servidumbre  con  respecto a lor, criollos: en un pueblo  indigena 

por  ejemplo,  siempre  habia  un  edificio  especial y j6venes porta- 

dores  de litera que hacian  md5  c6moda la estancia y partida de 

los blancos;  cada  dia  esta  situacibn se hacia  mas intolerable: 

"Para la mayuria de los macehualob, e1 hombre  blanco 
siempre  estaba  mas o menos  presente, porque su poder  iba 
mutho  mds a116 de  donde  aIcanzaban 5us fuerzas fisicas. Lo 
sentian de  muchos modos; la inquietud cuando les interroga- 
ba el dzul, las servicios  menores  que  podian  pedir y un he- 
redado  sentimiento  de  inferioridad,  Pero  sobre  todo  habia 
casas m6s  grandes,  Veian 5u maiz  sagrado  pisoteada y aplas- 
tada  por el ganado  suelto, y [su misma  tierra robada. Na 
habia a quien  acudir  cuando  vialaban y seducían a 5u5 muje- 
res, cuando las leyes  laborales  dividian sus familias a 
cuando se veian  ligadas de por  vida a una  hacienda  en ser- 
vidumbre  por deudas." (9) 

En las haciendas, las indios  recibian  un  trato  peor  que el 

de las bestias,  habi&ndoseles  arrebatado sus posesiones, 5e les 

asignaba  un jornal  miserable; y las autoridades no hacian  nada 

por  reprender a las terratenientes  por sus crueldades, a pesar de 

que  algunos  jornaleros  perecian  por los malos  tratos (10). 

Los abusos  cometidos  contra los indios no sblo los come- 

tian los hacendados y autoridades civiles: durante el Primer 

8 )  Marie Lapointe, Los Mayas rebeldes  de Yucatdn,  pp- 36-37. 
9) Nelson Heed. La querra de  castas  de Yucatdn, pp- 51-52. 

Sobre la situacibn de los mayas  en el siglo XIX, vease infra. 
inciso 4.5. l. 2 

l f 3 )  LAF. 127. "Palitica,  piedad y justicia  para los indias" 
El 11ustradcl.r Mexicano,  Viernes 4 de julio de 1823, I:28, pp- 
3-3 . Vease tambien. T.G. Powell, Op. cit., p. 46. 



Imperio Jose Antonio de Andr-ade, miembro de la Diputaci6n  Pravin- 

cia1 acusd a los curas de apropiarse de las tierras de reparti- 

mienta de las comunidades,  alegando piedad y devoci6n mal inter- 

pretadas: bene+icibndose  formando  cufradias y testamentarias 

i l l ) .  Esta  situaci6n  venia  ddndose  desde la &poca colonial: los 

indigenas  gastaban  gran  parte de sus recursos  en  fiestas y cere- 

monias religiosas. Hacia 1850 los derechos  parroquiales  seguian 

siendo  una  gran  carga  para las comunidades,  cuando 5610 por  un 

bautizo los indios  tenian que  pagar 50 centavos, lo que  superaba 

el salario diario  que se pagaba a los jornaleros  en las haciendas 

de algunas  zonas  del  pais (12). 

2 . 2 )  Políticas  hacia las comunidades  indigenas Y sus resul- 
t ados . 

Cuando  Mexico logrb su Independencia, los gobernantes reto-  , 

mat-on algunas de las politicas  que se plantearon  durante la 

Revoluci6n. Del mismo  modo  que  pas6  con  aquellas,  muchas de 

ellas no pudieron  llevarse a la prdctica,  porque el pais se vi6 

envuelto  en  continuas  rencillas y revueltas políticas. 

En el azo de 1821 se form6  una  "Comisi6n de esclavos", en- 

cargada de discutir la forma c6mo debia  llevarse a cabo la aboli- 

ci6n de la esclavitud;  en su dictamen se observa la tendencia que 

predominarla a lo largo  del siglo: la idea de  que la propiedad 

privada era inviolable: 

1 1 )  C f r .  Ibidem.,  pp. 1-2. VCase tambih. L A F .  292. 
"Diputacibn  Provincial"  Gaceta  del  Gobierno  Imperial de MCxico, 
II:138, p .  1050. 

1 2 1  T.G. Powell, O p .  cit., pp-  59-64. Este  dato  corresponde 
al puebla de  San Cristobal  Ecatepec  en el Estado  de Mexico. 
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I t . . -  No quiere  decir  esto se pongan  en libertad de 
luego d luego los fesclavosl que  estdn  dentro  del territo- 
r i o  del Imperio. E s  preciso respetar la propiedad de los 
duegos Ca casta  del  derecho de libertad1  entre  tanto el go- 
bierna realiza el media de elegir  arbitrios  para rescatar- 
los, contando  siempre  can su libertad y misericordia que 
contribuir& 6 la resalucion  tan  humana y generosa  coma re-  
mitir 6 el todo 6 parte  del  precia [puesto a la vida de un 
ser humanr33 I = '' (13) 

A pesar de  que el dictamen -fue favorable a la aboliciljn de 

la esclavitud,  esta no se produjo  sino  hasta el ago de 1824, du- 

rante la presidencia de Guadalupe Victoria. 

Todavia, al inicio de la vida  independiente, se notaba  en 

algunas  escritares la idea de respetar la vida  comunal de los 

indios (14). Sin  embargo  pronto se impondra  entre los politicos 

m6s  liberales, el concepto  de  que la propiedad  comunal  habia en- 

vilecido a la rara  indigena y par ello debla  #omentarse su divi- 

s i 6 n .  

Desde 1825 los gobiernos  estatales  comienzan a llevar a cabo 

esta divisien  en ese aEo: Chihuahua,  Zacatecas y Jalisco;  Puebla 

y el Estada de Occidente  en 1828 y el Estado  de PlCxico en 18.30 

(15). El 31 de octubre de 1826 aparece  en el peri6dico El Invita- 

dor de  Puebla (161, un  bando  del  gobierno  donde se declara a los 

indios  en libertad de vender o permutar los bienes  que  tengan  en 

13) LAF. 209. Dictamen de la Comisibn de Esclavas, p. 4 
14) V e r .  L A F .  570. Jose Soxo.  El triunfo de la Verdad y bien 

de la Patria, 4 p. Este  autor  propone  que  todas los pueblos  siem- 
bren  en  comunidad  un  pedazo de sementera y 10s productos  sirvan 
para la educaci6n de los nigas,  para  acabar  con "la barbarie  que 
par  ignorancia  tienen las ciudadanos indios. " 

151 MaisQs  GaniAlei  Navarra,  "Instituciones  indigenas  en el 
M g x i c o  Independiente'# La politica  indigenista  en Mhxico. Mtltodos 
y Resultados., pp. 221-222. 

16) LAF .  416. "Decreto  del 31 de Octubre de 182CI CHando del 
Gabiernal" gl Invitadar., Puebla, 1826, p. 397. 
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propiedad,  aunque  hayan  pertenecido al fundo legal de los ptre- 

blosj. Se ordenaba, que  no se les molestara  en esas transacciones. 

 alguno^ politicos plantear-on adembs, que se llevara a cabo 

la dotacibn de tierras  improductivas  entre los indios; Lorenzo de 

Zavala propuso  que  Csta se hiciera  utilizando los bienes de las 

corporaciones religiosas: se  les entregarian a los pobres  nacidos 

en el pais y a los indigenas,  pero  cobrdndoles  una  suma y expro- 

pidndoles las tierras  en caso de  que  no las trabajaran. Esta 

transacci6n  debia  hacerse  individualmente y nunca con comunida- 

des (17). 

"Para 1846, el secretario  de  despacho  de  Michoacbn, 
Antonio  Mordn,  consideraba  que los indigenas  permanecian en 
las mismas  condiciones  que  despuCs  de la conquista, se que- 
jaba que la reparticibn de propiedades  comunales  indigenas 
no se habia  llevado a cabo  con  toda la exactitud y pronti- 
tud posibles. Proponga que para mejrsrar la situacibn del 
indigena (<era necesario el fraccionamiento de su5 tierras 
E incorporacibn  del  Estado>>. A pesar de que el fracciona- 
miento o reparticidn de propiedades  comunales no hubiese 
tenido  exito  que se deseaba, se seguia  considerando la ne- 
cesidad de  que el indigena se convirtiera  en  propietario 
particular  para  que  pudiera salir de su estado de inmovili- 
dad social y econbmica . = I '  (i8) 

Como  consecuencia de esta idea de  que . la propiedad  comunal 

era la causa  del  "estancamiento"  en  que  Vivian los indios, el 25 

de  Junio  de 1856 el Ministro de Hacienda,  Miguel  Lerdo de Tejada 

inrstituyb la Ley de Desamortizaci6n de bienes de Corporaciones 

civiles Y eclesidsticas. Ademds de plantear  que  todos los bienes 

pertenecientes al clero  pasaran a pertenecer a 10s arrendatarios 

de los mismos, la "Ley Lerdo" pr-omovia la divisidn de los terre- 

17) C f r .  Miguel  Mejia  Fernbndez.  Politica  Aqraria  en  MCxica 

iB) Antonio  Escobar ahmstede. Elp=cit., p. 148 
en el siglo XIX, 3a. Parte. 
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nos  comunales  entre los indios: 

' I .  Artículo S c . . . >  De las propiedades  pertenecien- 
tes a los ayuntamientos se exceptuardn  tambiCn los edifi- 
cios, ejidos y terrenos  destinados  exclusivamente al servi- 
cio pfiblico de las poblaciones a que pertenezcan I ." (19.1 

&si, los hicos terrenos  que  pasaban a ser propiedad indivi- 

dual  eran los propios y las tierras de repartimiento. El cas# de 

los propios  resulta  particularmente  interesante,  pues  generalmen- 

te se encontraban arrendados: el articulo 4 de la Ley daba pr-io- 

ridad a los derechos  de los inquilinos  para la adjudicacitin de 

los terrenos. Por atro lado, las indigenas,  normalmente utiliza.- 

ban los recursos  obtenidos  de la renta  en  ceremonias  religiosas y 

fondas municipales. Al perder  estas  propiedades, y los recur5os 

que  con ellas obtengan,  debian  sustentar los gastos ellos mismos: 

' I * . .  un  efecto  inmediato d e  la ley Lerdo fue el de em- 
pobrecer  abn  mds la vida  comunal de muchos  pueblos  que ya 
estaban al borde  de la miseria ( . . . I  Los indígenas,  pasma- 
dos,  pidieron a las autoridades locales que respetaran sus 
derechos  de propiedad  tradicionales ( . . . I  burticratas pro- 
vincianos  turnaban  estas  peticiones al Ministro de Hacienda 
Lerdo el cual invariablemente  replicaba que el derecho d e  
las arrendatarios a la compra  debia  ser  protegido y que 
bajo  ninguna  circunstancia  podía  restituirse a los indige- 
nas la tierra  que sus arrendatarios  estuvieran disp~~estos a 
comprar. I' ( 2 0 )  

Otro  problema era el de las tierras de repartimiento. La ley 

prefet-ía a las comuneros par-a que llevaran a cabo la adjudicaciSn 

de los terrenos, la que -en un principio-, debía  hacerse  pagando 

un deresho de traslacilin que  equivalía al 5% del  valor  del inmue- 

ble  habiendo  un  plazo de  tres  meses  para  hacerla  porque,  pasada 

19) Cfr. Apendice I V  de  este trabajo. 
20) T.G. Powell. Op. cit., pp- 76-77. 
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ese limite,  cualquier  persona  podia  adjudicarse los terrenos, de- 

nunciando  previamente la propiedad (21) - 
Para los indios  estas  disposiciones  entragaban  un  gran 

problema al no contar- con los recursos  suficientes  para  pagar la 

cuota  de traslado;  por ello,  el gobierno de Comonfor-t reglamentb 

que lo5 terrenos  valuados en menos  de  doscientos  peso5 fueran ad- 

judicados  sin  costo;  asimismo, los indio5  quedaban  exentos  del 

plazo de  tres meses (221. Pese a ello la respuesta de los indige- 

nas no fue la esperada: acostumbrados a la vida  comunal no veian 

la necesidad de hacer la adjudicacibn -si es que  conocían la ley, 

porque  en  muchas  ocasiones al no entender el castellano, no tu- 

vieron  conocimiento ni de su existencia-, quedando las tierras  en 

peligro de ser- denunciadas  en  forma  fraudelenta y por consiguien- 

te  de ser arrebatadas a los indios. 

Durante las sesione5  del  Congreso  Constituyente de 1856-57 

tres  votos  particulares  que  planteaban que debia  hacerse l a  do- 

tacidn de prapiedades a los pobres  mediante la divisibn de las 

tierras  improductivas de los grandes  latifundios,  antes de pensar 

en dividir fa5 tierr-as comunales;. Asi Ponciano llrriaga diria: 

"Mientras qc4e pocos  individuos  estan  en  posesibn de 
inmensos e incultos  terrenos, que podrian  dar  subsistencia 
para  muchos  millones  de  hombres,  un  pueblo  numerosa, creci- 
da mayaria de  ciudadanos  gime  en la mas, horrenda  pobreza, 
5in propiedad,  sin hogar-, sin industria, ni trabajo. 

21) VBase. Jan Bazant. tos; bienes de la Iglesia en MBxico 

22 1 Danald Fraser."La palitica de desamortizacidn  en las 
1.856- 1875, PP. 60-67 I 

comunidades indigenas, 1856-1972" Histuria  Mexicana, XXI:4, 
p. 636. 
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Ese pueblo no puede ser libre  ni  republicano, y mucho 
menos  venturoso,  por mds que  cien  constituciones y millares 
de leyes proclamen  derechos  abstractos,  teorias  bellisimas, 
pero  impracticables,  en  consecuencia  del  absurdo  sistema 
econ6mico de la sociedad < . . . I  

No es mi propbsito  hacer c m  extracto de  todas las le- 
yes que se registran  en el CSdiga de Indias, y que tuvieran 
por  objeto  asegurar la libertad y +ranquicias de sus pobla- 
dare5 y habitantes. Me basta decir-, para que resalte la 
compayacibn  entre tales disposiciones y lo que  hay 5e ve- 
rifica  en las haciendas y posesiones r-Ctsticas de nuestra 
pais, que los indios  tenian  derecho a cortar leZa para sus 
usos y consumc)~,  aun  en lo5 montes  de propiedad  particular, 
con tal de.que  na la arruinasen;  ,que el uso de todos las 
pastos,  montes y aguas,  conforme a tales leyes deben ser 
comhn a todo5 los vecinos  para  que los disfruten  libremente 
( . . . I  iQuC  diferente  aspecto  tendria  hoy el pais, si todos 
e5a5 leyes  hubieran  sido  ejecutadas y cumplidas! I 35 (23)  

Atacando de principio a cierto  tipo  de  propiedades indivi- 

duales, los votos  de Arriaga, Josb Maria Castillo tielasco e 

Isidoro  Olvera  fueron  rechazados  en el congreso;  en  votacibn de 

76 a favor y 3 en  contra, 5e llev6 a cabo la constitucionaliza- 

cidn de la Ley Lerdo. Sin  embargo, "el articulo 27 incluy6 a los 

ejidos  de los pueblos  dpastizales de uso comCm)  en las tierras 

5uJetas a venta  forzosa  aboliendo la excepcibn de impuestos  otor- 

gada  por la ley original a eiste gLnero  de  propiedad camunal" 

(24).  Los ejidos,  como los propios,  eran  terrenos de usufructo 

camfin y como ellos, eran m65 suceptibles a denuncia que las tie- 

rras  de repartimiento; los bienes  que  de ellos se obtengan, se- 

rian  ahora de beneficio  particular,  perdiendo muchos indios la 

fuente  de  ciertos  recursos  necesarios,  como los pastes para el 

ganado, y agua y madera  para 5us necesidades dombsticas. 

23)  "Voto de  Ponciano  Arriaga  en la sesibn  del 23 de Junio 
de 1856" Apud. Moisbs  Gonzdlez  Navarra "La Reforma y el Imperio" 
Historia  Documental de Mexico. 1 1 ,  pp. 284-285. 

241 T.G. Powell. C)p. cit., p. 82.  V b a s e  tambibn. Willfrid 
Hardy Callcott. Liberalism in Mexico 1857-1929, p. 5. 
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Par otro lado, el 3 de Noviembre de 1858 el gobierno  del 

presidente Judrez declar6  irredimibles los bienes de manos muer- 

tas, Lo que  perjudicaba a las comunidades  indigenas por las tie- 

rras que se trabajaban a beneficio  del clero por cofradias. Hacia 

el aEo de íE360 el pueblo de Indaparapeo  reclamaba la restituci6n 

de  unas  terrenos cuyo producto se dedicaba al culto y por ello se 

les había  retirado  argullendo la nacionalizacibn de los bienes 

eclesibsticos  proclamada el 12 y 13 de Noviembre de í 859 .+  

Como  resultado  de la Desamortizacibn, los indios  fueron 

perdiendo  paulatinamente sus tierras, ya fuera por denuncias 

fraudelentas o por la venta  obligada de sus nuevas  propiedades al 

no  alcanzarles  para  sufragar  todos sus gastos. La resistencia a 

la Desamartizacibn 5e entiende  entonces  como  una  defensa a su 

tradicibn  comunal,  can la que habían  resistido  durante  mucha 

tiempo  todas las cargas que se les impongan: 

los indios no comprendieron lo que  realmente  5ig- 
nificaba el programa liberal. Estaban  acostumbrados a la 
vida  comunal y cuando las nuevas leyes declararan a esta 
ilegal; se vieron  incapaces -como en can abismo-, de  adae 
tarse a la concepcibn de fa propiedad privada." ( 2 5 )  

&1 mismo  tiempo, los politicos no comprendieron la realidad 

de los indios y atacaron  una  organizaci4n  comunal  que  tenia  mds 

de  tres  siglos  de existencia. Se tratb de implantar  una  nueva 

forma  de  vida  que  tendia a destruir las costumbres y a minar la 

existencia d e  los g r u p o s  indigenas como tales, pues  acababa  con 

el elemento  que los unificaba: la comunidad. 

* Ver  supra, pp. 32-33. 
2 5 )  W.M. Callcott. OP. cit., p. 39 
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Si bien los politicos mas tradicionalistas  tendieron a de- 

fender, a lo largo  del  siglo, el derecho  corporativo de propiedad 

y la necesidad de "proteccibn al indio  por 5u inferioridad ante 

el blanco" (26); cuando  llegb el momento  de'enfrentarse a la de- 

samorfizacibn, 5610 defendieron los derechos  del Clero. Cuando el 

23 de  enero  de 1858 se convierte  Zuloaga  en  presidente, promcteve 

un  reglamento, que prclmulga el 1 de marzo, mediante el cual todos 

los bienes  inmuebles de las corporaciones  religiosas  que 5e 

habian  adjudicado y rematado  debian  ser devueltos. Sin  embargo, 

dicho  reglamento no incluyb a las corporaciones  civiles,  por lo 

que se establecib  una  continuidad  en las acciones  del  gobierno 

Conservador y las medidas  liberales  con  respecto a las comunida- 

de5 indigenas (271 m 

El gobierno  del  Segundo  Imperio se preocupb  un  poco mas por 

mejorar la situacibn de los indios, si bien  durante este gobier- 

no  no se di6  marcha  atras a la desamortizacibn, si se promovieron 

leyes que los apoyaban. Se ct-eb el "Comitb  Protector de las Cla- 

ses Mene5terosas", que  buscaba  aliviar la situacibn de  campesinos 

y peones indigenas; el 1 de febrero de 1865 se orden6  acabar  con 

las diferencias  entre los pueblos  sobre  tierras y aguas, y el 25 

de junio de 1866 se proclam6  una ley sobre  terrenos  de  comunidad 

y de repartimiento  que,  aunque  promovia su divisibn,  prohibid su 

venta a no ser que  fuera a aquellos que carecieran de propiedad, 

Ademds, en "las dltimas actas del  Imperio se observa un decreto 

26) C-Fr. Francois Chevallier. "Conservadores y Liberales  en 
Mbxico. Ensayo de Sociologia y Geagraf2a políticas: de la 
Independencia a la Intervensibn  Francesa" La Intervensih 
+rancesa y el Imperio de Maximiliano. cien aKo5 despugs. 

27) Ver  Jan Baiant. Op. cit., p. 147 y 55. 
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mediante el cual las comunidades  indígenas de 400 miembros  tenian 

derecho  de  adquirir  ejido5  de la5 tierras pitblicas de la 

Nacibn. Y si esto  no era posible la nacibn  debla  asegurarles 

tierras  para  s~tfragar sus necesidades" ( 2 8 ) .  El gobierno  efimero 

de Maximiliano no lagrd poner  en  prActica  estas leyes. 

Hacia el aPio de 1910 se veian ya las consecuencias de la  de- 

samortizacibn: cerca  de 1?,906 ranchos y pequeñas  propiedades 

agrarias se habian  creado a expensas d e  las tierras  comunales 

"minando la solidaridad de las aldeas  indigenas" (29) aunque to- 

davia el 41% de las comunidades  conservaban  algunos  terrenos co- 

munales  bajo  una  base ilegal (30). En las haciendas  del  Centra 

del  pais la servidumbre por deudas se habia generalizado. 

28) W.H. Callcott. OF. cit., p- 55. V e r  tambien  Jean Meyer. 

29) Eric Wolf. Op, cit., pp. 37-38. 
30) Johanna Broda."La comunidades  indigenas y las formas 

de extracci6n  del excedente: &poca  prehispbnica y colonial" 
Ensayos sobre el desarrollo  econbmico de Md:;ico y Am&rica Latina 
1500-15'75, p. 84. 

Problemas  campesinos Y revueltas agrarias 1821-1910, p. 31. 



SEGUNDA  PARTE 
EL INQIO  ANTE LOS INTELECTUALES: 

CARLOS  MARIA DE EUSTAMANTE Y JOSE MARIA LUIS MORA 



En los. intelectuales de la primera mitad del  siglo X I X  se ve 

la idea de fomentar  una  cultura  nacional, y el factor m&s eficaz 

para ello era la educacibn. Ca-rgados de un espiritu  ilustrado, 

afirmaban  que debia acabarse  con la ignorancia y la supersticitin 

del  pueblo,  pues 5610 así se lograria  sembrar  en &l el espit-itu 

progresista  que  tanto  necesitaba MCxico. Esto  estaba m u y  relacio- 

nado  con l a  imagen que  del  indio se tenia: encontrdndose rlste m u y  

atrasado,  constituid  un  obstSculo  para el progreso  anhelado y por 

ello había  que  sacarlo  del  estancamiento  en  que se encontraba, 

motivado por la vida  aislada  que llevaba, por sus costumbres y e l  

"espiritu  conformista"  que le caracterizaba. 

Aunque Mora y Eustamante  fueron  pol5ticos de importancia 

en su Cpoca, Mora resulta mas importante  para este trabajo, 

pues sus opiniones y proyectos si fueron  tomados  en  cuenta  por 

los gobiernos  de la primera y ~ieg~tnda mitad  del siglo XIX. Sus 

concepciones  acerca  de la inviolabilidad de la propiedad  privada 

y de  que los bienes  corporativos  eran un obstSicula para la pros- 

peridad  nacional  fueron  retomadas  cuando se elabord la Ley de 

Qesamortizacibn, cuyas efectos ya fueron  descritos  en el capitulo 

anterior. 

En  ambos  autores 5e encuentran  opiniones  acerca de la forma 

de  vida  de los indios  en sus comunidades y su relacidn  con los 

blancos,  proyectos  que  debian seguirse para mejorar su situacitin, 

la imagen de los indios de  antes de la conquista,  opiniones  sobre 

las masas  indias  que  participaron  en la guerra de Independencia y 

su visitin sobre algunas  rebeliones  indggenas  que se sucedieron  en 



la primera  mitad del siglo XIX: Chilapa  en el caso de Bustamante 

y Yucatdn  en  el caso  de Mora. Se vera como en  muchas  ocasiones 

estas  opiniones  fueron  acomodaticias,  dependiendo de los  intere- 

ses políticas de los  autores  en el momento que escribian. 

Para el caso  de  Bustamante  fueron 4 las  obras  a  las que se 

recurrib: El Indio  Mexicano ..., escrito  en 1817, el Cuadro  Hist6- 
rico..*,  escrito  entre 1821 y 1827, el Diario  Histdrico  de  M&xico 

que redact6  desde 1821 hasta 105 Ctltimos años de su vida, y el 

folleto No hay pear sordo que el que no quiere  oir de 1845. Asi- 

mismo se entremezclaron  con sus opiniones  las de Fray  Servando 

Teresa de Mier,  Lorenzo de Zavala, Jose Maria Cos, Nicolds  bravo 

y  Juan  Alvarez. 

De Mora se utilizaron:  Mexico Y sus Revoluciones dp 1836, 

sus abras  Sueltas de 1837 y una cornpilacitin titulada  Obras  Com- 

pletas, que incluye  muchos  de  sus  articulos y escritos que elabo- 

r6 a la  largo de su vida. Para  complementar sus opiniones se re- 

curri6 a Lorenzo  de  Zavala,  Jose  Maria  Cos,  Fray  Servando  Teresa 

de Mier-,  Juan  Rodriguez Puebla,  Justo  Sierra,  Francisco  Fimentel 

y Carlos  María  de  Bustamante. 

En primer  lugar se trata  la  imagen del indio  en  las  obras de 

Bustamante, y en  seguida se pasa a  describir  lo  dicho  por Mora. 



3.11 Situaci6n y caracter  de los indios 

En el ago de 1817, estando  preso  en el Castillo de  San  Juan 

de Ulua,  Carlos  Maria de Bustamante (Oaxaca  1774-MCxico 1848), 

escribe  dos OpCtsculos al Rey Fernando VII, invitandolo a seguir 

ciertas  medidas  polgticas  para  lograr la pacificacibn de la Nueva 

EspaZa il1. Uno #e los aspecto5 a los que  presta  mayor atencirjn a 

lo largo de bstos, es a la situacibn  en  que  viv%an los indios  en 

esa &poca, exp1otados  por  todas la5 capas  de la sociedad: 

"El indio  sirve de balde al cura, trabaja  todo el azo 
para 61, y es un idiota. Es el instrumento  zorrero de la 
grangeria y desaforada  codicia  del  subdelegado (...) se 
sirve  de C1 como  un  macho de carga, y aQn es peor su condi- 
cibn,  pues a las mulas se les alimenta, y a los indios se 
les niega el sustento,  obligdndolos a que  saquen las torti- 
llas secas de su casa y las traigan  en su apenado itacate. 
El minero, el labrador,  todos  adquieren  con los indio5., y 
no se oye e n  'stis bocas m&s que  invectivas, sarcasmas y de- 
clamaciones  amargas  contra los indius. - - '' (21  

fidemds, se les maltrataba y llenaba de insultos y apodos 

despectivos,  tales camo: "perros,  macuaches, cuatro orejas", 

utilizados  desde los primeros  tiempos  coloniales ( 5 ) .  

Por otro lado, cantaba  Bustamante, las indios  viven Etn tho- 
\ 

zas, "tristes jacales de Zacate",  donde se hacinan  una o d o s  

1 )  Carlos Maria de Pustamante. El indio mexicano 6 avisos al 
rey  Fernando  SCptima para la pacificacibn de la AmCrica  Septen- 
trional; obra redactada en do5  op~sculos durante la permanencia 
del  autor en la prisibn  del  Castillo de  San  Juan  de UlQa. en las 
años 1817-1818, Estudio de Manuel CIrellano Zavaleta, Mb>tica, 
IMSS, 1981, GLI + 2&9 pp- 

2 )  Ibidem, p. 34. VCa5;e tambifin, pp. 114-117. 
3 1  MoisCE; Gonzdlez Navarra. Raza y Tierra, p.  1 1  



familias,  en.  una sitctacibn de profunda  miseria,  alimentdndose 

del poca maiz al que tienen acceso -al precio de  ocho  pesos la. 

carga-, para  poder  "sobrellevar  aquella infelicidad y desdicha 

con  que  salen  de la cuna  para  entrar  con ella al sepulcro," 14) 

Se obligaba a los indias a culti-var las tierras de los gr-an- 

des propietarios, a costa  de  desatender las suyas,  "de  modo  que 

los. indias  son  realmente  como  esclavos,  comparables a lbs ilntas 

de Esparta  sin  que  haya  en esto exageracibn." 151 Esto se corrm" 

bora  cuando  de  observa la relacibn que llevaban  con la Iglesia: 

"Los infelices  indios  con el sudor  de su rostra, y con 
su trabajo  personal  reedifican las iglesias de sus pueblos, 
compran los vasos y paramentos  sagrados;,  sostienen el culta 
y pagan  hasta la misa  que  deben air par precepto. Si el rey 
contribuye  con  alguna  cortisima  cantidad, es tomada de los 
bienes de comunidad que  san  de los mismos indios, 5 de los 
tributos  que  tienen  impuestas  en se"na1 de esclavitud" ( & I  

fkimismo,  decia  Bustamante,  pagan la Misa Dominica,  en la 

que se les exige  una  limosna  que "es el fruto  de sus muchos  sudo- 

re5  exhalados  en los campos"; los curas descuidan el culto  en los 

pueblos  miserables y a los indios no se les oye en  con+esi6n, 

porque no entienden su idioma 17) 

Con las guerras  que se habian  suscitado  para  lograr la inde- 

pendencia, se les sacaba  de sus chozas  para ir- a morir  del Cdlera 

4) Carlos Maria de Bustamante. Clp. cit., p. 52. 
5)  Ibidem, pp. 25-26. 
6) Idem. Cuadro  Histbrico de la Revolucibn  Mexicana  comenza- 

da  en 15 de septiembre de lSi0 por el ciudadano Miquel Hidalqo Y 
Costilla cura del  Pueblo  de Dolores. ,en el Obispado de Michoacan, 
Tomo IV, p. 261. En el año  de 1823, Bustamante  redacta esta obra, 
en 6 voldmenes y 4 suplementos, y la reedita y corrige  en el azo 
de 1843. 

7 )  Idem. El Indio . = .: 1 1 ,  pp. 114-117. 
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Marbus a las ciudades, o de los animales de rapiña a los campos, 

cuando los ejkrcitos  practicaban la leva  entre ellos ( 8 ) .  

Por ella habría  que  llevar a cabo  medidas  para  aliviar esa 

miserable situacibn. En  primer  lugar  habria  que  repartir las 

grandes  propiedades  para  fomentar la riqueza de los indios y 

crear  una ley agraria  que  equilibrara las grandes  diferencias en- 

tre "el poderoso" y "el humilde" y entre "el grande  propietario 

con el miserable  colono" (9). Fldemds, propone  que se lleven a ca- 

bo  habilitaciones  para  siembras  que  beneficien  en  primer lugar a 

indios y luego a la labradores: la creacibn de  un Monte P i o  que 

les permita  llevar a cabo su produccicin, 5in  que la5 grandes 

cargas los suman  en la miseria: 

"Un  labrador  necesita por ejemplo  doscientos  pesos  de 
habilitacidn  para sus siembras;. Ocurrir-& al colector- lle- 
vando  una certi-ficaci6n del justicia asociado al cura  del 
Partido  en  que  conste  que es el dueiio en  propiedad de  una a 
dos  caballerías  de  tierra  que  pretende  sembrar y que SU pa- 
ga es la cantidad que  pide  de avio. En virtud de  esta des- 
cuento se le conceder6 la habilitacibn  obligAndose a pagar 
en  dinero o en  semillas  concluida sea la siega al precio 
que corra  entonces C .  .. I quedar&  libre de pagar,  cuando el 
aiio haya  sido  notoriamente est&ril, y apenas  haya  cosechado 
el valor de la semilla  que sembrci, pues  en  este  caso el 
Monte perder& la habilitaci6n. *' C10) 

Esta pofitica  pertmitiria el crecimiento de la poblacicin, la 

que sería "industriosa y ({til" a la Nacicin que llegaría a ser "un 

cuerna de la abundancia" f l l )  I 

Las contribuciones  que se les cobran a 10s indicts, por pe- 

8 )  L A F .  439. Carlos Maria de Bustamante. La sombra  de 

9) Idem. E l  indio I I -: I ,  p- 54. 
Moctheuzoma  Xocoyotzin, 1534, p. 15. 

1 0 )  Ibidem, p. 28. 
1 1 )  Ibidem, p. 30. 



queZas  que  sean -opinaba  Bustamante-, las perjudica  en  demasía, 

porque  hasta el real que se les quita  por  peaje, le5 disminuye 

mucho 5u jornal diario  que e5 d e  4 reales: 

"[los indios1  son las hormigas de la sociedad, y es 
menester no quitarles las migajas escasas con  que se 
alimentan y fomentan el Estado. Caiga el peso de la contri- 
buci6n  sobre el que  viaja  con  un tren importante de  coches 
y con  cincuenta o cien  mulas  de refresco." (121 

y sin  embargo  son los que  menos  ganan,  porque 5u5 ganancias se 

Van en pagar a 10s dueRos  de las mulas, con las que acapt-ean el 

mineral (13). Por ello e5 que  deben  atacarse las grandes  diferen- 

cias sociales -comentaba-, ademds  de igualar la ocupacibn de em- 

pleos  entre  espaEoles y americanos, y entre  estos itltirnos y los 

indios. La obtencibn de un  empleo sería, mas  que un  privilegio, 

un  premia a los mtlritos d e  cada persona. (14) 

Pero Ccudles  serian los merito5 de los indios 5 i  el propio 

Bustamante  menciona su '"absoluta imposibiliad" de adquirir la ci- 

vilizacibn? (15). Resulta  un  poco  contradictorio  en  e5te  sentido 

pues si bien los indios  eran, s e g h  se nota  en sus propias escri- 

tos, quienes  producian la riqueza  en la Nueva  EspaEa,  eran  tan 

"miserables y faltos  de educacibn", que resulta  16gico  pensar  que 

estaban  incapacitados  para desa.rrallar los empleos a lo5 que 5e 

refiere, por ello había  que educarlos: 

12) Ibidem, p- A6. 
13) Ibidem, p. 79.  
14) Ibidem, p. 19. 
15) Cfr. Ibidem, pp- 11-12. 



* I = . .  convendrd  acudirle  con la ayuda  de costa de  seda 
a lus maestros de escuela, que  unida a la mesa  (que jamds 
les niegan los curas), podrd proporcionarle  un  acomoda re- 
gular. Mientras no se adopten  estas medidas, n o  habrd  quien 
administre  en  idioma  natal a lo5 pueblos a satisfaccibn de 
105 pdrrocos, yo creo  que por falta de ellas, los indios 
estdn  cada  dia  mds bdrbaros. I' (16) 

Ademds, apuntaba,  son  como  niños, a quienes  un cohilte, un 

toro o un  tamborcillo, les produce  un  gran  jdbilo (171, y una 

mdscara que  desfigura los rasgos  de  quien la usa, les impone res- 

peto (18). Por eso 5e les debe  llamar  "de sus estravios,  Antes 

con la raz6n y el cariFio, que  con el hierro y el ultraje" 119). 

Para Bustamante, la solucibn para aliviar la miseria de 1 0 5  

indios no  estaba  en  ignorar SLI existencia,  como  pretendib  hacerlo 

el Congreso  Constituyente de 1822, cuando se pens6  en no mencio- 

nar a la raza  indigena  en los actos pGblicos. FI ello contestaria: 

"Me parece air incesantemente que ya nu hay  indios, 
que  todos  somos mexicanos,  bella  ilusibn que no remediar6 
males muy graves y actuales." (20)  

3.2) Diferenciaci6n histbrica: indio  vivo y el indio  muerto 

For su situaci6n tan desventajosa  frente a las demAs  capas 

de la sociedad, los indios se presentan a las ojos de Ekstamante 

16) Ibidem:II, p. 119 
17) Carlos Maria de Bustamante. Morelos, p- 23. Esta obra 

corresponde a las seis primeras  cartas  del  segundo  tomo  del 
Cuadro  Hi~t6rico, se trata de una  versi6n  publicada  en la colec- 
cibn El Liberalismo  Mexicano  en  Pensamiento y Accibn  dirigida  por 
Martin Luis Gttzman en el año  de 1955. 

18) Idem, Continuacibn al Cuadro  Histbrico ... :VIII, p. 47. 
19) Idem, Cuadro  Hist6rico .)..:I, p- 223. 
201 Apud. Jean Meyer. Problemas  Campesinos y revueltas 

aqrarias (1821-1910), p -  27.  



Coma  un  infeliz  puebla, al que los espaEoles  subyugaron y mantu- 

vieron  en la "barbarie",  mediante "el fanatismo y la superchería" 

1 2 1 ) ;  asimismo  decía el espazal  Vicente Beristain: 

"Rodeados de tinieblas Elos habitantes de la AmrSrica 
Espa"nla3, degradados  hasta el Ctltimoi estremo  por la co- 
rrupcibn de un  gobierno ignorante, hipdcrita y cruel,  y 
sostenido  por el mayor que viera la tierra: sin comunica- 
ci6n  alguna  con los estrangeros: sin  noticia  de lo que  pasa 
ba  en el resto del globo: sin  educacibn  popular,  sin tos- 
tumbres  públicas, sin virtudes sociales, pues el gobierno 
había  procurado  por  sistema  propagar la ignorancia e inmo- 
ral idad hasta el embrutecimiento. - I 'I ( 2 2 )  

Y a  hacia  e1 aso de i B i 0 ,  la docilidad e inocencia, a las que 

aludieron  BartolomC de las Casas (1474-1566) y Juan  de  Palafox y 

Mendoza (1600-1659), lo mismo que Bustamante,  para  describir al 

indio ( 2 3 ) ,  se transforma  en  estupidez y anonadamiento,  causados 

par la servidumbre (24). Se convierte al indio  en  un set- cargado 

de vicios,  incapaz de alcanzar la civilizaciSn. La representacibn 

del  Consulado de Mexico en Cadiz se expresb así: 

"[el indio es un ser3 dotado  de  una  pereza y languidez 
que  no pueden  explicarse  con  ejemplos, y su mayor  regalo es 
la inanicidn absoluta: frugal  sobre las necesidades  físicas 
y sustraído por las superfluidades,  sacrifica  unos dias pa- 

21) Carlos María de Bustamante. Cuadro HistGrico . . * :  I, p. 
311. VrSase TambiCn. LFIF. 433. Idem.. Crbnica  Mexicana  Temamoxtli, 
1821, p. 23. 

2 2 )  Cit. por Busstamante en el Cuadro Histdrico:I, p -  367. 
23 Cfr. Eartolome de las casas. Doctrina, p. 4 (Sobre la 

Brevísima relacicjn de la Destrucci6n de las Indias), Juan d e  
Palafax y Mendoza. La Naturaleza  del  indio (LfiF. 4421, pp. 6-7 y 
Carlos María de Bustamante. El Indio . . .: I ,  pp. 37-38. 

Al respecto  Bustamante dice: "Yo encuentro  en  vosotros mil 
prendas  que os envidio: frugales,  ddciles,  humildes,  sencillos, 
prontos a obrat- al bien. ifih! veneramos a las ancianos del cielo 

entre  tanta  porcibn  recomendable y preciosa de la egpecie hu- 
mana, que y o  jamds he visto y contemplado  sin  derramar fdgrirnas." 

241 Cit  en, Carlos Maria de Bustamante. Cuadro  Histbri- 
C O . .  .: 111, F .  189. 



cos al descanso de todo el azo, y jambs se mueve si el ham- 
b r e  o el vicio n o  lo  arrastran; estdpido por constitucidn, 
sin talento  inventor ni fuerza  de  pensamiento,  aborrece las 
artes y oficios, y no  hacen  falta d su modo  de  existir:  bo- 
rracho por instinto* - - . ‘ I  ( 2 5 )  

De manera semejante se hablan expresado  los Oidores de la 

Heal Audiencia de Mkxico en 18i2, cuando en Cadiz, plantearon que 

la participaci6n de los indios en la Revoluci6n de Independencia 

no había sido motivada sino por el deseo de satis-Facer “sue_ pa- 

siones viciosas” 126). Las indios beneficiados  por fa palltica 

Real, y mucho mdr; por la de l a s  Cortes, que suprimieron su tribu- 

to, SE? hablan convertido en incontribuyentes,  elevados a la clase 

de ciudadanos, a pesar de ser nulos a l a  utilidad pckblica ( 2 7 ) .  

Indignado, Bustamante r-espondia que el indio 5e encantraba  explo- 

tado Iten tado y por todos: sus privilegios estaban  escritos, 

pues, no mas escritos“ ( 2 8 ) .  Su enojo  fue  todavia m6s fuerte, 

cuando el Consulado y los  Oidares  hicieron eco a los escrito5 del 

holandbs Paw, llamando a los naturales de &m&trica monas “orang- 

utanes” (29): 

”._- <:<no debe extraEarse que los europeos encontrasen 
a su arribo a este hemisferia tan pocos habitantes,  tan  es- 
casa labranza,  tanta  abundancia de hambre,  desnudez, borra- 
chera,  sensualidad,  embrutecimiento e indolencia. > >  S610 el 
benevolente cuidado de los espaGoles era capaz de domar y 
civilizar a -::<:los monos orangutanes pobladores de lar; 

* Subrayado Mia 
2 5 )  Cit. en Antonio Escobar Ohmstede. El pensamiento indiqe- 

nista en el MBxico Decimon6nico, p- 104. VCase tambign,  David 
Brading. Los ariqenes del nacionalismo  mexicano, p. 69. 

26) Carlos Maria de Bustamante.  Cuadro  Hist6rica:IV, p. 44. 
2 7 )  Ibidem,  p. 64. 
28) Loc. cit. 
291 Carlos María de Bustamante.  Cuadro  Hi5tSrico:IV, p. 270. 



De la misma  forma  que  Bustamante, el padre  Mier (1765-1827) 

critic6  esta  actitud, la cual atribuye al gran  odio  que  sentían 

los peninsulares  por los indios  pues  -dice  parafraseando a 

Tdcito-, "es propio  de1 gtlnero humano  aborrecer d aquellos 61 

quienes  hace  daño" ( 3 1 ) .  

Sin  embargo,  pese a que  Bustamente y Mier se manifiestan a 

favor  de la otorgacibn de la ciudadania y derechos a los indige- 

nas, no dejan de dar,  con  respecto a los indios de su tiempo, 

ser seres humanos, como  de  hecho  muchos  espazoles lo hicieron, 

pero sí los califican de "estbpidos e ignorantes" (321, coma 

diria Mier, o bien de "chusma de borrachos"  como  Bustamante se 

expresd de los habitantes de la parroquia  del  Salto  del Agua, de 

la Ciudad de Mtlxico f33). 

30) Cfr. David Brading. OF. cit., p. 69. Vdase tambitln. Luis 
Villoro. El proceso idealbgico de la Revolucibn de Independencia, 
pp. 145-146. 

3 1 )  .Tos@ Guerra. Historia de la Revolucibn de Nueva España: 

32)  Apud en  David Brading. OP. cit., p. 92. 
33) Carlos Maria de Bustamante. Diario HistCjrico de MCsico: 

I ,  p- 123. Aquí nos  enfrentamos  con  un  grave  problema,  que e5 
buscar  hasta  ddnde el ttlrmina de "plebe"  abarca a las indios, y 
hasta ciidndo es un  sinbnimo. En  numerosos  folletos se hace la di- 
+erenciacibn  entre la "gente  detente" y los indios y lo mi5mo pa- 
rece hacerse  con los lclperos y la plebe,  con  respecto a los Ifciu- 
dadanos honrados". Bustamante no habla de indios  cuando se r-e- 
fier-e a la Ciudad de MCxico y scts lugarers aledaños, refiritlpdose 
m&s bien a iil&peras",  "chusma" y "plebe" de los barrios, que 
pueden  identificarse como indígenas  en la clasificaci6n  colonial 
de barrios y parroquias d e  la Ciudad de Mexico. 

CIunque Bustamante no lo especifica, la Parroquia del Salto 
del Agua habia  sido  conformada  en 5u mayor parte, de los antiguos 
barrios  indigenas de Tlatilco,  Atizapan,  TepctitlAn y Xihui- 

r, p. 341 del vol. 



Esta  aparente  contradicci6n,  presente  en  ambos  autores, se 

resuelve al observar que sus escritos  en  favor  de los indios se 

reducen a una  justificacibn de la guerra de Independencia, que 

terminarla, a su parecer,  con la grave  situacidn  en que los habla 

tenido el gobierno  espaEo1 dur-ante tres siglos. Esto explicarla 

ademds la ambigiiedad de Bustamante  cuando se refiere a la parti- 

cipacidn de los indios  en la Hevolucidn.* 

Cuando Mier y Bustamante  recurren a la Historia de los in- 

dios  antiguos,  plantean  una  justificacibn  para la Independencia. 

Para Mier, el hecho  de  que los indios  conocieran el cristianismo 

antes  de la llegada de los espaZoles, era un  buen  motivo  para 

descalificar el argumento de la evangelizacibn al que aludieron 

lus monarcas  españoles y el Papa  Alejandro VI, al pactar la dona- 

cibn  del Real Patronato de Indias (34). En  Pustamante, el rec~trsu 

del  pasado indigena, se convierte  en el medio  para  ensalzar las 

haiaEaS  de los caudillos de la Independencia, cuyo fin era "la 

authtica recanquista" de "nuestro"  antiguo  imperio  azteca ( 3 5 ) .  

As;, Hermenegildo  Galeana (1762-1814) se convierte  en  Moctheuzoma 

Illhuicamina,  "heridor  del cielo" (361, mientras  que las sombras 

de los hbroes "prehisp6nicost', contemplan  athnitos la ejecuci6n 

de Miguel  Hidalgo (1753-1811), "genio  vengador de los ultrajes 

tanco.  Cfr. Celia Maldonado. Estadísticas  Vitales de la Ciudad 
de M k x i c o ,  Mapa. y Andr&s Lira. Comunidades  indiqenas  frente a la 
Ciudad de M&xico. 

* Ver  Inciso 3.3 de  este trabaja. 
34) VQase JosC Guerra. Op. cit.: 11, ClpCndice. y David 

Brading. Op. cit., pp- 52-60. 
35) Ernesto Lemoine. "Carlos Maria de Bustamante y su 'Apo- 

logbtica  histaria' de la revolucibn de 1810"- Arqumentos, 6, 

36) Carlos Maria de Bustamante. Cuadro Hist6rico:III, p. 84. 
p. VI. 
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de  tres  centurias de a K a s "  (371, Habria  que  promover,  decia 

Bustamante, el levantamiento  de un monumento a CuauhtCmoc  como 

memoria de los  desastres de los conquistadores  a la "exacraci6n 

universal" (381 I 

Los criollos  americanos se convierten así, en los  herederos 

de los  aztecas; sus hijos,  lucharían por la  libertad, que  con- 

quistarían, despuPs de tres siglos de dominaci6n  espazola (39). 

Se observa en Bustamante, un "aztequismo",  por  medio del cual 

defiende los derechos  de  los americanos, y que  durard  toda su vi- 

da 140); no así su visi6n  favorable del "indio vivo", que  acaba- 

r í a  cuando  las  acciones de los mismos no concordaran  con sus pro- 

pios ideales*. En ese momento  termin6 la relacibn  histdrica del 

indio  muerto  con el indio  vivo, enajendndosele a este su " p r o p i o  

pasado"* que fue retomado por los ct-iallos para  defender los 

derechos de los  americanos y justificar la independencia  coma 

herederos de los aztecas. Sin embarga  ellos se diferenciaban de 

los indios de su tiempo en los que no se encontraba "el atributo 

de ser sujetos a histaria" 141). 

37) Ibidem:I,  p. 263. A lo  largo de todo el Cuadro  Histbrico 
Bustamante  relaciona la historia  indígena  antigua  con  las suce- 
sos de la  Revolucibn, sobretodo en los  primeros  cuatro  tamos de 
la  obra. 

391 Carlos  Maria de Bustamante.  Cuadro HistSrico:IV, p- 582. 
40) Obs&rvense los  nambres de algunas  publicaciones be 

Bustamante: El Cenzontli, La Sombra de Moctheuzoma  Xocoyotrxin,  y 
su Crbnica  Mexicana.  Temamoxtli. En este sentido  Lemoine  utiliza 
el tbrmino de "neoartequismo" al referirse a la apropiacibn  que 
hace Bustamante del pasado  "prehispdnico". Cfr. Ernes%# Lemoine. 
OP. cit., pp. V I I A V I I I .  

* Esto se ver&  muy  bien en el insiso 3.4 de este trabaja,, 
suando  Bustamante  habla de la rebelibn  indigena de Chilapa en 
1845 - 

411 Antonio  Escobar  Ohmstede. Op. cit., pm 34. 



Con  relacibn a la participaci6n de los indios  en la Guerra 

de Independencia se despreden  del  Cuadro Histbr-ico de Bustamante 

dos im6genes distintas: una  favorable,  que los considera  cam0  una 

de las fuerzas  que  contribuyb  en  gran  medida a los triunfos obte- 

nidos  por las insurgentes: los indios  valientes,  serviciales y 

constantes  en el trabajo  prestaron 5u valiosa  ayuda a la causa 

de la RevoluciBn. Por el contrario se deduce  otra  imagen -ahora 

desfavorable-, que  considera a los indios camo los hnicas res- 

ponsables de la anarquia  que se desat6  en el movimiento: los 

indios  rabiosos,  feraces y crueles  organizaron  terribles masa- 

cres y asesinatos  que los jefes  insurgentes no pudieron  detener 

ni’ los realistas sofocar-. 

3.3.1) Contribuciones  de los indios a la revoluciSn 

Costilla  en  septiembre de 1810, desat6  una  fuerte  violencia que 

Bustamante  justificaria  porque  queria  romper  con  tres  siglos de 

fuerte  dominaci6n  sobre las masas a las que impedid  conucer los 

beneficias de la civiliracihn, y una cruel conquista  sobre 

los antiguos mexicanos: 

“¿.De quB os harrorizais d vista de  estas victimas? 
ihabeis  olvidada las crueles  matanzas  que  hicisteis tres 
siglos ha en  fabasca, e n  Cholula,  en el Templo Mayar d e  
Mexico, en Cuernavaca? .. LHan  desaparecido de vuestra 
memoria las ejecuciones de Cuauhpopoca, d quien  debiendo la 
hospitalidad mas generusa, y que os cargase y abrumase  con 
el peso de innumerables  riquezas y tesoros,  prendisteis  en 
su mismo  palacia,  violando el sagrado  derecho de la hospi- 
talidad y por (11timo quitdsteis d pusaladas la vida?  LLa 
tortura  en q u e  pusisteis, d Cuauhtimoc, filtima monarca de 



este  imperio,  para  que as descubriera el tesoro de su pre- 
decesor?  Ultimamente  Lhabeis  olvidado  que lo aharcdsteis  en 
&=Alan  juntamente  con otros mona.rcas ilustres, sin  mas cau- 
sa que  deshaceros  de ellos, hecho  que os acusd vuestra mis- 
ma canciencia, y por el que e-stuvisteis desabrido  por mu- 
chus  dias? -. . =  LIgnorancia acaso que en la gran  balanza 
del  gran  Teotloquenahuaque se pesaran  estos  crimenes, y que 
reserv6 su venganza  para  mis  abatidos y esclavizados  hijos, 
despues  de  tres  centurias  de aXos'? .... ¡Ea, sus! . . = -  gi- 
rad ya en  torno  del  universo, y anunciad A las sangrientos 
conquistadores la escena  que  habeis  presenciado  decidles, 
que  no  sean  agresares ni abusen de su miseria y docilidad 
IE I I It 142). 

Con  respecto a los indios,  Bustamante exa.lta sus acciones a 

favor  de la Revolucidn  donde, a pesar  del  "estado de rusticidad" 

en  que 5e hallaban (431, mostraron  un  gran valor, no amedrentbn- 

dose ni al fuego  de la metralla (441, ya fuera  por  valentia, o 

bien  como  diria Lorenzo de Zavala (1788-1836), porque  por "su in- 

capacidad de discurrir y el estado de degradacibn  en que  estaban 

arrostraban  con  frente  serena  todos.lo5  riesgos,  siendo tan indi- 

+erentes d la muerte  como a la vida" (45). Los indios  mostraran 

as; su firmeza: 

I t . - .  [cuando el comandante  espaRol1  Cruz les mand6  un 
papelote  exhortdndolos a fa obediencia al Hey de EspaFia, el 
comisionado la ley6 en  voz  alta, y los indios la escucharon 

42) Carlos Maria de Bustamante,  Cuadro Hist6rica:I, pp. 

431 En este sentido  Bustamante  no  olvida  nunca el carljlcter 
rCistico de las masas indias, ignorantes  en el arte  de la guerra: 

"Personas  veraces  me  aseguran que D. Josk Antonio  Torres, 
comandante  en  gefe  de las americanos,  hombre de extraordinario 
valor y astucia,  para  hacerse  entender,de los indios  en el modo 
de  dar el. ataque, se apea  de s u  caballo; y can  una  vara les de5- 
cribid  en el suelo el modo  con  que  deberian  avanzar en circula 
para  envolver d los r-ealistas, luega que &f le5 hiciese  cierta 
seKa,  que  fue  revoltear  un  lienzo  blanco, la cual entendida +et= 
desempeñada  cumplidamente tal era el estado de rusticidad de sus 
bravas indios;." VBase. Ibidem: I ,  p- 142 y IV, p. 377. 

41-43. 

44) Ibidem: I, p. 141. 
451 Lorenzo de Zavala. Ensayo  hist6rico de las revoluciones 

de Mexico de. 1808 hasta 1830: I ,  p. 46. 



atentamente: concluid COR bravatas  diciendo, que si no se 
cometian correría la sangre  en  abundancia, y al terminar 
les pregunt6 d lo5 indios  Lque  respondeis 6 esta? y ellos 
como si estuvieran  insuflados  por  un  espiritu y hablaran 
por  una boca,  respondieron  simultaneamente -. . = Que cara e1 
sanqre. I' 146) 

Bustamante  caracteriza las acciones  de  varios  pueblos  de 

indios  en la revolucibn. De los mixtecos  habla de su gran  amor a 

la  libertad, y de  que el valor y el entusiasmo  siempre les 

caracter-izb "desde los dias del  segundo  Mocteuhzoma" (47). Lo5 

indios  campechanos -decid-, valian mAs  que  diez  gachupines expe- 

dicionarios, y por ello el generalisirno Morelos (1785-18151 10s 

pre-fería: "semejan a los rusos en lo feo y valientes,  donde se 

paran a hacer  fuego  parecen que enraizan." <48) Para hab1a.r 

de los indios de Chapala, recurre a Luis Quintanar  quien  en  una 

carta le dice: 

' l . . .  Cle'envio a Ud.3 original de la memoria de 
acciones  heroicas  sostenidas  en la laguna de Ghapala por 
los indios de  este  estado, 6 fin de que V.S. en el Cuadro 
histbrico de la gloriosa  revolucibn de la FImCrica Mexicana, 
pueda  como  desea,  hablar  circunstanciadamente,  en la inte- 
ligencia de  que  dicha  noticia ES formada por el mismo que 
acaudilllS 6. esos valientes, cuyo caracter e5 franco e 
ingenuo, If (49) 

Los indios  realizaron,  muchas  tareas  que les dieron 

importantes  victorias a los insurgentes. Tal sería el casa de la 

"celebre"  compañia de Tuceros o Zapadores,  quiCnes  abriendo zan- 

4¿) Carlos María de Bustamante. Cuadro Histbrico: 1 1 1 ,  

47) Ibidem: V, p. 219. 
48) Carlos María de Bustamante. Diario Histbrico de M#xico: 

49) Cit. en Carlos Maria de Bustamante. Cuadro Histbrico: 

p. 92. 

I ,  pp- 105-11)¿. 

1 1 1 ,  p- 89. VCase tambiCn I V ,  p. 258. 



jas y talando  Arboles  hicieron  mucho da%# a las fuerzas realis- 

tas, dirigidas  por Miguel  Empardn 11770-3) (501.  Asimismo, redu- 

ciendo la desventaja  que  tenian  ante los realistas p o r  las at-- 

mas, los indios  subían a los montes y cerros y utilizaban  todas 

sus fuerzas  para hacer rodar  grandes  pezascos  que  hacían  grandes 

estragos  entre el ejCrcito  espaEol (513. Abrieron  caminos  en lu- 

gares  intransitables I 5 2 ) ,  con5truyeron  excelentes  +ortificacio- 

ne5  como las de Cerro Colorado y Mezcala en la laguna de Chapala 

( 5 3 )  y sirvieron de  guías a los jefes  insurgentes  como 

NicolAs Bravo (1786-1854), quien los utiliz6  en el azo de 1821 

para que "lo condujesen por lo dspero  del  cerro"; o como 

Hermenegildo  Galeana,  quien logra escapar de las tropas realis- 

tas  que lo perseguian  gracias a la ayuda de un  indio (54) .  

Las indias  tambiCn  colaboraron  en la revofuciSn,  elaborando 

el parque  que  necesitaba la tropa: ocupando sus metates,  haclan 

"en una sola noche  una  cantidad  regular  moliendo  salitre y azu- 

f re .  155) 

Dirigienda a las masas se encontraban  muchos  jefes  indios 

que 5e dastacaron par su valentía y lealtad a la causa insurgen- 

te. Tal sería el caso de un  Pedro  Asencio que se encontraba a las 

50)  VCase.Carlos María de Bustamante,  Cuadro Histbrico: I, 
pp. 225-226 y 384. 11, p. 345 y Carlos María de Bustamante. 
Morelos, pp. 62 y 115. 

51) VCase Idem. Cuadro HistSrica: I, p. 308. 111, p. 12b y 
v, p .  49. 

52) Ibidem: I, p- 177. 
53) Cfr. Ibidem: 111, p .  1 7  y V, p .  613. 
541 Ibidem: V, pp.  17-18. 
5 5 )  Ibidem: 111, p. 116. 
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drdenes  de  Vicente Guerrero (1783-18313, y al que Bustamante  con- 

sidera el "militar  mas  valiente  que  celebran  nuestros  fastcs en 

esta &poca" ( 5 6 ) ;  del  Coronel  Victoriano  Maldonado,  "modelo de 

virtudes y de valor" (571; y de AndrCs  Delgado,  mejor  conocido 

como "el Gira", ingenioso y diestro  en la guerra de partidas y 

tan  impetuoso que asombraba al enemigo  porque  "habia  nacido  para 

soldado" ( 5 8 ) .  Se distingueron,  ademds,  Francisco  Antonio 

Galicia,  quien habia sido  gobernador de la Parcialidad d e  San 

Juan, "idolo del pueblo  por sus virtudes" (591; el Coronel 

Serafin  Olarte "ct21ebt-e en las campaKas  de  Coyosquihui" ( 6 0 ) ;  

el Dr. Magos,  sacerdote  indigena  que  desde los primeros  tiempos 

se pronunci6 a favor  de la independencia (61); y Don  Francisco 

Gaitdn  quien  con sus "bravos  indios"s  defendid el asalto de los 

realistas a su fortín "d pesar de  que  algunos  de sus soldados mu- 

rieron  sepultados  en los escombros" (62). 

Muchos  pudieron ser los nombres  de los indios  que  murieron 

en la independencia;  sin  embargo,  como 5e dijo  en  un  peri6dico 

56) Carlos Maria de Bustamante. Cuadro HistSrico:V, p. 258. 
En las pdginas 92,  132 y 258 de ese tomo  puede  seguirse la tra- 
yectoria de  Pedro  Asencia  en :La Revolucicin. 

Para mayor  informacibn,  confr6ntese.  Diccionaria Forrba de 
Historia, Geoqraf ia y Biografia, y el Diccionario Porrcia de 
Insurgentes. 

57)  Carlos Maria de Bustarnante. Morelos, p. 29, Vdase tam- 
biCn sobre  Victoriano  Maldonado, Ibidem, p. 106 y Cuadro Hist6ri- 
=:III, p. 23. 

Confr6ntese ademds. Diccionario Forrcia... y Diccionario 
P o r r h  de Insurqentes. 

581 Sobre las actividades  de Andrcls Delgado  en la revolucidn 
vease Carlos Maria de Bustamante. Cuadro Histbrico:IV, pp. 513 y 
531 I 

601 Ibidem:III, p. 55. 
61) Ibidem:V, p. 51 
6 2 )  Ibidern:III,  p. 397. 
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" . - =  los nombres  de los mas  valientes  capitanes  que 
tuvieran  en  aquella  Cpoca,  parmanecen  en la oscuridad; y 
SUS ilustres  familias  han  perecido de  hambre ( . . . I  fen la 
insurreccibnl los ultrajaron  con 105 atentados  ma5 horren- 
das; ellos sin  embargo, se quitaban el pan de la boca  para 
dividirlo  can los libertadores, y les prestaban d SUS hijas 
para  que los alistaran  en las banderas de la insurrecci6n's 
(63) I 

3 . 3 . 2 )  El indio y la anarquia en la Revolucibn. 

En Elustamante se encuentra,  otra  opinibn muy distinta a la 

ya descrita  con  respecto a los indios, y esta muy relacionada  con 

la explicacibn de la anarquia  que  en  numerosas  ocasiones 5e pre- 

sentb  en la Revolucibn,  principalmente  durante la comandancia de 

Hidalga. En  este  sentido, las acciones  de los indios se encontra- 

ban plagadas -decid Elustamante-, de un  fuerte  sentimiento de ven- 

ganza, al que  incluso sus mismos  dirigentes criollor; tenían te- 

mor: 

"El general  Rayon no desconocib que  aquella  villa 
CZitdcuarol no podia  defenderse de un ejircito numeroso te- 
niendo .S SL~S inmediaciones  puntos  que  podian ser dominados 
por las baterias enemigas: quiso  situarse  en  otros  lugares 
mas  militares y seguros;  pero los indios de la villa no le 
permitieron que saliese de ella. Temiolos  (como  me lo ha 
dicho)  porque  observb su ferocidad  en  una  conmocibn  popular 
que h u b o  en el lugar, querienda  acabar  can  todos lus pri-  
sioneros:  temib que se levantasen  contra el y la pequeña 
fuerza  que  estaba  entonces  levantando,  pues  estaban  engrei- 
dos  con los triunfos  anteriores  ganados  sobre Torre y 
Emparan, y tuvo  que  condecender  con su demanda . .) I " 164) 

63) L A F .  127, "Politica,  Piedad y Justicia para los indios'# 

64) Carlos Maria de Bustamante,  Cuadra Histbr-ica:I,  pp. 
322-323 
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De esta  forma se consideraba a los indios  incapaces de fide- 

lidad a una causa; y una  accidn de protegerse y proteger al je- 

fe se veia  como  una  demostrari6n de fiereza a la que  habia  que  te 

mer, Las acciones  degradantes  que se presentaron  en la revolucibn 

no eran, entonces,  culpa  de los je-Fes, sino  de los indios desen- 

frenados: 

I * . "  por la tarde los indios se echaron tumultuaria- 
mente  sobre las casas de los españoles ( . . . I  destrozaron de 
tal modo, que  hasta el cielo raso d e  la del ifrltimo hicieron 
pedazos. De consiguiente se robaron  dinero,  alhajas,  efec- 
tos  de  comercio y menage de casa, sin  que  escapacen  de 'su 
voracidad las despensas (...) no veo que  haya  justicia  para 
imputar  estas  desgracias a los gefes  de la insurreccidn, y 
que ya es tiempo de condenar al desprecio  aquellas im- 
posturas en que apoycj su odio y agresiones el gobierno d e  
Uenrgas y Callejas . . . *' (65) 

A 105 ojos de Carlos Maria de Bustamante, es la gente del 

pueblo de Zacapoaxtla, la que  comete las mds  grandes  atrocidades, 

envanecidos  par sus triunfos,  "debidos  menos al valor, que al Io- 

cal ventajoso de su pueblo",  en el pueblo de "Zacatldn el nombre 

de Zacapoaxteco  importaba  tanto  coma en Chihuahua el de Apache" 

(66>* Estos indio5 se caracterizaron  por sus acciones  "harto de- 

gradantes", uniltindose a las fuerzas realistas contra los insur- 

65)  Ibidem, pp. 74-75. 
66) Ibidem:II, pp. 281-282. 
67) Ibidem:I, p. 362. 
Con respecto a los indios de Zacapoaxtla, se ve en 

Bustamante,  un  profundo  desprecio,  engendrado por- la propia expe- 
riencia: en  abril de 1815, cuando  Bustamante  tiene  que  abandonar 
el pueblo de Zacatldn  para  trasladarse a Tetela  de Jonotla, es 
perseguida  por lo5 Zacapoaxtecos,  teniendo que  refuagiarse  en el 
rancho de Ocotldn. Quiz& por  esta raz6n aparecen a sus ojos como 
los hombres  que  cometieron las "mayores atrocidades". 



En Chilapa,  Los  indios  que  fueron  encomendados, por los je- 

fes insurgentes, para  recoger los fusiles del enemigo, ocultos en 

10s zacatales, los robaron par-  lo que "no 5e tomaron  todos  los 

que  debían y correspondían a toda  la  infantería enemiga" (c38). 

Mientrar; que en el pcrer-to de Calpulalpan, un hombre  llamado 

Jcrli6n 5e situ6 con una  reuni6n de indios, cometiendo  las mayores 

barbaridades: un "campesino f e r o z ,  cruel pot-  temperamento,  falta 

de  educaci6n y principios,  dado a la  embriaguez, con  todo5  las 

tamaiios de un arriero  brutal" (69). 

Ya Bustamante  había mencionado, en 1817, que  los  indios se 

encontr-aban  inclinados a la  embriaguez, parque por su caracter 

semibdrbaro, no conocían la templanza y bebian  sin  medida el 

aguardiente  de caKa, que  en  muchas  ocasiones  les era mortal ( 7 0 ) .  

Algunas de su5 brutales  acciones  durante la revoluci6n, se debie- 

r o n  al estado de embriaguez en que se encontraban (711. 

Cuando  los  indios de Atotonilco el grande  acudieron  a 

reforzar a las  tropas insurg~ntes, cometieron  varios  homicidios y 

quemaron casas, sin  que 1 0 5  jefes  pudieran  frenarlos, y sin  que 

los  realistas  siquiera lo  intentaran ( 7 2 ) .  Lo mismo  sucedi6  en 

Ixmiquilpan,  donde 1 0 5  indios  venidos  de Zimaprin y Tecozautla co- 

metieron saqueos "sin  dejar ni un comal, ni un metate 6 sus mora- 

dores" ( 7 3 ) .  En aaxaca,  la "revolucibn 5e present6  con el carac- 

ter  de la ferocidad  que era de  esperar  en  una  gente  que  siempre 

68) Carlos  María de Bustamante,  Morelos, p. 25. 
(59) Idem. Cuadro Hist6rico:I,  pp. 135-136. 
7 0 )  cfr, Idem. El Indio =..:I, pp. 44-46. 
71) Ueaise Idem. Cuadro  Hist6rico:II13 p- 406. 
7 2 )  Ibidem:I,  p. 370,  
7 3 )  Ibidem:II, p -  237 

. 
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ha manifestado un orgullo indecible, propio de su barbarie" (74). 

Lo5 indias  mostrbbanse  furiosos y en ocasiones  incluso "peligra- 

ba la vida  del  que  hacia la menor  demostracibn de duelo" ( 7 5 ) .  

En  muchas  ocasiones,  menciona  Bustamante, el odio  de lo5 in- 

dios provocb varios intentos de "guer-ra de castas". Cuando 

JosC Maria Iriarte  tuvo a su mando  algunas  tropas de indios, 

ocurrib un  accidente  dentro de un  cuarto  con  dinamita  donde, 

sin  precaucibn  alguna,  varios  soldados  comenzaron a fumar,  provo- 

cando  una  explosibn  que  mat6 a mds  de  ochenta personas. Los 

indios ''rabiosos" mataron a cuanto  blanco se encantrason a su 

paso  "creyCndalos  eurapeos",  una  equivocacibn  que inffuyb  en "de- 

capitaciones  horribles y de5a~trozas" 1761. Algo  semejante  suce- 

di& con los indios que dirigid el General Guer-rero, de los que 

se temib ''una guerra de castas y colores 1. . =  1 a la que Eel gene- 

ral3 se mostraba  bastante  inclinado" 177). 

Ahora,  aquellos  indios  "buenos y sinceros  amigos"  del Gene- 

ralísimo Morelos, al que "amaron  en la prosperidad y en el infor- 

tunio" ( 7 8 > ,  se convirtieron  en  un  populacho  ruin (79), "indios 

74) Ibidem:I, pp. 378-379. 
7 5 )  Ibidem, p. 44. 
76) Ibidem, pp. 183-184. 
Bustamante  menciona  tambiCn  una  contrarrevoluci6n  iniciada 

en la Villa de Ayala en el año de 1811 que tendia a exterminar a 
"todo  hombre  blanco o decente";  levantamiento  cuya  intencibn in- 
cluid tambien el asesinato del. general Morelos. Cfr. Morelos, pp. 
27-88. Al generalizar  sobre la plebe, nos  confunde  Pustamante, 
pues  no se sabe si esta  hablando de los indios o no. Este lavan- 
tamiento  contra Morelos fue llevada a cabo por los jefes Playa, 
David y Tavztt-es, quienes  promovieron  una  revuelta de negros con- 
tra blancos. VCase  Masae  Sugawara Hikichi. "Septiembre de 1 8 1 1 "  
Cronaloqia  del proceso de independencia de M9xico 1804-1824. 

77) Cpud. Antonio  Escobar Ohmstede. OP. cit., p- 120. 
7 8 )  Carlos Maria de Bustamante. Morelos, pp. 39 y 85.  
7 9 )  Idem. Cuadro Histbrico:III, p. 310. 



enfurecidos"  que, 5i'se les dejaba,  eran capaces. de reducir "al 

exterminio  varios  lugares,  cam0  tierra  Blanca y las rancherias 

inmedi,atas a S .  Luis Potosí" ( 8 0 ) .  

No 5610 Bustamante  mostrB este repudio a las acciones  de las 

masas  en la revolucibn. El D r .  Jose Maria Cos f?-1819), dirigih- 

dase a los españoles a los que  convoca a unirse a la insurgen- 

cia, menciona que: 

' ' . I .  Las voces crueles, bdrbaras e impoliticas de un 
puebla  arrebatado,  que  clam6  en los primeros  transportes de 
su conmocion,  mueran los gachupines,  exacervaron  vuetros 
animos, y la poca fe con  que  debia  contarse, de  una  plebe 
agitada  sin  direccion y sin  sistema,  puede disculpas- el 
desprecio  can  que  habeis  recibido  por  una y otra  vez nues- 
tras  amigables  protestas" fBl). 

S610 con la llegada de un  comandante  como  Ignacio  Lbpez 

Ray6n (1773-1832), se pudo  lograr  "dar  un  cardcter de dignidad a 

la revolucibn",  parque cttando bste  organiz6 la junta de Zitdcua- 

ro, se reprendieron los "grades  des6rdenes de la indiada" (821 .  

A los ojos de 105 realistas la imagen de las masas. indigenas 

no serd muy distinta  que la ya descrita  por  Bustamante  con 

relaci6n a la anarquia. Se les califica  de  una  "infame e indecen- 

te  chusma" (83), que,  5in  embargo no actuaba por motu propio, 51- 

no dirigida p o r  los "cabecillas  insurgentes",  quienes  "abrieron 

puerta  franca al robo, al asesinato y a todos los vicios  capita- 

80) Ibidem:I, pp. 195-196. 
81) Apud. Ibidem:III, p- 69. VCase  texto  completo  en  Lillian 

RriseEo. La Independencia de Mexico. Textos  de 5ct Historia,  Toma 
11, pp. 17-22. 

82)  Ibidem:I, pp- 146-147, 
831 Ibidem, pp- 149-153. 





que los indios de'l norte  siempre  fueron  mA5 reacias que 105 del 

S u r  y el Centro a entrar a la vida  sedentaria  propuesta por los 

blancos; el calificativo de "bdrbarose' habia  sido  una  herencia  de 

los tiempos coloniales. 

En  MCsico,  durante la primera mitad del  siglo X I X  se suce- 

dieron  diversas  rebeliones indígenas. Chilapaw sera uno  de los 

puntos  que se verd  envuelto  en  continuos  levantamientos a lo 

largo de las dCcadas  de 1830 y 1840; siendo la lucha  indigena el 

eje de un  conflicto  surgido  entre los generales  Nicolds Bravo y 

Juan  Alvarez (1790-18671, el cud1  serd  ampliamente  tratado  por 

Carlos  Maria  de  Bustamante  en  uno de sus panfletos. (90) 

Outores modernos  concuerdan (91) en  que,  ehtre 1841 y 1843 

hubo  un  levantamiento,  en el Departamento  del . S u r  hoy Guerrero, 

de 3000 indios  en  defensa de sus tierras; el Ministro de Guerra, 

* Pueblo  situado  en el actual  estado de Guerrero 
90) LAF. 794. Carlos Maria de Bustamante. No hay peor sor- 

do que e l  que no  quiere oir. Ddse idea de lo ocurrido  en la CA- 
mara de  diputados  en la s;esibn secreta  del 15 de Noviembre de 
1845, sobre la guerra  que  hacen los indios  del  Departamento  del 
sur de Mbxico., MCxico,  Imprenta de Lara, 1845, 18 p. Ninguno de 
105 autores contempardneos -de los que he consultado  que  estudian 
a Bustamante-, menciona la existencia de  este folleto. Sin em- 
bargo se encuentra  firmado (v. ApCndice VI de esta trabajo). El 
mismo  Bustamante  en 54-1 Memoria histljrica en cuya relaci6n de 
grandes sucesos se manifi,esta los importantes  servicios que hizo 
a la r-epctblica el Exmo. Sr. General. Benemgrito de la patria, D. 
NicolSS Bravo... (LAF. 2371, comenta  haber  escrito  sobre lo5 
"sublevados  que han destruido la hermosa  villa de Chilapa" en 
e5e mismo aFía de 1845, pero, no menciona el nombre  del  folleto al 
que se refiere. 

91) Ver. Miguel  Mejia  FernAnder.  Politica FLgraria en M&xico 
en el sigla XIX, p. 130. Jean Meyer. ap. cit., p. IC) y Leticia 
Reina (coord.1 Luchas  populares  en  Mexico  en el siglo XIX, pp- 
49-5 1 



74 

Jos& Maria  Torne1 <1789-18533 acusarga al general  Alvarez de pro- 

vocar el levantamiento  indigena  mediante la promesa de repartir 

les "las  tierras de los blancos" ( 9 2 ) .  Sin embargo,  los problemas 

en  Chilapa no parecen  reducirse a los aiios mencionados; desde 

marzo de 1834 se entabla  una discusicjn entre los  generales  Bravo 

y  Alvarez, sobre el asesinato de D. Luis Dominguez  en la villa 

de Chilapa, donde se encuentran  involucrados los habitantes del 

pueblo, en su mayoría  indígenas (931. Nicolbs  Bravo  acusa a 

Juan Alvarez, en el pericjdico La Lima de vulcano (941, de  haber 

asesinado a ese "defensor de las  libertades  pctblicas",  entreQ6n- 

dolo casi muerto *'a la turba de esclavos que lo rodeaban  para 

que consumasen el crimen ' l .  

I 
j 

.J 

I 

Pese a que el 2 de diciembre del mismo ago3 aparecen  decla- 

raciones de los dos generales, donde se menciona  que  todo fue un I 
j 

mal entendido (951, Bravo  volverb  a  acusar  a CSlvarez de sublevar 

a  los  indios en 1842 ( 9 6 ) ;  y en 1845, Bustamante  retoma fa  acu- 

sacitin, para  probar  a la @Amara de Diputados, en la  sesidrt 

secreta del 1 5  de noviembre, que  Alvarez no habia hecho nada pot- 

impedir la  sublevacitin de 10s indios de Chilapa C97), tarea 

92)  Jean Meyer, Loc. cit. 
93) L A F .  305. Juan Alvar-ez. "Prefectura de Chilapa al go- 

bierno  departamental de MCxico" El General  Juan Alvar-ez a su5 
conciudadanos, p- 1!3 

94) LAF .  393. Nicolds Bravo.  "Proclama del general en gefe 
del ejCrcito  conciliador d sus conciudadanos" La Lima de vul- 
cana,  MCxico,  miCt-coles 2 de abril de 1834, Nbm.  48, 3 p.  
(Firmado el 1 1  de marzo  de 18'34) 

95) L A F .  393.  Isidoro  Montesdeoca  y  Juan  Alvarez.  "Proclama 
de los  generales  Alvarei y Mantesdeoca" y Nicolds  Bravo  "Proclama 
del ciudadano  general  Nicolbs  Bravo d 10s habitantes del Sur" en 
La Oposicicin.  Federacicjn y unitin,  MCjico, T. 1 1 ,  martes 2 de 
diciembre de 1834, NLim.  14, p. 1-2 

96) Leticia Reina. Op. cit., p- 92 
9 7 )  Carlos  Maria de Bustamante. Op. cit, pp- 5-11. 



que le habia  encomendado el gobierna de  Santa Anna. Tal levanta- 

carcelaron a las indios de la villa, acusados  por el comandante 

militar de  Chilapa de levantarse  contra el gobierno: 

" S r .  coronel D. Manuel  Primo TApia.-Chilapa, Febrero 
21 de lS41.-Estimado amigo.-Hubiera querido d V. en  esta el 
dia  de ayer, para  que  me  hubiera  ayudado  con sus acertadas 
luces 6 tomar  providencias  contra Je5C15 Casarrubias y su 
campaZero  Juan  Antonio Pizotzin. Ha sucedido,  pues,  que el 
Sr. Comandante de Chilpancingo,  cogi6  una  carta  firmada  por 
el segundo,  en  que  invitaba al juez de  paz  de  naturales  de 
aquella  ciudad,  para  que los ayudara  con armas y totopa, a 
fin de  hacer  una revolttcion para  recoger las tierras  que 
dice les quit6  Cortes el conquistador, y que las posee el 
Sr. Brava, d quien  llama de picaro: esta  carta  vino d fin 
de que aprehendan y 5e les -formara causa. Y aunque  conoce- 
mos que en  esto  no  hay  ninguna  realidad, ni estos  infelices 
son  capaces  de  otra  cosa  que  de  hablar y fomentar sus 
vicios, porque no son ni hombres  de  opinion?* por fin tuvo 
que  cumplirse con la disposicibn  superior y se di6 pt-ovi- 
dencia de  que fueran  aprehendidos  esto se hizo  ayer  pera no 
-se logrtj haberlos: se -fugaran y no se sabe que camino  han 
tomado. -. " (98) 

Alvarez  menciona  que  tales  acusaciones  son  falsas,  que en 

Chilapa  no se conocen a los individuos  mencionados  en la carta, 

y que  tales  planes  de  sublevacidn  han  sido  inventados para evitar 

el litigio de tierras  en el que se encuentran  involucrados los 

indios de la Villa, a quienes  con el pretexta de esa "revolucibn" 

se ha  encarcelado al igual que a su apoderado. Porque  en  Chilapa 

los litigios de tierras  estin a favor  -dice Alvare$-, de lo5 pro- 

* Las letras o ~ c u r a s  son  subrayados  mias 
98) LAF .  305. Juan Alvarez. El general  Juan  Alvarei a sus 

conc iudanosi, pp 22-23 
99) L A F .  805. Idem, Manifiesta que dirige a la Naci6n el 

General  Juan Alvarez. con motivo de la representancidn  calumniosa 
gue unos  emigrados  de la villa de  Chilapa  hicieran a la auqusta 
Cimara  de  Diputados  en  febrero  altimo, 1845, p- 27.  



tiempo  Alvarez  menciona la legitimidad de las exigencias de los 

indios  que  "no  estdn  afectados  por  ideas  políticas", s i n o  sblo 

"pretenden  que se les oiga  en justicia, que se les convenza can 

leyes y que nc4 se les persiga atrozmente." (100) 

En €1 Siglo Diez y Nueve  del 24 de Mayo de 1842, aparecilj 

una  proclama de las indios  sublevados  en  Chilapa, que el perib- 

dico calificaba de "ridicula",  en la que se manifestaba el por 

que de su descontento: 

"Nosotros no peleamos  ninguna ley, ningcdn cargo,  ni 
peleamos  contra  de ningfin Sr. General  ni  contra de nuestra 
gobierno, solo si: contra los ricos de Chilapa  que han 
perseguida d todos los hermanos  por los ocursos  que  han 
hecha por las tierras  que  pedian por vias  legales para con- 
seguir por la razon y la justicia; pero cansados  de pedir-, 
y porque  han  andado de un  siempre  persiguiGndonos, ya per- 
dimos la paciencia y no hemos de creer nada hasta menos d e  
que  no  veamos  que ya hay firmeza  en  nuestra pedimento. I 

(101 1 

Alvarez  mostr6  desde 1841 una  resistencia a intervenir  en 

la "paci+icacibn" de los indios, mientras no cesaran las pet-secu- 

siones, Hacia 1943 propone al gobierno de Santa  Anna la solc~ibn 

a traves de un  litigio con tíkulos de propiedad  en la mano. Con 

esta  medida  resultaban  beneficiados los indios, y el gobierna re- 

Su actitud le acasion6 a Alvarez  severas  acusaciones  en el 

sentido  de  que el mismo  promavia los levantamientos. para 

satisfacer ''su inclinaci6n  sanguinaria  -diría el General Jas& 

100) Idem. El general  Juan  alvarez a sus Conciudadanos, pp.  
25-28 

1 0 1 )  Apud. Antonio  Escobar Uhmstede. Up.  cit., Apendice 1 1 1 .  
1021 Leticia Reina. OP. cit-,, p.  50 



Antonio Facio-, toma  cuando  partitip6  en la Guerra de 

Independencia ( 1 0 3 ) .  Citando  una  carta  de  Bravo  fechada el 

14 de  febrero  de 1845, Bustamante dice: 

"'Para unas  personas t a n  entendidas  como las que  hoy 
rigen los destinos de la repfnblica, bastar6 lo espuesto, y 
cada  una  conocerd  en e1 secreto  de su conciencia la causa 
emergente y las concecuencias de  estos  males  que pululan 
con  rapidez, y en los que se percibe cm desencadenamiento 
social. Multitud de victimas  inmoladas p o r  venganzas t-uinec, 
y por  innobles  sentimientos;  tantos  intereses  destruidas, y 
el considerable  numero de familias  ultrajadas,  miserables y 
errantes;, d quienes 5e les han  incendiado sus casas y ha- 
ciendas; no puede  menos  que  presagiar la existencia de una. 
contaminaci5n  cancrosa  que cirnde con  vialencia, y cuyo 
remedio no  depende  de la política,  inconciliable  con e1 ca- 
racter de un  enemigo  bhrbaro y estfipido, sino  tan 10s prin- 
cipios  de  una  eterna justicia. 

l...) Las revoluciones  del sur provienen CI del 
caracter discolo 5 docil de su5 habitantes; si es 10 pri- 
mero, no es conveniente  dejarlos  con armas; si lo segundo, 
Lcbmo  podr6  dudarse  quien las promueve  quien  unicamentre 
puede aquietarlas? En  esas  revoluciones  no  toman  parte las 
gentes  que  llaman  de  razon, y solamente  son los indios los 
que  se  agitan;  pero si algunos  de  razon los acompaEan, son 
aquellos  que  se  encuentran  cargados de crimenes...'4 (104) 

Los indios n o  son  para  Bravo  capaces  de  levantarse ellos 

mismos pot-que refugiados  en  las  montagas, no estbn  unidos  para 

iniciar  un mavimiento. As; pues3 se fe5 incita a levantarse y a 

atacar  "propiedades  que se les han  hecho creer* que son suyas"; 

a5.i: : 

"A esos mismos  indios  miserables, incapaces  de  conocer 
todavia los beneficios  de la civilizacibn,  se les remonta d 
su  primitivo  estado  de  barbdrie y los vuelven peores que 
las tribus  de  salvages" (105) 

103) Apud. Carlos María de Bustamante. OP. cit., p. 4. 
Sobre el sentimiento  de  algunos  politicos  hacia Alvarez, 

Cfr. T.G. 'Powell. E l  liberalismo Y el Campesinado  en el centro de 
MBxico (1850-18761, p- 72. 

104) Clpud. Ibidem, pp. 14-15 
105) Ibidem, p. 15 



Siendo este el car-bcter de las indios, no podfa hacerse otra 

cosa sino llevar  a cabo su pacificacibn y desarme. El argumento 

de Bravo no termina alli, e incluso  menciona que la  participacitftn 

de los  indios en la Revolucibn  contra  Valentin  Canaliza, con la 

que "triunfaron  los poderes canstitucionales", no fue m6s que una 

"anomal ía". 

Resulta muy  interesante la pasicidn tomada por Bustamante en 

este conflicto;  apoyando  en  todo  momento  los  argumentos de Brava, 

no hace mds que contradecir su apinibn  acerca de 1 0 5  indios,  vet" 

tida en 1817: 

* I = . .  iQu6 fuera de las Indias sin indios!  decia un sa- 
bio oidor de Mbxico... pero no todos  conocen  esta verdad. 
Y a  encuentro en vosotros mil prendas q u e  os envidio:  fruga- 
les,  ddciles,  humildes,  sencillos, prontos a obrar al bien. 
(...) recibid este homenaje y tributo de  un hombre oscuro,, 
y dejad que mi pluma solo cenbndose con la del virtuoso 
Obispo de Chiapas, trate de bofsquejar imperfectamentE el 
cuadro de una felicidad que deseo  disfrut6is en dias mAs 
serenos y en tiempos mds ilustrados. 'I 11061 

En este aiio de 1817, Bustamante parece mds acorde can la 

posicibn de Alvarez que con la de Bravo. Se observa en los do=.* 

la idea de  que es  el indio  quien  propurciona  toda la riqueza del 

campo, cargdndose a 61 todo el trabajo  que  enriquece a los  hacen- 

dados, negdndoseles Itla humanidad, la razbn,  la justicia y la 

recompensa de tantos  afanes,  tantas  lagrimas y fatigas  tantas" , 

(107). &'or qu8 entonces ese cambio de apinitftn en Bustamante?. En 

1 8 1 7  todavía se encuentra en proceso la lucha por la Independen- 

106) Carlos Maria de Bustamante. El indio .-.. = I, pp. 34-35. 
* Bustamante y Alvarez. 
1 0 7 3  Juan Alvarez. "Manifiesto a los pueblos cultos de 

Europa y AmCrica" Cit. en Jean Meyer. Op. cit.,  p. 60 



cia, donde  hay  una  participacidn muy grande de las masas indige- 

nag, segrln datos  del  mismo  Bustamante (108!. 

Sin  embargo,  para 1845 cuando  escribe su folleto  contra 

Alvarez, la independencia 5e encuentra ya consolidada  en  favor de 

los criollos. Pese a las doctrinas  de igualdad, los indios  siguen 

vivienda  en  una  gran  pobreza y sus propiedades  son  usurpadas  por 

los hacendados  cercanos a sus comunidades. Los levantamientos 

indigenas  ponen  en  tela de juicio la legitimidad de las propieda- 

des  de 105 terratenientes y las atacan, convirtihdose  en  un 

serio peligro  para los criollas privilegiados y sus gobiernos. 

Esto  explicaria el cambio de actitud de Bustamante: mientras 

los indios  contribuyen al triunfo de los intereses  criollos, se 

les ve  con  buenos ojos; pera  cuando se resisten a perder sus 

propiedades en beneficio de los mismos, son  presa de fuertes ata- 

ques,  bajo  denominaciones cama: hombres  salvages, bArbar05 y estg 

pidas,  incapaces de opini6n. 

Tales caracterizaciones no sdlo se dieran  con  respecta a los 

indios de la Villa de Chilapa. En 1849 el gobernador  del 

Estado  de MCscico, Mariano  Arizcorreta, -Fue seriamente  criticado 

por  recomendar a los propietarios de haciendas el regreso de tie- 

rras a los indios  que  hablan  sido  objeto  de  usurpaciones (1091. 

Los propietarios  hacen  una  reclamacidn  pdblica al gobernador, 

108) Ver supra. inciso 3 . 3 .  1 
109) L A F .  300. Mariano Arizcorreta. Manifestacibn que hace 

al pcblico el Ciudadano Lic. Mariano Arizcorreta. contra la co- 
municacidn  dirigida a los propietarios de  fincas  rdsticas  del 
Estada de Mexico, con motivo de la llamada circular de 18 de 
julio del  Gobierno  del  mismo estado. 



por su petiri6n  impertinente,  afirmando que  son los indios los 

que llevan a cabo las usurpaciones,  atacando las tierras "legi- 

timas" de los hacendados  cercanos a sus pueblos: 

"Sin  principios  religiosos  ni  civiles,  en  nada  tienen 
el derecho de propiedad, y con  una  sed  insaciable de 
tierras,  anhelan  siempre por dividir y usurpar la de 105 
colindantes, ora pertenezcan 6 lar; haciendas, ora sean pro- 
piedades de  otros pueblos; no  para  cultivarlas  en  debida 
forma, 5ino  para  sembrarlas y luego  dejarlas  sin  cultivo 6 
arrendarlas  por  un  pedazo de pan d los vecinos de raz6n que 
e s t h  avecinados  en los pueblos, asi como  para  talar sus 
montes  con  aquella  imprevision  que  forma  uno  de los distin- 
tivas  de su cardcter. <-Y .% fin de ponerlas  en tales manos 
quieren los pseudo-fildntrnpos  despojarnos de  nuestras pro- 
piedades'? Nada  podra ser ma5  eficaz  para  volser el país a 
la barbarie." (110) 

For todo  &Sto se veía la necesidad de crear  una  fuerza arma- 

da  para frenar- tales  ataques (111) , hechos  por  "indigenas  sin 

ilustraci&n, sin  riqueza, -Feroces, s í ,  pero  no valientes"; 5610 

podían  reprimirse si se les trataba  con  fuerza  acabando  con su 

"ferocidad" t1121* 

Los conflictos  em  Chilapa  no  terminaran  luego  de la repre- 

sibn  de 1843; hacia 1844 debido a la negativa de Alvarez a inter- 

venir, el general  Bravo  inici6  una  nueva  represibn militar; sin 

embargo, el levantamienta no pudo set- frenada  hasta  que Alvarer 

llam6 a 105 indigenas a unirse a la rebelitin del general Plariano 

1101 LAF. 72.  Algunos propietarios. Respuesta de  alqunos 
propietarios de  fincas rClstic.as a la manifestacidn que ha hecho 
al público el Sr. Lic. Don  Marians CIrizcorreta, Gobernador que 
fue  del  Estado de Mflxico. p. '24. 

111) LCIF. 72.  Juan Maria, et. al., Comunicacibn  diriqida a 
los propietarios de -Fincas rQsticas  del  Estado de M&xico. y Acta 
de la Junta  celebrada  en ¿ de agosto  con  motivo de la circular de 
1 8  de julio del  gobierno  de  dicha estado. 

112) LAF. 72. Algunos propietarios. Op. cit., pp.  13-16. 
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Paredes CIrrillaga contra el Gobierna de  Santa Anna,  solicitdndo- 

les "que r-espeteis las propiedades y continu&is  sumisos d las 

leyes, como antes" (113). De esta. manera el movimiento  indígena 

se incarporb a la poljitica nacional,  aunque la5 demandas  agrarias 

quedaron  sin  solucibn 1114) 

Finalmente,  en  enero de 184s debido a las altos impuestos 

gubernamentales, las campesinos de Chifapa  nuevamente se levan- 

taron  en  armas  dirigidas  por el india  Domingo  Santiago,  sin  que 

se conozca el fin que tuvo esta rebelirjn 1 1 1 5 ) .  

113) Cit. en Clntonio Escobar Ohmstede. OP. cit. 
114) Leticia Reina. Op. cit., pp- 52-55 
115) Ibidem., p. 73 
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4f EL INDIO EN JOSE MfiRIA LUIS MORA 

4.11 El indio  antiguo  en la obra  de  Mora 

4 .1 .1 )  La  herencia  histbrica.  Origen del envilecimiento de 
los indios del siglo X I X  

En Jose Haría Luis Mora IChamacuero, Gto. 1794-Paris 18503, 

encontramos  una  manifestacibn  en  contra de los cronistas de la 

conquista,  quienes  en su imaginacibn,  crearon  "una  poblacibn que 

jamd5 existi6 ni pudo  existir" ( 1 1 -  La situacibn de los antiguos 

indios  americanos  habia  sido  muy'desventajasa  con  respecto a los 

habitantes de los otros continentes,  por lo que resultaba imposi- 

ble y hasta  tanto  suponer,  que la poblacibn  hubiera  crecido 

tanto  como los misioneros y soldados  hicieron  creer, para ensal- 

"Lo que  puede  asegurarse  sin la menor  duda es, que  no 
existían  aquellos  millones. de habitantes ni millares de 
soldados  que  no5  quieren  figurar  pues ningirn pais en el que 
la agricultura ha hecho pocos progresos,  puede  tener  una 
grande poblacibn. Y iquiCn  podrd  dudar  que la agricultura 
baja los aztecas 5e hallaba muy atrasada'? Nadie,  sino el 
que  ignore  que  todos los animales  de  yugo e instrumentos be 
labranza les Eran  desconacido5. El mayor cuadrripedo que 
existia en MCxico era el ciervo; se ignoraba el i-15~ del 
hierra  tan  necesario  para todos 10s instrumentos de camp@; 
las presas, cercas2 etc., eran muy pocas y mal construidas; 
y los bosq~tes  ocupaban la mayor  parte  del ter-reno que hoy 
se ha.lla abierto  para las labores." ( 2 )  

Can  un  atraso as;, resulta lcbgico pensar  que  aquella  grande- 

za descrita por 10s primeros  crmtistas, no  era mbs que imagina- 

1 )  JosC Maria  Luis Mora. Mbxica y sus Revoluciones: 1 1 ,  

2 )  Loc. cit. 
pp. 8-9. 



cibn y exageracibn. Sin  embargo  Mora  segala  algunos  de los ade- 

lantos de los pueblos  antiguas, y cuando se refiere a los Tolte- 

cas dice q u e  constituyen  un  ejemplo  para la admiracidn de los 

cientificos,  porque  "tenian un aña solar  mds  perfecto  que el de 

la5 griegos y 105 romanas,  pues la5 obse~vacim-~s  que sirvieran 

para  arreglarlo  eran mds exactas, la distribuci6n de los meses 

mbs r-egular, y la intercalacihn  para  ajustar el curso  del azo can 

las estaciones  hecha  con mds tino y ca~acimiento".  Adembs, intro- 

dujeran el cultivo  del maiz y del  algodbn,  construyendo ciudades;, 

caminos y pirdmides  que  merecen admit-acibn por su regularidad 

(3). Al parecer, Mora distingue a la pablacicjn que se encontraron 

a su llegada los conquistadores, de los pueblos  que los antece- 

dieron,  pues  mientras  estos Ciltimas muestran  adelantas inct-eibles 

para SU &poca, los prinbros se encontraban muy atrasados con 

respecto a la civilizaci6n occidental-europea, 

Con  respecto al atraso de los pueblos  antiguos,  en el p e r i b -  

dica El Siglo Diez y Nueve, se plante6 el 1 1  de  septiembre  de 

1849, ideas  parecidas a las de Mara. Se fundamenth a t r a v e s  de la 

afir-maci6n del  atraso de la agricultura de l o s  antiguos indios, 

la legalidad de la conquista y de lo5 derechos  de los conquista- 

dares y 5u5 herederos  sobre las tierras  mexicanas; las manifesta- 

ciones  de  cualquier individuo, indio o no indio, que  alegara la 

usurpacicjn de las.terrenos de los indigenas  antiguos  hacia 

mds que minat- a la sociedad  entera, al poner  en  duda el derecha 

de propiedad y en  peligro el comercio, la industria  y  toda la 

3) JosC María Luis Mora. fl&xico y sus revoluciones: I ,  
p- 62. 
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riqueza del pais. El cardcter  "mezquino"  de  los  cultivos 

indigenas.,, oblig6 a los españoles a ocupar  las  tierras reci@n 

descubiertas: 

cuando 1 0 5  españoles  ocuparan el pais, y se vie- 
ron  en la necesidad de gobernarlo,  tuvieron  precisamente 
que  reglamentar  este derecho? 5in el cual  no hubieran  esta- 
blecido jambs una  sociedad culta.  Repartieron  las  tierras? 
parque  era  preciso  repartirlas;  de  otro  modo el pais 
hubiera  quedado  tan  estacionario y tan  embrutecido  como 
antes . . . I' 

Los conquistadores -se  planteaba-,  trajeron a A m e r i c a  todo 

lo que  en  ella  faltaba:  animales de tira y cultivo5  que se desco- 

nocian.  Adembs,  tuvieron como objetivo  "la  gran  empresa de colo- 

nizar y civilizar estos pai~es;". Entonces -5e  preguntaba-, <.por 

qu& negarles  legitimidad a las propiedades  que se ganaron con 

tanto  esfuerzo, y que  heredaron los ronqui5tadm-es a lo5  actuales 

propietarios? 143. Gracias a 10s espagoles  adelant6 la agricultu- 

ra, porque -como diría Mora-, s i n  ganado no puede desarrollarse 

ni progresar (5). 

Algunos  Propietarios del Estado  de M&xico entre ello5 Andr-65 

coro a estos planteamientos y afirmaron  que no eran  ellos  quienes 

"usurgaban"  las  tierras a los  indios, sino que  istos la hacian 

con las  suyas, porque atacaban sus "legitimos"  derechos (6). 

4)  Apud. LAF. 72.  Algunos  Propietarios.  Respuesta de algunos 
propietarios de fincas  resticas a la manifestacibn  que  ha  hecho 
al peblico el Sr. Lic. Don Mariano  Arizcorreta  Gobernador  que  fue 
del Estado de Mexico,  pp. 5-9. 

5) Jos4 María Luis Hora. M&xico y sus revolciones: 1 1 ,  
p. 162. 

6 )  LAF. 72. Algunos  Propietarios.  Respuesta de algunos ..., 
p. 6.  Vease supra,  inciso 3.4 



Fara la mayoria de .los intelectuales y politicos de la pri- 

mera mitad del  siglo XIX, los indios  contempor6neas se encontr-a- 

ban  en ~ t n  estado de envilecimiento y habia  que bt!scar la5 cau5as 

del mismo. Las opiniones se iban a bifurcar: algunos  autores  cam0 

Lorenzo d e  Zavala,  planteaban que la causa debia  buscarse  en la 

dominaci6n espazola;, pues la conquista  habia  matado  en los indias 

"el espiritu de invencibn" que se empezaba a vislumbrar  en ellos 

y lo5 había  reducido "a un  estado  de  esclavitud" ( 7 ) .  Asimismo, 

el diputada  Juan  Gbmez Navar-rete 5e manifest6 a favor de esos 

planteamientos,  cuando  en 1821 responde a u n  tal Valentin 

Ortigosa  quien  sostiene la incapacidad tanto física coma moral, 

intrínseca en los indios: 

I i I . -  apelar al testimonio de  cuantos hayan  estado  en 
Flm&rica, y hayan  tratado 6 aquellos infelices: ellas dir6n 
que los indios  por lo general san astutos,  hdbiles;, y capa- 
ces de recibir  todo g9nercr de ilustracibn, como lo tenian 
antes  de la conquista, y como la hubieran  recibido si se 
les hubiera  querido  dar f . . . )  =.. aun le señalaria  en los pueblos de  San Angel,  Istacalco 
y otros  inmediatos a M&xicu, muchisimos  que  sin  haber reci- 
bido  educacion  ninguna,  sin  saber  siquiera leer, discurren 
perfectamente en diversa clase de asuntos,  con  asombro  del 
que se acerque a tratar  con ellos, pues  descubren un  talen- 
ta m u y  despejado, y las mas  bellas  disposiciones  para  todas 
la5 ciencias y artes. 

No negar& por esto  que hay  entre los indios mcichisima 
ignorancia, y que su mayor nbmera se halla  reducido al es- 
tado mas miserable  que  puede  imaginarse; pero esto pvovie- 
ne, no  de su incapacidad  fgsica y moral, sino  de esas mis- 
mas leyes de pr-ateccibn . ." (8) 

Muntesdeaca (sic), haria  planteamientos  parecidos, segbn 91, la 

7 )  Charles Hale. El liberalismo  mexicano  en la bpoca de Mora 

8) LAF. 207. Juan  Gbmez Navarrete. Discurso del Señor dipu- 
1821-1853, p. L.L.J. 

tado  Navarrete a favor de los indios, pp. 3-4. 

"C 



causa del  envilecimiento de Ins indios era la organizacibn muni- 

cipal  desarrollada  por la corana  española, que promovib  "privile- 

gias tam indecorosos, que se concedieron  con el dañado  intento de 

mantener el embrutecimiento y degradaci6n de los indígenas" i9). 

El mismo Flora manifiesta  que los privilegios  acordados por- 

las leyes de indias  en  favor d e  los naturales, no hicieron  mds 

que  perjudicarlos al tratarlos  como  "menores",  sin  embargo, no 

sblo se debía  buscar la razdn de su envilecimiento  en ello: 

Cse3 ha extraviado el juicio hasta  atribuir  exclg 
sivamente al gobierno  español y a fa dureza de sus agentes 
lo que  en  mucha  parte  depende  del  aislamiento  de la raza de 
que descienden,  cuyos  habitantes sociales estuvieron  muchos 
siglos  en  entera  divergencia y secuestracibn  del resto del 
munda civilizado. " (101 

Asimismo,  veía Mora, los indios  desde los tiempos  antiguos 

se habían  convertido  en  un  pueblo  "servilmente  educado" (11), 10 

que  fue  aprovechado  por los españoles  para  imponer su dominio. 

Pese a estos planteamientos  que indican el atraso  con res- 

pecto a Europa de los pueblos  indígenas de antes  de la conquista, 

no  debe  buscarse  en Mora un  sentimiento  racista,  ni  un plantea- 

miento  que ju5t;ifique la in+erioridad  racial de los indios  frente 

a los blancos. f i ~ t ~ q ~ t ~  las razas son  diferentes  -dice Mora-, el 

asegurar- la superioridad de los blancos  sobre los indios "es un 

9 )  LaF. 192. Gobierno  de Guanajuato. &moria que presenta el 
Gobernador de Guanajuato. a1 Congreso  Canstituyente  del  estado de 
los neqocios  publicos que han  estado d su cuidado. desde 1 0  de 
mayo de 1824 hasta 3 1  de diciembre de 1825. Leida  por el Secreta- 
rio  de  Gobernacion  en la sesion  del  dia 1 0  de febrera de 1826, 

101 JosP Maria Luis M o r a .  Mtlxico y sus Revoluciones: I, 

111 Ibidem: 11, p -  44. 

pp. 10-1 1 I 

p. 63. 
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primordial en su atrasa y con t ina educacidn  adecuada,  podria  ter- 

minarse  can d l ,  e integrar a las indios contempor-dneos a l a  c i v i -  

lizacizjn 1 1 2 )  

En cambia, no +altan  los   sentimientos   racistas   entre  a1guno.r; 

blancos: los propietarios  del   Estado d e  M9xico defienden la idea 

de que l o s  indios  fueron y eran i n f e r i o r e s  a e l l o 5 :  

"... no  podemos  mdnos de notar que el  clamoreo  de l o s  
utopista5 6 t e o r i s t a s ,  comunmente  mas nocivos que l o s  mis- 
mos ignorantes,  estenditi y afirmti la apinion e n  tiempo del  
gobierno  espaGol, de.  que e l   a t r a s o  de los indios, iqualmen- 
te  dotados por la naturaleza q u e  los blancas.  provenia de 
la leqislacitin  municipal, que considerdndolos como menores;, 
los embarazaba y enqril laba en todos sus tratas  debiendose 
a f a  misma, que de c i v i l i z a d o s  'y' c u l t o s  que et-an cuando l a  
conquista.  camparables con l o s  qrieqos y romanor; en sus me- 
jores tiempos,  hubieren  venido al estado  de  abyeccion y em- 
brutecimiento en que ahora l a s  vemos 
i T r i s t e   d e l  que enttinces se hubiera  declarado  contra tales 
d i s p a r a t e s !  'I (13) I 

4 . 1 . 2 )  El indio  antiguo  ante la conquista 

Pe5e a  que Mora tiende a minimizar l a  importancia de l a  po- 

blacibn  "prehispbnica", e n  ocasiones se manifiesta en favor de 

una apreciacitin  contraria, y aunque había  hablado  de  las "exage- 

raciones" d e  los c r o n i s t a s ,  e l  misma parece fomentarlas cuando 

habla d e  fa  Conquista y de l a s  "haza"nas;" de Herndn Cortds: 

"..- As1 es como sei .5cientos  hombres, por un esfuerzo 

1 2 )  Josd  Maria Luis  Mora. MQxico y s u s  Revoluciones: I ,  p. 

13) LAF. 72 .  Algunos  propietarios. ap. c i t . ,  p p .  27-28. 
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de valor al cual la historia  nada 
resolvieron  encerrarse en un pais 
ciones poderosas* y desconocidas, 
medias de evitar el riesgo por una 
dase otros  recursos que los qtre 
constancia y valor . . = . "  (14)  

presenta de comparable, 
enemigo, poblado de na- 
renunciando  a  todos los 
retirada, y no reservdn- 
podian  encontrar en su 

La imagen del Capitan  espaZo1,  aparece  en la obra de Mora, 

como  un  hombre  "valiente y extraordinario",  cuya  benignidad qu.edb 

demostrada en muchar;  ocasiones;  incluso  -dice  Mora-, durante la 

Matanza de Cholula, donde  perecieron  muchos indios, pues Cortes 

ignoraba  las  acciones  terribles  que sus subordinados llevar-ian a 

caho  durante su ausencia 1 1 5 1 .  El nombre de CartCs,  pues, se 

relacionaria  siempre  con Mexico, porque no queria  destruir,  sino 

someter a los pueblos indigenas: 

I t . . =  no  de pillar  las  poblaciones  sino de ponerlas en 
contribucibn, y no 5e entraba en acciSn de guerra  sino 
cuando el enemigo acometia, y para  evitar la a g r e s i b n  se 
habla  intentado  previa e infructuosamente  todos lo5 medios 
pacificas" C l & l  

Elsi, en Mora, Cortes aparece  como el celebre  Capitdn que se 

tuvo que enfrentar a indios que se batian  con  valentia y que "no 

daban  cuartel",  indios que nu se rendirían y q u e ,  aunque  mordie- 

ran la tierra,  lcrcharian hasta. el fin; Mexicanos de genio  belico- 

so que no podia ser abatido ni domado, que  siempre renuvattan su5 

ataques  can  valentía y decisidn, y que harian que las  victorias 

9 Subrayado  Mia 
14; Jose Maria Luis Mora. M&xico y sus Revoluciones: 1 1 ,  p- 

15) Ibidem, pa 9s- 
l & l  Apud. Moisbs  Gonzdlez  Navarro.  "Jose  Maria Luis Mara. La 

formacitin de la conciencia  burguesa  en  Mexico" firqumentos, 7, pp- 
13-14. 
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les costaran muy caras a las españoles (17). 

En  este sentid@, la figura  del  conquistador,  tan  importante 

para Mara, e5 la que  determina que gste autor recurra a engrande- 

cer sus acciones, a travgs de la imagen que  da  de los indios: la 

publacifin indígena cclmienza a verse  mds  evolucionada que antes, 

al conformar  naciones  poderosas, que sfilo un  Capitdn  como C o r t 6 s  

podría someter. 

4.2) Caracter y estado de los indios  contempordneos 

Para Mora, la situacibn  en  que se encontraban los indios de 

SU tiempo 5e debia,  en  muchas  maneras, a su caracter  producto de 

una  dominacibn y servidumbre  que  predomind  desde la epoca "pre- 

hispdnica"  hasta la Independencia de España: porque se hallaban 

bajo  una tutela que los tenia  alejados de cualquier  empresa per- 

sonal e industria  regular 118). Ocho dr5cimos de la poblacidn -tal 

como diria Manuel  Abad y Queipo (1751-18251, Obispo  electo de 

Michoacdn,  hacia 1910-, apenas si tenía  propiedad o domicilio, 

halldndase  realmente  "en  un  estado de abyeccihn y miseria,  sin 

costumbres  ni  moral" (19). 

Esta caracterizacibn  anterior es muy coman entre los ideblo- 

gos del  siglo XIX, quienes  no  entienden  que  sobreviva urza con- 

ciencia  cultural  distinta a la suya: p o r  eso, rechazan que en el 

Mgxico de sus proyectos  continaen  existiendo  diversos grupos 

17) C f r .  Josh Maria L u i s  Mora. OP. cit.: 1 1 ,  pp. 106, 114, 
122, 1257, 132, 144 y 16O. 

18) Ibidem: 1, p.  179, 
19) Apud. Jose Maria  Luis Mora. "Revista  Palitica" Obras 

completas: 1 ,  p.  260. 



e t n i c o s  can  costumbres y moral propias. Debido  a  e5to  "la 

terquedad" ser6 la principal  caracteristica  que  ve  Mora en el 

indio, porque es tan  "tenazmente  adicto a su5 opiniones, usos y 

co~turnbr-es"~ que 'I jam&s se consigue  hacerlo  variar" (204 Y esta 

mds que una virtud, es en los  indios un defecto  porque  los  hace 1 

"confarmistas"  con  respecto  a su estado miserable,  impidiendo que 

exista en ellos un espir-itct de progreso  personal: 

"Aco5tumbrados  a no tener necesidades, ni a procurarse 
sobrantes, no solicitan sino lo muy  preciso  para  satisfacer 
la5 de un pobre  vestido y un miserable  alimento; y si Ile- 
gan  a  obtenerlos  con el trabajo de un dia, descansan  todo 
el resto de la semana . I If f 2 1 )  

Sin embargo,  a pesar de e5to5 de-Fectos intrinsecos en los 

indios;, por la  situaciljn histbrica  en  que se encuentran, pueden 

observarse en ellos  -dice Mora-, cualidades apreciables: 

' I . . *  su constancia y resignacidn  a  sufrir  las  trabajos 
que son consiguientes  a su situacirfrn  miserable, es verdade- 
ramente herdica: nunca  jamds 5e les  ve  prorrumpir en un mo- 
vimiento de impaciencia, pur adversa  que  sea 5u suerte. Es- 
ta  resignacibn,  lo grave de sus penas,  lo prolongado die sus 
sufrimientos, y la humildad de su caracter- expresada del 
modo mas tierno y penetrante,  inspira por ellos  los  senti- 
mientas rnds afectuosos y la mds viva compasiljn = - = "  fZZ) 

Para Mara de entre todo5 1 0 5  pueblos  conocidos son los i n -  

dias los mds saludables, por-que su vida  frugal y sobria  lo5 hacen 

m6s longevo5  que  las  individuas de otras razas. Cantrario  a lo 

que  planteaba  Bustamante, can respecto a la embriaguez intrinse- 

ca d e  los  indios,  Mora  menciona que, pot- 5u pobreza, rara vez 

20) Jose Maria Luis M o r a .  Mexico y sus revoluciones: I, 

21) Ibidem, p- 69. 
22) I b i d e m ,  pp- 69-70. 

pp. 63-63. 



tienen  acceso a comer  carne c) pan, y aunque  no  dejaban  de embria- 

garse algunas  veces  con  aguardiente  de  caña, "es una  calumnia 

Las capacidades  del  indio no  son  muchas -segbn dice Mora-, 

la invenci4n no es algo que le caracterice,  aunque si e5 buen 

imitador, no  tiene  mucha  imaginacibn y se expresa  en  forma desa- 

liñada, siendo su estilo  "por lo comQn poco agradable", su capa- 

cidad  fisica es muy  inferior a la de un  blanco, y por eso hace 

que la agricultura se atrase al estar en 51-5 manos; sin  embargo, 

sus deficiencias de fuerza las suple  con  trabajo  que es muy cnns- 

tante  en &l (24). En Mora no  deja  de  haber  contradicciones como 

las que se encuentran  en  Bustamante, si bien ya habia  mencionado 

que el indio se conforma  con  poco y cuando lo tiene  deja de tra-  

bajar,  ahora  dice  que SLI trabajo es muy  onst st ante a pesar de SUE, 

pocas  dotes fjisicas. 

Mora se muestra  conforme  con la idea de que existen  diferen- 

cias raciales,  aunque ello no implica la superioridad de una  raza 

sobre otra: 

"El indio  mexicano es de  color  bronceado  como los de 
otros paises: su estructura,  menor  en  algunas  pulgadas  que 
la del  blanca,  abultada  hacia los hombros y estrecha  en las 
extremidades: su pie y mana  son  pequeños y de  color  mds  clg 
ra en las plantas y palmas  que en el resto  del  cuerpo, muy 
escaso  de  bello  en  toda su extensibn C . . . )  su aspecto es 
grave, rnelanc5lico j r  silencioso, y esta gravedad se hace 
mas  notable  en los niGos  en  quienes  aparece  entre las 
cuatro y cinco años: a pesar de  esta  seriedad, sus maneras 
y modales  son  suaves,  dulces y camplacientes: acostumbrado 

2.31 Ibidem, p. 71. 
24) Ibidem, pp- 70-71. 



a disimular y hacer  un mis.terio de sus acciones a causa de 
la larga  opresibn  en  que  ha vivido, su semblante es siempre 
unifarme, y jamds se pinta.n en su +isonomia las pasiones 
que lo agitan  por  violentas que lleguen a ser. Tenazmente 
adicto a 5us opiniones, usos y costumbres, Jamds se con- 
sigue  hacerlo  variar; y esta  inflexible terquedad e5 un 
sbstbculo a los progresos q u e  podria hacer: lo mismo  han 
sido hast:a la independencia las mesicanos de los tiempos de 
Mocteuzoma, 5u5 vestidos,  alimentos y hasta su5 ritos y ce- 
remonias se hallaban e n  absoluta  con#armidad con los de 
aquella &poca; y si el t ra to  bdrbaro y upresivo que r-eci- 
bieron na hubiera  existido, e!. indio no seria el m 1 s m ~  que 
es ahora y habria  en 5u cat-S.cter muy grandes  diferencias . . I I' ( 2 5 )  

Es asi coma  en Mora se confunde el concepto  de raza con las 

resultados de una  historia de opresibn. El caracter  del  indio me- 

xicana se define a t r a v k  de la cancepci4n de la  diversidad ra- 

cial y corno resultado de una situacitjn vivida a lo largo de va-. 

rims  siglos  de dominacibn. Asi, las desigualdades que predominan 

en la sociedad  mexicana  del  siglo XIX, son el resultado de &sto, 

y de "las diversas  facultades  fisicas y morales  con  que la natu- 

raleza ha  dotada a cada una de los hombres" (261. 

La riqueza es, entonces,  privilegio de las md5  dotados inte- 

lectual y fisicamente, los indios  mds  d&biles por naturaleza r-a- 

Cia1 que los blancos9 no pueden  aspirar a ser ricos;; ademas de 

que  por 5u carbcter  na lo desean. 

Esta  caracterizaribn  del  indio  hizo que 10s intelectua- 

les, incuyencio a Mora, desconfiaran de la capacidad  del  pueblo 

mexicano a salir  adelante  por si solo, par el estado e n  q h i e  =.e 

encontraba. Si bien los adelantos  tCcnicas  en fdbr 

2 5 )  Ibidem, pp. 63-65. 
26) &ud. MoisCs  Gonzdlez Navarro. "Ja5;C Maria 

transformacitjn -. Argumentos, 7, p. 29. 



podrian  proporcionar  una  gran  riqueza, el pueblo  mexicano no se 

encantr'aba capacitado  para  asimilar los bene-ficios de las mismas 

y de la inversicin de capital  pues no era una poblacitjn "tan  abun- 

dante,, reunida,  laboriosa e inteligente como debia ser para  esta 

clase  de  empresas,  que  sin 5er utile5  para  nada, distr-aerbn de la 

agricultura y mineria a muchos brazas  que  podrían y deberian em- 

plearse  en ellas" C27). Se tiende a comparar a MCxico  con los 

otros  pueblos, Mora lo hace  con  Europa,  mientras Mier, en 1823, 

fa hace  con los norteamericanos: 

"Aquel  era  un  pueblo  nuevo,  homogeneo,  industrioso, 
laboriosa,  ilustrada y lleno de virtudes  sociales, tomo 
educado  por  una  nacion libre; nosotros  5omo5  un  pueblo vie- 
jo, heterog&neo, sin  industria,  enemigo  del  trabajo y  que- 
rienda  vivir de  empleos como los espasoles,  tan  ignorante 
en la masa  general como  nuestras  padres y carcomido de los 
vicios  anexos a la esclavitud de  tres  centurias . I I '' 128). 

La solucicin para  MCxico  estaba  en  buscar  políticas  acordes a 

la situaci6n  que el pais  vivía, y que tendieran a variar los pro- 

blemas  que  en ese momento 5e presentaban,  entre ellas el de la 

intrínseca  "terquedad" de los indios,  obstdculo  primordial  para 

5u progreso y el de toda la nacidn em BU conjunta,  que 5610 se 

lograria a l  acabar  con la rusticidad,  "patrimonio  del  pueblo me- 

xicano" (29). 

271 Jas& Maria Luis Mora. Mexico y sus revoluciones: I ,  
pp I) 45-46. 

2B) LAF .  220. Fray Servando Teresa de Mier. Discurso que el 
dia 13 de diciembre  del  presente a A o  pronuncib =.. sobre el &ti- 
culo 50. del  acta  Constitutiva,  pp- 4-5. 

29) JosC María Luis Mora. OP. cit., p. 121. 



4-3) M o r a  y los derechos de Itas indias. Proyectos  Politicos 

En los escritos  de Mora encontramos  un  rechazo al antigua 

sistema  de propiedad  -implantado  por la corona  espaZola  durante 

el periodo colonial-, que  "privilegiaba" a las corporacianes, 

dentro  de la5 cciales se incluia a los pueblos  indigenas y 5us te- 

rrenos comunales: fundo legal,  propios,  ejidos y tierras de re- 

partimiento*. Considerb,  en  un  primer momento, que el Cmico dere- 

cho  de propiedad  era el individual, y toda  manifestaci6n de pro- 

piedad corporativa  debia  rechazarse (X)!. Esto constituid  un 

problema  que a Mora se le escap6,  pues  incluia  en su rechazo a 

la5 propiedades  comunales al fundo legal de lo5 pueblos; se ve 

aquf una  falta  de  inter8s -par su parte-, en indagar 105 tipos 

de propiedad  comunal,  pues no son lo mismo las tierras de repar- 

timiento, de usufructo  individual que lo que se ha llamado  "fundo 

legal". Si no5  atenemos a la definicidn de  que este es el espacio 

que  ocupan las casas y edificios de la administracibn de loa pue- 

blos7  nos  encontramos  con  que M o r a  est& rechazando el que toda la 

comunidad de un  pueblo sea la legitima  propietaria de ese espa- 

cio. iCbmo  considerar  que las edificios  administrativos de todo 

un pueblo se convirtieran  en  propiedad  individual? .i.qttcT mejores 

propietarios  que  todos los hahitantes  de ese espacio, o mejor di- 

c h o ,  todo el pueblo  en comlh, s i n  derechos  individuales a  enaje- 

nat-la? se quisiera o no, la correcto  era  que el fundo legal fue- 

ra propiedad comunal. Al parecer M o r a  entendib  esta  realidad, ya 

que el 7 de diciembre de 1824 manifestti que "era indispensable 

* cfr. supra. Xncisct 1.2 
30) Charles Hale. El liber-alismo Mexicano = .., p. 237. 



95 

que los ayuntamientos  tuvieran  algunos"  bienes C 3 1 ) .  

Pese a esta  rectificacih, Mora no dej6 de atacar a las pra- 

piedades  camunales, y cuando  algunos  politicos  llegaron a plan- 

tear la necesidad de dotar- de tierras a los municipios que lo ne- 

cesitaran, Mora rechazb  fuertemente la prapuesta: 

"Jos;C Domingo Lazo de la Vega  apoyb  una  peticibn del 
poblado de  San  Pedro.Atzapam,  que  solicitaba la creacicin de 
un  fundo legal (la donacidn  fundamental  prevista e n  la le- 
gislacih colonial)  que  constituirla  con tierras tomadas de 
Ozumbilla. Mora reaccionb  vigirosamente  ante  esta peticicjn 
y dijo  que segfin la Constitucibn de 1812 ni siquiera el 
propio  rey  tenia  facultades  para ((ocupar la propiedad de 
un particular  ni corporaciin)>." ( 3 2 ) .  

Pero,  aunque al parecer Mora apoya la inviolabilidad de las 

propiedades  tanto  individuales  como  corporativas,  en su. "Revista 

Politica"  plantea  que "el poder  soberana  puede  disponer  cuando lo 

crea conveniente,  cuanda lo juzgue  econbmica y politicamente 

btil, de las bienes  de  todos los cuerpos y comunidades  civiles" 

133). Y e5 que  en  un  sistema  de igualdad, 105 privilegios de las 

comunidades  indigenas y demds  corporaciones,  estdn de mds, "por -  

que pu.gnan con el actual sistema  en  que  deben  ser  desconocidos 

estos privilegios  concedidos  antes a los llamados  indios,  que hoy 

en  dia  no  hay  distincibn de castas,  ni la ley conoce otro titula 

que el de ciudadano" (34). 

Si bien  existen 4 derechos  inviolables  que son: las eleccio- 

mes peribdicas y papulares, la libertad de opinibn  industria e 

31)  Loc. cit. 
32) Ibidem, p. 234. 
. x 1 3  Jas& Maria Luis Mora.  "Revista pol itica" O b r a 5  Comple- 

341 Cit. en  Charles Hale. Op, cit., p. 234. 

"-7 

- ta5: 2, p. 397. 



todaá los individuos  son  iguales  en  derechos,  existen "dice 

Mmra-, tantos  excesos, que  debe limitarse el d e  ciudadanis. a las 

personas  que  tengan  prupiedad ragz que  no traje de seis mil pesas 

(35). A s i ,  los pobres, incluyendo a los indios,  quedaban fuera 

de  este derecho: 

"Pue estos  exccsos  hayan  dependido de las leyes mis- 
mas, es una cosa muy clara; ellas han  prodigado el derecho 
de ciudadanía  con  una  profusibn  escandalosa,  haci&ndola 
descender  contra lo que han  sesalado la raron y l a  iexpe- 
riencia,  hasta las  clases mbs infirnas de la 55ciedad; asi a 
fuerza de consultar a lo que se llama  libertad, sie ha veni- 
do a colocar el derecho mbs precioso y delicado  en  personas 
que  por su pobreza,  ignorancia  y fa.lta de independencia,  ni 
conocen ni saben  apreciar su importancia,  convirti&ndose 
con  suma  facilidad  en  instrumentos  ciegos de los que pre- 
tenden  sed~tcirlas y tienen  intereses  en  abusar d e  sct can- 
d o r .  " C3¿) 

Asimismo, los cuatro  derechos  inviolable5  que se mencionan, 

resultar-ían -segbn los planteamientos de Mora-, incongruentes  con 

respecto a los indios, pues &sitos, al parecer, no tendrian el de- 

recho de constituirse  libremente  en  un  cuerpo como la comunidad 

indigena y tener  propiedades  en  coman,  porque  entonces 512 les 

atacaba  en  esta y en BLI libertad. Y adem6s  existe el problema de 

que  cuando Mora y otras  intelectuales  atacan al sistema  comunal, 

no s61a lo hacen a la propiedad, sino a todo el sistema  que  rige 

la forma  de  vida  de los indios, la base  fundamental de su exis- 

tencia: la cnmunidad. 

35) Jciscl M a r i a  Luis M o r a .  "Elec~iones"  Obras completas: 1 ,  

3 ¿ 3  Idem. "Libertad"  Obras Carrtpletas: 1 ,  p. 177. 
p. 382, 



Far atro lada, las terrenos  cedida5  en  co#radias,  eran los 

que mds  ataques  recibian  por pa.rte de ‘los intelectuales -entre 

ella5 Flat-a-, quienes  argumentaban  que  estas  organizaciones acumu- 

laban d í a  con d i d  mas tierras, y no les faltaba  razdn  pues su 

importancia “au.ment6 grandemente  en los filtimas aEo5 del periodo 

colonial”. P a r a  Mora,  Qsta era “una  propiedad mal entendida”  que 

-pese a ser foca  de  solidaridad comunal-, habia  hecho  pasar a 

ellas, gran  parte de los terrenos  indigenas (37). 

t 

En  realidad Mora na  estaba muy lejos de la realidad, ya 

he hablado en este  trabajo,  del peligro que constituyeran las cm- 

+radia5 para 105 pueblus  indigenas  cuando  comenzaran a llevarse a 

cabo las politicas  contra las propiedades eclesidsticas. Y aunque 

las cofradías  no lo eran,  fueran lo suficientemente  similares a 

ellas, que pasaron a formar  parte de las propiedades  sujetas a ng 

cionalizacibn  en el azo de 1859. En Mora las cofradias na ~ S l o  

aparecen como una propiedad  ilegítima,  motivada  por la 5upersti- 

citfrn de las indias, sino como una  prupiedad  suceptible de ser a- 

tacada, coma todos las bienes  de  manos  muertas,  del  clero “que 

quiso  instituir  Cdesde la colonia7 la sociedad  civil  sin su base 

fundamental que es la propiedad y fundar  en  Ambrica  otros tantor; 

monasterios  cuantos  eran las pueblos o congregaciones de sus neb- 

f i tos. ” (38) 

El ataque a las corporaciones no stfrlo se hacia porque cons- 

tituyeran  privilegios en.un sistema  igualitario  -que  por lo visto 

37) Charle5 Hale. El liberalismo  mexicano ..-, p. 235. 
38) JasB Marla Luis Mara. Mexico Y sus revoluciones: I ,  

pp. 176-177. 
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el mismo M u r a  rechaza-,  sin^ porque eran un obstbcttlo para el 

progresa de la nacibn,  porque "5610 el nacimiento o arraigo  por 

familias y propiedades  puede  producir  en los hombres un empezo 

verdadero  par los intereses  del Territorio". S610 en el propieta- 

rio  individual, rre daba el espit-itu nacionalista  que  Mexico nece- 

sitaba f39) = 

Todo indica que el proyecto de Mora con  respecto a los in- 

di& no se acababa  en el ataque a la propiedad, sino a la existen_ 

cia de los indios  como  tales,  porque  ademds de atacar a la 

comunidad  que lo5 unifica social y culturalmente; el mismo, como 

miembro de la Ilipcttacibn Provincial  del  Estada de Mexico, pro- 

pone la proscripcibn de la denominacibn de indio de 105 a~untos 

legales  por  ser  un "tGr-mino oprobioso  para  una  gran  porcibn de 

ciudadanos",  en adelante,. las distinciones  entre la poblacibn sb- 

lo serian de  cardcter econfimico, entre  ricos y pobres "para ex- 

tender  tadas 10s beneficios de la sociedad" 140). Pera los in- 

dios,  como  diria Carlos Maria de Bustamante, no  eran  iguales a la 

demas  poblacibn,  por las derechas a f o 5 . q ~ ~  no tenian  acceso y 

por su situacicjn miserable,  ademds de sus rasgos cctlt;urales par- 

ticulares; p a r  ello, decia,  prohibir la denominacibn 5 b l o  sería 

ocultar  una  realidad,  que  no  deberia ser ocultada (411. 

Qctiz6 este 5ea tambien el origen  del  conflicto de Mora c o n  

Juan  Rodriguez  Puebla (178?-1848), director  del  Colegio de  San 

39) Idem. "Formas de Gobierno" Obras Conpletas: 2, p. 285. 
40) C-Fr-. Moises Ganidler Navarro. '*Jus&  Marla Luis Mora. La 

41) Vdase Jean Meyer. Prnblemas  Campesinos y revueltas aqra- 
formaci6n I = I '  Arqumentos, 7, pp. 6-7. 

ria5 (1821-1910), p. 27.  

I 



te Valentin G6mei Farias. Al respecto el D r .  Mora  dice: 

"Esta oposicibn, cuya  programa  nunca  pudo  saberse,  era 
mas bien de repugnancias que de principios; asi es que se 
limitaba  a  censurar  actos de importancia  muy  secundaria, 
pero lo hacia  con  una  animosidad  bien  pronunciada. El ver- 
dadero  motiva de esta  oposici6n  consistid en el nuevo am"- 
glo de la instruccidn pi:lblica que  estaba en conflicto 
a-bierto con los  deseos,  fines y objetos del Seiior- Rodriguez 
Puebla en orden  a la suerte futura de lo5 restos de la raza 
azteca que a6n  existen en M&xico; este seRdr, que  pretende 
pertenecer  a  dicha raza, es una de las notabilidades del 
pa55 por 5us buenas cua.lidades marales y politicas; su par- 
tido, en teoria, es el de proqreso  y  en el personal el 
yorkino; pero a  diferencia de las  hambres  que  obran en esto 
de concierto, el 5eiior Rodriguez no limita sus miras a 
conseguir la  libertad, sino que  las  extiende a. la exalta- 
ci6n de la raza  azteca y de consiguiente su primer  objeto 
es mantenerla en la sociedad  con  una  existencia propia.  61 
efecto ha sostenido y sostiene  los  antiguos  privilegios ci- 
viles y religiosas de las  indios, el 5tat;u quo de los bie- 
nes que  poseian en comunidad,  las casas de beneficiencia 
destinadas a socorrerlas y el colegio  en  que  recibían ex- 
clusivamente su educaci6n; en una palabra, sin una  confe- 
5idn explicita, sus principias,  iines  y  abjetos  tienden vi- 
siblemente  a  establecer un sistema  puramente indio." (42) 

Es as; como M a r a  no acepta la existencia de grupos dirstin- 

to5, con  costumbres propias, en la nueva  sociedad  mexicana que 

propane;  parque, al mismo  tiempo que acusa  a  Rodriguez P u e b l a  de 

plantear un sistema  puramente indio, defiende la implantaclbn  de 

un sistema  puramente  "occidental" de herencia europea, que  exclu- 

ye completamente  a  lo5  grupos  que se niegan  a  pertenecer a C13 

porque n i  siquiera se les pide opiniljn, ni se leo permite mante- 

ner s~ forma de vida  ancestral. La critica  a  Juan  Rodriguez 

una  instituci6n  corporativa que "por mA5 que se han multiplicado 

421 Jose  Maria L u i s  Mora, "Revista  Política" Obras  Comple- 
.t;as: 2, pp-  515-51iS. Sobre esta posiciin  en  contra de un sistema 
indio,  viasie MCxico y sus revoluciones: I, pp- 67-68. 
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las providencias  del  gobierno  acerca de los indios, jam6s se ha 

logrado ni que st15 mandones los traten  con m&s consideracibn, ni 

se encuentran". Mora  proponia  que  este  colegio  -exclu5ivo  para la 

edctcacifin de los indios-, se agregara al Colegio de  San 

Ildefonso, para una mejor  educacibn de los indios (42) .I 

La educacibn de 10s indios, va a 5er en Mora, una  de las me- 

dios  fundamentales  para su mejora social e integracidn a ld vida 

nacional. TambiBn  para  Lorenzo de Zavala lo era, pues los indios 

se hallaban  realmente atrasados: 

"Su estado  de pobreza, su dispersion  en pequeEas 
poblaciones, el POCO estímulo que tienen  para que sus hijGs 
adquieran  nociones sobre la5 que ellos no pueden  concebir 
esperanzas, no  conocer la importancia y3  (debo  decirla aun- 
que sea vergonzoso  para  nosotros) el abandono  can ?ue se ha 
visto 5u educacion  por los directores de  las  nuevas repe- 
blicas;, 5on los motivos parque aun se han  notado tan pocos 
adelantos  morales  de los indios,  cuya  educaci6n  est6 en el 
Efia confiada d sus nuevas  gobiernos ..= ." (43) 

par=a Mora, la edctcacidn puede  dar  grandes  beneficios y ade- 

lantos a toda ser humana, adem65 de cumplir los m d s  gra~dez, 

anhelos: Inla importancia que pueden  darse  estas  gentes  entre sus 

conciudadanos, el amor al poder, una  doble  ambicidn  de la gloria 

y e1 aprecio y consideraci6n pitblica" (44) 

42) Jose María Luis Mora.  "Educacifin" Obras Completas: 1, 
p. 43. 

43) Lorenzo  de Zavala,  Ensayo  histdrico de la5 revoluciones 
de MBxica  desde 1808 hasta lt330: 1 1 ,  p- 289. Sobre Zava.la y la 
educaci6n, cfr. FIntonio Escobar Ohmstede. El pensamiento 
indigenista en el IrtCxico decomanbnico, pp. 128-139. 

44) .Tos& Maria L u i s  Mora.  "Diputacifin Provincial" Obras 
completas: 2, pp- 169-17t:t. 
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Gdemdis, la instruccibn de las clases  pobres e ignorantes, 

era un  elemento  necesario -para Mora-, para  que la soberania pu- 

diera recaer en el pueblo,  porque de  no  estar &s.te educado,  can- 

tinuarian los excesos y abusos  de poder, de los que ya se ha ha- 

blado  en  pdrrafos  anteriores ( 4 5 ) .  

Esta  preocupaci6n de los intelectuales  por la educacihn de 

los indios no era fortuita,  pues  entre el pueblo  casi no se tenia 

acceso a esta. Hacia 1850, la instruccibn seguia sienda muy poca, 

y 5610 podian  brindarla las comunidades,  pues los gobiernas de 

los estados y el gobierno  federal -no prestaba  ayuda a las escue- 

las locales. La pobreza: de los pueblos,  por  otro lado, hacia que 

en  ocasiones  inclusa la instruccibn  primaria  fuera  imposible, 

ademas de que los niños se veían  obligados a ayudar a su5 padres 

en las tareas del campo (4c3). Si b i e n  se manifest6 en  las prime- 

ras dcfcadas de vida  independiente que los indios  debian ser- 

que ademds  del  aislamiento  en que se encontraban, los indios  con- 

tinuaran  hablando sus lenguas  nativas,  sin  que  nadie viera p o r  

enseZarles el castellano, o bien  por aprender sus dialectos para 

que su aislamiento 5e fuera acabando. La incorporacihn de 10s 

indias a la vida  nacional, a travgs de la educaci6n  -durante este 

periodo-, no parece ser rnds que un sme%o (47). 

45) Jo5cf Maria Luis Mora. "Vida  Nacional"  Obras Completas: 
1, p. 89. 

461 Vcfase. T.G. Powell. El liberalismo y el campesinado  en 
el Centro de MCxico (1850-18762, p. 54. 

472 Anne  Staples-  "Fanorama  educativa a l  comienzo  de la vi- 
da independiente" Ensayos sobre historia d e  la EducaciCjn en 
Mlcixico, p. 10.3. 



4.4) El indio  en la Revoluci6n de Independencia. Carlos 
Maria de Ekstamante  como  fuente  historioqrdfica  de Mora,  

Mara al igual que Bustamante,  va a dar  una imagen de los 

indios  que  participaron  en la guerra de Independencia,  pero set-ia 

una s61a imagen,  constante  para  todas las acciones  de los in.dios: 

la anarquía. Si bien,  cuando se referid a l  atraso de las socie- 

dades  antiguas  Mora las relacionaba a las indios de s ~ !  tiempo, 

cuando  hablaba de ICE derechos de los aztecas al territorio, 

les negaba  ser sus herederos. Cuando la revaluci6n de Independen- 

cia buscd acabar  can  tres  siglos  de  dominacidn "se quiso  deducir 

de ella la justicia de la libertad d e  un  puebla, que  nada tenia 

de  comen  con la nacidn  destruida  ni  con los derechos  del  antiguo 

sult6n de Tenochtitlan" 148) I 

Cuando Mara se refiere a los primeros  momentos de la Revolu- 

ci6n  de Independencia,  parece  hablar  con  una  profunda  tristeza y 

rencor  par lo que el llama "las atrocidades"  que  durante ese pe- 

riodo se cometieron. 4 1  contrario de Carlos Maria de Bustamante 

-quien lo exculpa-, el Dr. Mara acusa a Miguel  Hidalgo de famen- 

tar los vicios  entre su ejercita, y de promover 105 peores exce- 

sos : 

'l... Este  jefe se cersd  en lo que  convenia era popula- 
rizar- la revolucidn,  haciendola descender- hasta las dltimarj 
clases, y radicar  en ellas el odio  contra los espaRoles, 
precipitdndose  tan la velocidad  del  raya  sobre las princi- 
pales  poblaciones, y desorganizando con las masas a que da- 
ba  impulso, el. gobierna  que  tenga  par  enemigo y los medias 
que la cadena  de  autoridades  subordinadas a su obediencia 
le prestaban para sostenerse o rehacerse." f49) 

48) Jose  Marga L u i s  M o r a .  M~5xico y sus revoluciones: Iff, 

49) Ibidem, pp. 33-34. 
p. 16. 



El jefe de la RevoluciBn aperecib  entonces a 10s ojos de 

Mora,  como un ser  ambicioso  que,  junto c o n  su ejbrcito,  cometid 

"mil actos  de rapacidad" 1505.  A su modo de ver, sblo se p u e d e n  

contat- entre los hbt-oes de la Independencia, a aquellos que tu- 

vieron  cuidado  en na recurrir a las ma~.as, y que intentaron,  en 

todo  momento,  poner  freno a los "excesos11 de las mismas y o r g a n i -  

z a r  c m  ej&rcito disciplinado. Por esta r a z b n ,  en Mora se exrluye 

tanto a Hidalga  como a Morelos de la  lista de insurgentes  dignos 

de honores,  mientras que se incluye a Mariano  Abasolo (1783- 

18161, a Miguel  Domínguez f1756-1330), a Ignacio Flllende (1769- 

181L), a las Rayones, al Dr. Cos, a Mar-iana  Matarnorms !1770-1314! 

y al padre Mier (51). 

Los indios  indisciplinados  en  todo  momenta,  debian 5er e x -  

cluidos de las acciones  importantes, y e5a lo h a b i a  comprendido 

muy bien  Allende;  sin  embarga,  Hidalgo  desconociendo "la impar- 

tancia de esta exclusibn", los apoyb  contra  Allende CUR el que se 

enemi~tb. Su insistencia le castaria  mucha a la Revolucibn ( 5 2 ) .  

Flunque Mor-a no caincide c o n  Bustamante  cuando se re-Fiere a 

Hidalgo,  todo  indica  que  cuando  habla  de las masas  indígenas en 

la Revolucibn, lo toma copa fuente, a pesar de la severa cr-it ica 

al Cuadro  Histbrico, q u e  desarro116 al inicio  del  tomo 111 de 

Mbxico Y sus revoluciones: 

1 

50) Ibidem, p. 36. 
51) Josb María Luis M o r a .  "Vida  Nacional" O b r a s  Completas: 

5 2 )  Idem. M C x i c o  y sus Revoluciones: 111, pp. 77-78. 
1 ,  p -  106, 



"E5ta  compilacihn  ha  salida al publico  en  cinco grue- 
sos volCmenes de a cuarto, y en ella se han  hacinado  con 
poca  critica y menos  discernimiento,  una  multitud de noti- 
cias, de relaciones, de memorias y documentos  que se hallan 
en  opasicibn  sobre  puntos m u y  centrales y rompen la unidad 
de relato (mica garantia de la verdad. En el Cuadro histb- 
rico hay sin duda  hechos  verdaderos y documentos irnportan- 
tes, pero estdn de tal manera  entrelazados  cmn fAb~t l .35  y 
patraKas,  sobre  todo  con  pasiones t"entarasa5 y parciales 
del autor grabadas  en  todas su5 p&gir;as., q:te se expondria 
mucho  quien  bebiese  en las sguas de esta fuente  sin haber- 
las depurado . - - " 1531 

L o  curioso  del caso, es q u e  con relaci6n a lac, masas, Mora 

no parece variar  en  nada el relato de Bustamante,  creyendo al pie 

de la letra, todo lo que se menciona en el Cuadro  Hist6rica  sobre 

la anarquia Etn la Revolucibns, 

Durante la toma de Gudalajara,  apareci6  en la escena de la 

guerra un  campesino  llamado Julitan VillagrAn y su hijo  Francisco, 

quienes  cometieron  grandes excesos; a &1 se le uni6  "una  partida 

de indios  miserables y de hombres  perdidos  que  saqueron y robaron 

a todos los habitantes de los lugares  circunvecinos  cometienda 

tambiQn  algunos  ase~inatos" (54) Bustamante  menciona  estas accio- 

n e s  en el Tomo I del  Cuadro Histbrico**. 

Acciones  semejantes  ocurrieran  en la prisidn de granadita5, 

donde  resultaran  asesinadas  muchos espahles por las fuerzas que 

comandaba  Hidalgo (55) ;  asimismo  en  Guadalajara y Valladolid, 

donde la ignorancia  del  puebla y sccidentes  ocurridos por falta 

53) Ibidem, p. 9= 
* Vease s u p r a ,  inciso 3.3.2 



de precauciSn,  provocaron la muerte de muchos españoles, q u e  se 

vieron  acusados de traicitin. 

El puebla  "rabioso" que se desfogaba  destrozando, se encuen- 

(mico responsable de su5 actos, mientras  que en M a r a  aparece  coma 

"un puebla  ignorante y supersticiaso"  motivado par un jefe ambi- 

se canocid el edicto de la InquisiciSn  contra  Hidalgo, se exten- 

di6 la anarquía y la guerra se alargd por If2 aZos (5&3, 

Por esa  anarquia fue que  entre la sociedad  mexicana 5e temia 

tanto al ejbrcito insurgente, y cGmo d i t - l a  el Dr. Cos, 1 0 5  e5pa.- 

ñole5 tuvieron  mativck  para na unirse a la Revolucih+. El misma 

M o r a  menciona: 

"Todo5 10 5  vecinos  acomodados,  así  españoles  como me- 
xicanos, entraron en los mas grandes  temores por las  pgrdi- 
das con  que los  amenazaban  fundadamente  las  masas  indirci- 
plinadas de las  insurgentes si llegaban a apoderarse de la 
capital, en la que  indudablemente  habrían  cometido  mayores 
excesos de los q u e  h a s t a  entonces se habian d a d o  tan funes- 
tos ejemplos en los otros : l u g a r e s  y poblaciones. &51 es que 
cada cual ocultaba la que tenía en 10s monasterios be frai- 
les y monjas, y en otras l u g a r e s  que se creia  serian r-espe- 
kados del f.urar papular; y se puede asegurar, sin  temor de 
equivocarse, que  ningun  hombre  medianamente acomodada, p~t- 
mucho que fuese su afecto a la  independencia,  deseaba  la 
entrada de Hidalgo  en M&:.:ica." !S71 

Mora cdmprende per-fectamente  los motivos de la explosi6n vio 

lenta de las  masas  en la  Revolucitin y menciona que la actitud 

56) Josb Maria Luis Mora. "Diputacibn  Provincial" Obras 
completas: 2, pp- 77-75, VCase  tambibn del mismo  autor,  MCxico y 
sus revoluciones: I11 p. 210,. 

* V e r  supra. cita no. 8 1  del capitula dedicado a Bustamante. 
57) Josh Maria Luis Mora. M C x i c o  Y sus revalucianes: 1 1 1 ,  

pp. 81-82. 
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mastrada par las cSpa"n#le5 no  hacia  posible que esta se llevara a 

cabo  de otra forma 158) 5in  embarga  no  justifica la actitud  de1 

pueblo, que  atacaba a quien  na carrespondla: 

"Si la insurrecci4n tal toma se hallaba en las dem&s 
provincias,  estaba  muy lejas de merecer el nombre de un si2 
tema  completo  aun  restringiendola al ramo militar;  con -me- 
nas razbn  podia calificar-se de tal en Guadalajara y 
Zacatecas, donde  no  había  jefes ni  soldados;, sino  masas  de 
hombres irritados con su malestar, y que hac ia  estallar la 
violencia de sus pasiones  en  robos y asesinatos  contra  las 
personas,  sin  sospechar que otro era el origen de sus ma- 
l e s - .  * " ( 5 9 )  

El pacts espacio  que  Mora  utiliza para hablar de la revolu- 

ci4n (5410 un tomo  de su abra:), no nos permite  acercarnos  con ma- 

yar profundidad a sus pensamientos  con  respecto a las masas, pues 

cuando  habla  de eilas mds que nada la hace para llevar- a cabu una 

critica a Hidalgo y al movimiento  popular  en general. 

4.5) Mara Y las rebeliones indiqenas. El caso de Yucatan 

Mora,  coma  Bustamante expres6 sus opiniones  acerca de una 

rebeli4n  indigena, cn este casa la de Los maya5 en  Yucatan, a la 

€1 territorio de Yucatdn tuvo una  historia  mbs  autbnoma que 

el r-esto de Mexico, por lo que  dedicare  un poco de tiempo a. 

explicar la situacibn de los indios y las motivas de la "guerra 

de castas,  antes de pasar a hablar de las opiniones d e  Mora. 

58)  Ibidem, p. 51. 
59)  Ibidem, pp- 376-377, 



4.5.1) Problem6ticas  en  torno  a la "Guerra  de Castas" 

4 - 5 - 1 . 1 )  Antecedentes hist6ricos. La situacibn de los mayas 
en la &poca colonial. 

La conquista  del  territorio  yucateca p o r  parte de los espa- 

Eoles, vino a transformar el paisaje  natural  del  terrikario  habi- 

tado  por los indios mayas, debido a la legislacitin espazola  que 

reducid a la poblacirjn nativa a resguardos o pcquezas comunida- 

des- Aunque los mayas  antes de la conquista,  vivian en pequeñas 

aldeas o pueblos, con la dominacirjn fspaXola =e toparon con  que 

na podrian hacer ~150, Como  antes, de todo el territorio. T e d r i a n  

que conformarse con explotar 5610 una  parte  del  mismo  para  subsis 

tir, ya que las demds  tierras  -excluyendo los terrenos r-ealengos- 

serian  ocupadas por colonos espagioles. 

La extrema  pobreza  natural de la peninsula, fue URO de las 

principales  motivos de su tardia  colonizacibn; su clima  era poco 

favorable para cultivos de poca resistencia; 511 subsuela no con- 

taba -como el de Mgxica # el Perf-, COR riquezas  minerales para 

e:-:plotar. La selva  rodeaba la mayor parte  del  territorio y en E:.:- 

tensas  regiones el agua se escaseaba f60) - De.ersta forma rersul- 

taba -por las caracteristicas  propias  del suelo-, imposible la 

explotacibn de cct1tivo-s de  tipo europea, s61o pudiendo  sembrarse 

& O )  Vtlase Nelsan Reed. La suerra d e  Castas  de Yctcatdn, pp. 
15-11;. COR respecto al problema  del agua resulta  muy  ilustrativo 
John L. Stephens. "Incidentes de un  viaje p o r  Yt!catdIn" en Margo 
Glantz. Viales en MBxico, pp. 368-451. 

61) Nelson Reed. Lac. cit. 
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La explmtacibn  del  territorio  yucateca 5e centrb en el cul- 

tivo  de esos productas y p a r . 3  ello se fomentaron los servicios 

personales  -prohibidos  en la Nueva España  desde 1542-, atargbndo- 

se mano  de obra gratuita a espaSales, en pago d e  s u 5  servicios de 

conquista, &to es, la Encomienda. Si bien  con el tiempo 5e irian 

nulificando  estos  servicios,  can set existencia se genet-& c;n Sis- 

tema de  dominio del  espaSol 5c3tb1-e el trabajo indigena. Tal  situa- 

cidn se vi6  favorecida al implantarse itn !-&gimen de  castas qiie 

argumentaba la superioridad  fnrmal del espafiol blanco,  sobre la 

raza  nakural y todas las mezclas  existentes er! AmCrica; y ,  aunque 

en la escala  social,  despucs de españoles y ct-iollos, venian 1 0 5  

indios,  en la realidad  canformarian  &5tas la poblaci6n mbs explo-. 

tada f62). 

A parte de la relaci6n de servidumbre que existía  entre el 

indio y el español, se instituyeron  una serie de contribuciones 

obligatorias  para el primero,  cuya  finalidad seria el sosteni- 

miento de la vida  comunal (631. Uno  de los principales  pagos  que 

debian  crubrir los indias, era el  de las  llamadas  Bbvenciones pa- 

rraquiales,  con el fin de mantener el culto y la instrucci6n re- 

ligiosa de los pueblos;  sin  embargo  significaron -generalmente-, 

5 6 1 0  beneficios y enriquecimiento  para los pdrrocos que tendian a 

olvidar susi obligaciones (64). 

CIZ) Sabre  clasificaciones  raciales, vCase Maisgs  Gonzdlei 
Navarra. Raza y Tierra, p .  1 1 .  

6.3) Ibidem, p. 17. 
64) Ibidem, p. 46. V&a5se  tambien L A F ,  777, F'ablu Su6rez 

Navarrete. Yucatan a la ransideracibn d e  las sensato5,  Capitulo 
sabre instrucci6n. 



Desde la &poca  rolanial se irga conformando  una seper-acibn 

entre los maya5 por la forma de vida que llevaban  en las distin- 

ta.s regiunes  que habitaban. Habiendase  expandido la Hacienda, los 

pt-upietarios tendieron a propiciar por todas los medios  pU5ible5 

el endeudamientu de la mano de  abra indígena,  para esos indios 

integrados a la vida d e  la hacienda 5e acababa la cantribuci6n 

personal,  siendo el dueZo  de la misma  quien la pagaba  pur &l. La 

aculturacibn al contacto tun el espaXol,  iba  haciendo que estos 

indios  fueran  perdiendo sus tradiciones y 5us costumbres. 

Par otro  lado se encontraba el indio  comunero,  quien  canti- 

nuaba  obligado al paso  de las contribuciones y lo5 trabajos for- 

zados;  en  ocasiones,  tales  abligaciunes  fomentaron su incorpora- 

cidn a la fuerza de trabajo de las haciendas y ,  par tanto, a un 

probable  encierra  eterno  inducido por el endeudamiento. Tal si- 

tuacibn seria heredada  por el indio  despues de lograda la inde- 

pendecia. 

4.5.1.2 El indiwmaya en la sociedad  yucateca, 1821-1847, 
Causas de la Guerra de Castas. 

El sametimiento  del  indio al trabajo  en las haciendas, 

incluia su humillacibn  siendo  utilizado  tamo  un  animal d e  carga 

para los enseres  de los blancas;. Una  muestra  palpable de esta si- 

tuacidn  puede  verse  en la narraci4n de Juhn L. Stephens -quien 

viajt i  por  Yucatan en la dtlcada d e  1€?415-, cuando cuenta c6mo era 

tsa-nspurtada su equipajtz "a lomo d e  mulas indios,", incluso las. 

personas  blancas se tran5portaban  en  literas,  siempre  llevadas 
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pot- indios d e  lo5 pueblo5 a d e  la5 haciendas ( 6 5 ) ;  Los obst6cu- 

lo5 que la tapagra-fia imponia a la5 comunicaciones, fueron salva- 

das  par los blancos;, gracias al trabajo de los indios. 

Para el yucateco  blanca, el 'indigena no era mas  que un es- 

tfrpida, cavgado  de tara5 intelectuales  ocasionadas  por e1 abu5o 

del  alcohol  y la5 super5ticione5,  que  no le permitian  ver la rea- 

lidad con claridad. Los mayas -al igual que la5 otras  etnia5  indr 

genas-, eran  flojos y había que obligarlos a trabajar  por las ma- 

las, de ser- necesario, para. lograr que produjeran  riqueza ( 5 ¿ ) .  

Cabe  mencionar que la mayoria de 10s hacendadas  Vivian en las 

ciudades y visitaban rara vez su5 propiedades;  eran los indios 

quienes  realmente  sacaban  adelante a la hacienda, que era admi- 

nistrada  par  capataces,  generalmente  mestizos,  que  aprovechaban 

SU puesto  para  enriquecerse, tambi&n a costa d e l  esfuerzo del 

indio al q u e ,  pot- lo c o m h  trataban a latigasos: 

' I -  .. Al dirigir  nue5tt-a~  miradas al corredor, vimos. a 
aquel  infeliz  arrodillado  en el suelo y abrazado a 'las 
piernas  de  otro india, exponiendo sus espaldar; al azote. 
Aquel espectaculo  mostraba el sometimiento  en que viven los 
indios  en la actualidad C18471 t . . . )  sin  decir  una sola 
palabra acercdse al mayordamo, le tom6 la mano, la besd y 
se march6 C . . .  1 se encuentra  tan  humillado este puebla, en 
Qtra  tiempo tan -Fiero, que entre ellos mismos  corre  un F~-O-- 
ver-bio qv.e dice: -::+::los indios no oyen  sino por las nalgas>> . . m Ig f67) 

4 1  parecer, la misma situaribn prevalecia  en las pueblos, 

milpas; ofreci&ndales  como  paga por- el trabajo de un mes, un peso 

¿S} John L. Stephens. 01 .  cit., p. 374 y 5s. 
561 Nel5m-! Reed.  Up. tit-, p. 22. V&ase tambign  Apendice 

67) John L. Stephens. E&. cit., p. 334. 
VI 1 1  de  este trabajo, 



solamente,  cuando  ademds 

llegar al lugar f6.8). 

tenian que caminar mGchas leguas  para 

Llegado el momento de pl.antear los motivos  que  originaron la 

guerra, las autores concuec-dan en la importancia que tuvieron las 

obvenciones  parroquiales y 135 constribuciones  personales  en e1 

descantento de los grupos indigenas; si bien se había prapraesta, 

desde el aKo de 1 7 1 6  su supresibn, no fue-sino  hasta 1 8 1 2  can la 

Canstitucibn de Cadiz,  que  esto se hace. Multitud de protestas 

por parte de los pArrocos que veian  perdidos sus ingresos;, abtu- 

vieran la revocacibn p a r  parte  del  Gobernador de Yucatdn, a quien 

hablan  argumentada la pereza de los indios y 3  en 1814 &st& mancfd 

la restitucibn  del  pago  en la forma acostumbrada. 

En  realidad la igualaci6n  del  indio a los demds grupos ra- 

ciales -que se di6  con la anulaci6n  del  regimen de castas-, y la 

suspensibn  del  pago de obvenciones,  traian como consecuencia a 

10s indios la obligacitin de pagar los derechos  parroquiales, 

igual que los blancas,  siendo la suma a cubrir mayor que en el 

ca50 de la5 abvenciones. Con esta medida el indio de la hacienda 

se endeudari.a mds, y el que no lo era se vería  en la urgente n e -  

c~5idad  de integrarse a ella, al no cantar con 10s medios su- 

ficientes  para  cubrir las nuevas ubligaciones. El casa fue que 

las contribuciones  siguieron en pie, ' y  con su restitucidn se ge- 

n e r d  una presi6n mucho mas fuerte par parte de los pdrroco5, pava 

asegurar la. observancia  del  pago (6.9). 

668) L&F. 777. Pablo Subrez Navarrete. Op. cit., p. 9. 
,591 C f r .  Moisbs &3RZdleZ Navarro. Op. cit.,  pp. 46-49. 
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mayas; sus ecisiones  internas las imposibilitarun, a su vez, para 

frenar y acabar  con Ius levantamientos. 

Dersde el ago de 18'38 Yucatdn  comenz6 un movimiento  sapara- 

tista para  convertirse en una nacicjn independiente y &Sto ter-mi- 

naria por dividir  a  las clas;es  dominantes, rompienda la unidad 

can fa que se enfrentaban al eskament-o indigena. ( 7 0 )  = En ese ago 

se levant6 en armas  Santiago fmbn, en la villa de Tizimin,  argu- 

mentando el perjuicio  que  a La peninsula  traia la irnplantacibn 

del centralismo en Mrlscicu, y  planteaba la resistencia  a  las tra- 

pas, mientras no se retornara. al federalismo.  Canvacb  a  los  in- 

dios a apoyarlo,  prometibndoles la dispensa de las  contribucia- 

nes. Con su ayuda 'Pogr6 el triunfo5  implantdndose un Gobierno 

al manda de Santiago  Mbndez y Miguel. Barbachano como v i c e g a -  

bernador. La5 promesas  hechas  a  lo5  indias no podian cumplirse, 

pa? la gran  cantidad  de  voluntarios que se unieron a la  rebeli6ra, 

quedando  olvidado el asunto p a r  las  nuevas  autoridades. 

A1 establecerse el centralismo  definitivamente en Mrlxice, 

yLkcatdn hace FcthliEa 5u 5epara.cibn  hacia. el asa de 1843, el nueva 

gobierno convoca, por segunda ocasícjn, el apoyo de la  gente, 

701 Vease Ibidem, p. &S, Nelson Reed. Op. cit., p. 30 y 
Marie Lapuinte. Los mayas rebeldes de Yucatdn, p- 68. 



p r o m e t i e n d o  1/4 de l e g u a  cuadrada de t e r r e n o s   b a l d i o s  a los  VQ- 
I 

I 

l u n t a r i o s  eft g e n e r a l  y l a  e x e n c i r j n   d e  las c o n t r i b u c i o n e s   p a r a  l o s  

i n d i g e n a s ; ,   p r o p o n i e n d o  u.n a r r e g l o   c o n  las  a u t o r i d a d e s  eclesidsti- 

cas al t 8 r m i n o   d e  l a  g u e r r a .   H a b i e n d o   t r i u n f a d o ,  e l  n u e v o   g u b i e r "  

nu n o  stjlo n o  redujo l a  c o n t r i b u c i b n ,  s i n o  q u e  la a u m e n t 6  con ttn 

real al m e s ; ;  l a  t i e r ra  p r o m e t i d a  jamds l l e g S  a las  manos d e  10s 

v o l u n t a r i o s  mayas, v e n d i i n d o . s e   - p o r  a tro  lado-, los t e r r e n o s  

b a l d i o r ;  de d o n d e  sacaban p a r t e   d e  su s u s t e n t o  (71) I 

4.5.1.3) Besar-rallo de la guerra y s o l i r c i o n e s   p l a n t e a d a s  

A l  r e n u n c i a r  MCndez a la  g o b e r n a t u r a   d e   Y u c a t d n ,   F a r b a c h a n o ,  

como su 5~1ce5or,  b u s c b  la r e u n i f i c a c i b n   d e  l a  p e n i n s u l a  y MQxico 

e n  1846; d e b i d o  a g s t o ,   D o m i n g o  Earret se l e v a n t a   e n   C a m p e c h e ,  

c o n v o c a n d o  a lor; i n d i o s   n u e v a m e n t e  a lar; armas, r e p i t i e n d o  las 

mismas p r o m e s a s   d e   s i e m p r e .   L o s   c o n t i n u o s   p r o b l e m a s   e n t r e  los 

b l a n c o s   m o t i v a r o n   p l e i t o s   e n  los  q u e   f u e r o n   a r m a d o s  l o s  i n d i o s ,  

q u i e n e s   a p r o v e c h a r o n  l a  a c a s i h n ,   l e v a n t 6 n d o s e  a l  aiio s i g u i e n t e   e n  

P e t o :   b a j o  las ( i r d e n e s   d e   T r u j e q u e ,   u n  grupo d e   i n d g g e n a s   d e l  Ba- 

t a l l r j n  d e  T i h o s u c o   m a r c h 6  sobre V a l l a d o l i d  y o r g a n i z 6   u n a  gran 

m a t a n z a   d e   b l a n c o s ,   a r g u m e n t a n d o   v e n g a n z a .   L a   r e g i t j n   s u + r i 6  los 

e s t r a g a s   d e l   l e v a n t a m i e n t o   i n ' d i g e n a .  

L a   " G u e r r a  d e  C a s t a s "   e n   n i n g i i n   m o m e n t o   q u i s o  ser r e v a l u c i o -  

n a r i a ,  l a s  e x i g e n c i a s  d e  los alzados iban d i r i g i d a s  a re5tablerer 

7 1 3  C o n s t 2 l t e s e  para toda l o  a n t e r i o r :  Juan Sudrez Navarrete 
I n f o r m e  sobre las causas y car-acter d e  los  f r e c u e n t e s  cambios PO- 
l i t icos  e n  e l  estado d e  Yucatbn,  1861, A p i n d i c e   d e   C o m p r o b a n t e s ,  
p. 5 7 .  V C a s e  t a m b i C n .  LAF. 777. Pablo Sctdr-ez Navarro, OF. c i t . ,  
pp. 1 - 6 ,  N e l s o n   R e e d .  Op. c i t . ,  pp. 37-47 y Plois9s Gonzdlez 
Navarro. R a z a  Y T i e r r a ,  pp- 69-75. 



el. mado de vida  indigena de la calania,  en  donde  pese a las res- 

L 

tricciones  impuestas  para la utilizacibn de la tierra,  todavia se 

"Eel jefe  indigena  Jacinto Pat1 Demandaba  que los 
derechos  sacramentales 5e redujeran y fuesen  iguales  para 
todos. Aceptaba la autoridad  fiscal  del clera pet-o no la 
de 105 ladinos blancas. 

Pat  reclamaba tambitln que las mayas  pudiesen utilizar 
las tierras del  dominio pctblico y sus ejidos, y condenaba 
la servidumbre  par dectdas. Si se unen estas prapuestas, se 
ve que Pat sblo ambicionaba  restaurar el m a d u  de vida i n d i -  
gena  anterior a 1840 en 1.as regiones  daminadas  por el cle- 
ro, asi cama las d e  Peto y Valladolid. 'I ( 7 2 )  

Hacia 1850 la situaci6n  en  YucatLn se habia  regularizado, 

lar indios  rebeldes se habian replegada  hacia la selva,  habiendo 

ya m u y  pocos levantamientos. Reunificado Yttcat6n con M l l x i c o ,  el 

gobierno  central  buscb Io5 motivas  por los que se dificultaba el 

aplacamiento de los levantamientos, abn cuando la sitcraciljn ya no 

era tan grave. Las fuentes  concuerdan al explicar tal situacibn a 

traves  de  las  rencillas  todavía  latentes  entre las blancas: si 

bien el factor numllrico no  fue  determinante para la resistencia 

indigena, la desobediencia de las tropas y la avaricia de sus co- 

mandantes, si permitib a los indios  continuar sus levantamientos 

La destruccibn del enemigo, como la mejar  forma de acabar 

can La insurreccibn no era Fa solucibn,  pues se opania a 105 

7 2 )  M a r - i e  Lapainte. Qp. cit., p -  70. VCase  ademds,  can 
respecto a las exigencias de las indios: Francisco  Ganzdlez 
Hermosi 110  cldams. "Estructuras y movimientos sociales I1821- 
1880)" en MCxica  en el siqlo X I X  fCiro Cardoso coordinador), pp. 
247-248. 
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ideales d e  i g u a l d a d  d e  los  p o l l t i c o s   m e x i c a n o s .  D e b l a  e n t o n c e s  

e v i t a r s e  l a  i n c a u t a c i 6 n   d e  las tierras i n d i g e n a s ,   p a r a   m a n t e n e r  a 

las  t t - o p a s ,   b u s c a n d o  otras  rec~trsos p a r a  l a  p a c i f i c a c i b n  e i n t e -  

g r a c i 6 n   d e  las  m a y a s  a la  v i d a   n a c i o n a l  (74). 1 
f 

I 
O l v i d a n d o  la5 i d e a l e s  liberales;, e l  d e p r e c i a  d e  los  dominan-  

tes p o r  los  i n d i o s  l l e g 6  a t a l  g r a d o ,   q u e  se e s t a b l e c i d   u n  trbfi- 

ca d e  esclavos c o n   1 0 5   p r i s i o n e r o s   d e  l a  g u e r r a .  E l  g o b i e r n o  fe- 

d e r a l   p u d o   c o m p r o b a r ,   q u e  los  c u a t r o   g o b e r n a d o r e s  de l a   peninsula^ 

e n  el p e r i o d o  d e  l a  ct-isi5 fBarrera, P e d r a z a ,   I r i g o y e n  y 

Acereto), m a n t e n í a n   c o n t a c t o   c o n   e m p r e s a r i o s   c u b a n o s ,  a q u i e n e s  

p r o m e t i a n  el  r e c l u t a m i e n t o  de p r i s i o n e r o s   i n d í g e n a s  como ma.no d e  

o b r a ,   p a r a   e n v i a r l o s  a l a  I s l a ,  

Can el  t i e m p o  e l  t r -6f ico  se e x t e n d e r l a   i n c l u s o  a las  z o n a s  

d e   p o b l a c i 6 t - t   p a c i f i c a ,   + a m e n t a n d o  el  e n r i q u e c i m i e n t o  de l as  a u t o -  

r i d a d e s  ycrcatecas, q u i e n e s   - f i r m a b a n  los  c o n t r a t a s  ar3n a n t e s  d e  

haber-  h e c h o  p r i s i a n e r - o s .   E l   g c r b i e r n o   c e n t r a l  se v i 6  e n  l a  n e c e s i -  

d a d   d e   p r o c l a m a r  leyes y e d i c t o s   c o n t r a  t a l  s i t u a c i b n ,   e n  1861 se 

p i e n s a   i n c l u s o  en c a s t i g a r  can la p e n a   d e  muerte a q u i e n   l l e v a r a .  

a c a b o  e l  trdfico d e  esclavas ( 7 5 ) .  

La f a l t a  d e   l e a - l t a d  p o r  p a r t e  d e  l as  a u t o r i d a d e s   y u c a t e c a s ,  

a l a  d e c l a r a c i b n   d e   c o n c i u d a d a n i a   e n t r e   b l a n c o s  e i n d i o s   e n  toda 

la  n a . c i & n ,  a l  c o n s i d e r a r  a los s e g u n d a s  como e n e m i g o s  a las  que 



1 1 6  

tot, entre ellos Melchor Cicampo quien diria: 

* I I . .  esa peninsula  va de mal en peor; la naturaleza de 
su5 severas leyes el orgullo  insensato, la sbrdida  avaricia 
y la bdrrbara insensibilidad  con que la raza. mestiza de la. 
peninsula, trata 6 la raza pura de su5 progenitores mater- 
nos. Increible pareceria 5 i  n o  se viese, que personas que 
pregonan los principios  liberales las olviden  ha5ta 
el punto d;e vender a sus padres ( =  I .  3 No hay que estraEiar- 
entonce5 que sea 6 muerte la guerra  que los indigenas. haces! 
f...) los que voluntariamente  dejan de ser  hermanos  para 
disponet- d su arbitrio de la vida y liber-tad de su5 conciu- 
dadanos,  merecen ser perseguidos d muerte y esterminio so- 
bre la haz de la tierra, que manchan  can el endurecimiento 
de sus corazones I' (76) 

Pero el odio  por las mayas  continub, y todavia en 1890 el 

gobierna  mexicano  adqGiri6 un vapar-aviso, al que bautiz6 ir6ni- 

camente con e l  nombre de CuauhtCmoc,  para usarlo e n  l a  guerr-a 

contra lo5 mayas f77). 

4 . 5 - 2 )  La  guerra de castas a los o j o s  de Hora. Propuestas  de 
solucibn al conflicto, 

A pesar de  no encontrarse en el pa25  cuando se inicih  la 

guerra de los mayas d e  Yucatdn, Mora no d e j b  de  opinar  acerca  del 

conflicto,  en el cual  particip6 indirectamente: como ministro 

plenipotenciario de MCxico e n  Londres, negoci6 e l  alto total de 

la ayuda que los ingleses  prestaban a los indios, a traves  del 

territorio de Belice. Mora  sostenía, al igual que el político ma- 

derada Lucas Alamdn, la necesidad de reprimir a 105 mayas,  pava 

nulificar sus acciones  contra los blancos; sin embargo, r m  se 

preoct ;paba por buscar los motivos  que tengan los indios para le- 

van t a r5e ,, 

. . .  

7 7 )  Josef.ina Garcia Quintana. Cuauhtbmoc  en el siglo X I X ,  
p. 27.  

i 



Hab i: a entre 

te en  relacibn a 

estos dos intelectuales  una  diferencia importan- 

su5 propuestas  con  respecto a la guerra, pues 

mientras Mora sostenia que d e  ser  necesario  debia  llevsrse a cabo 

el e:-:terminio de la raza indigena  en  Yucatan,  inclusa con fuerzas 

extranjeras (781; &laman se manifestaba a favor del. retorno al 

regimen que habia  existido  durante la colonia,  como la mejor 50- 

luci6n (79) - 
Mora  sostenia  que los indios se encontraban  imposibilitados 

para salir adelante solos, y por ello resultaba  ridículo  que al- 

gunos  intelectuales  promovieran su autonomia  politica  porque, de- 

cia,  "apenas se hallan  iniciados  en la civiliraci6n" (80). Fiero 

nct 5610 Mora manifest6  esta  opinidn  acerca de los mayas9 e1 yuca- 

teco Justo Sierra decia: 

"Pero ¡¡lo5 salvajes!! Brutos infames que 5e estSin 
cebando en sangre  en los incendias y destrucci6n. Yo qui- 
siera que  desapareciera esa raza maldita y jamds volviese a 
aparecer  entre nosotros. Lo que hemos  hecho  para  civilizar- 
la se ha convertido en nuestro  propio  daZo y es ciertamente 
m u y  sensible y muy crttel tener que  arrepentirse hoy de las 
acciones  que n o 5  han  parecido buenas. iBarbaror,! Yo as mal- 
digo hay por- su ferocidad  salvaje,  por su odia  fanatica y 
p a r  su innable  af6n de exterminio." (81) 

Se hacia  entonces  necesario  reprimir la "inhymanidad" de lo5 

indios rebeldes de Yucatdn, y el 28 de julio de 1848 el Pt-. Mora 

propone el amalgamamiendo de la raza indigena  con la blanca, como 

78) Charles Hale. El liberalismo  mexicano  en la &paca de 

7 9 )  Antania Escobar- Ohmstede. El pensamiento  indigenista  en 

50)  C i t ,  en  Ibidem, p .  172. 
81) Cit. en  Ibidem, p- 178. VCase tambiCn  Jean Meyer. Pro- 

Mara 1821-1853, p. 242 y 5s. 

el MCxico decimonbnico, p. 1BZ. 

blemas  campesinos y revueltas agrarias (1821-191r3f, p. 36. 



la mejor  saluci6n al cenflicto,  porque con la. mezcla, al final 

dominarla el grupo mas numeroso, que  gracias a la  inmigracidn ex- 

tranjera seria el de los blancros (821. 

Estas ideas fueron comunes en el siglo XIX, la inmigracibn 

extranjera se vela  como una de las soluciones al problema de lo5 

indios que constituía  un  obstbculo para el progresa d e l  pais. En 

el aFio de 1864 Francisco  Pimentel  proponla  un  programa de "reme- 

dios;"', para la situacidn de los indios, a l  Emperador  Maximiliana, 

en el que expania la necesidad  de1 "amalgamamiento": 
1 

"Desptt&s de palpar  todas  estas  dificultades 1. inconve- 
nientes,  en  manera  ninguna  exagerados,  parece  que  debe so- 
brecogernos el desalienta, y que el resultado de nuestras 
Qbservacianes nos conduce  naturalmente  esta  terrible dis- 
yuntiva  como  hnica y definitivo remedio: imatar 6 morir! 
Idea  horrible,  que nos hace  palidecer de espanto;,  pensa- 
miento inhumano. i S e r d  precis;# que degallemors d l o s  indias 
comG la Ran  hecha los norte-americanas? 

Afortunadamente  hay un remedia con el cual no se des- 
truye una raza  sino  que splo se modidica, y ese medio es la 
transformaci6n. Para  conseguir la transfarrnaci6n de 10s in- 
dios la 1wJrarernors can la inmigracibn  eurapea, casa tambiCn 
tiene  dificultades pera infinitamente  menores que la  civi- 
lizacifsn #e la r-aza indigena. 

Peru i l a  mezcla de los indios y de los blancas;, dirían 
algunos, no produce una raza bastarda, una raza mixta que 
hereda los vicios  de las otras? La raza mixta  respondemos 
seria  una raza de transici6n; despuBF; de poca tiempo tadus 
llegarian d set- blancas;. *' 183) 

intentaron en varias  ocasiones-  promuver l a  inmigracibn  extranje- 

formacibn de la canciencia  burguesa en M6xico"  Qrqumentos, 7 ,  pp- 
5 y 45-46. 

83) Francisco Pimentel. Memoria sabre las causas que han 
oriqinado 3a situatsibrl actual de la raza  indíqena de M & * * '  f%lco  y me- 
dias para remediarlo. Pirigida al Emperador  Maximiliano I d e  
Habsburgo, p 234 



r-a, & S t a  no pudo lograt-se, p u e s  fystlxicfs, a l  p a r e c e r ,  n o  ccmstf- 

tuia c m  p a í s  al q u e  10s e u r o p e a s   q u i s i e r a n   e m i g r a r - .  Muchas p u d i e -  

t w n  set- las causas de &sta, pero n o  5e p e d e  n e g a r ,  que 10s pro- 

p i 0 5   i n t e l e c t u a l e s   g e n e r a r a n  w" p r u p a g a n d a   p o c o  favor-able del 

p a i s  y de una. b u e n a  parte  d e  EA~S h a b i t a n t e s :  las i n d i o s ; .  

i 



RECAPETULACIQN 

La5 políticas que se llrlvaron a cabo  durante el siglu X I X  

hacia las comunidades indigenas, pareciet-on estar motivadas por 

una  subvaloraci6n  del  caracter de las indios  incapaces de mani- 

I 

festar sus necesidades: las pnlíticos  pensaban y decidían q u C  era 

lo mejor  para los indios, a los que ni siquiera 5e les pedia su 

opinidn. Esto parece  relacionarse  can la imagen que los intelec- 

tuales  tuvieron d e  los indios, a lo largo  del s i g l o  pasado, el 

caso de Mora resulta  mas  representativo  en este sentido  que el de 

Carlos Maria de Bustamante,  pues sus proyectos  politicos influyr- 

ron m65 en las gobier-nos de a mediados de siglo. 

Las  caracterizaciones que hicieron en 5u mamentu Mora, 

Eustamante y algunas otros  politicos,  mutivaron  un  menosprecio 

por lo5 indigenas  entre los gr-upos en el poder,  las p o l i t i ~ a ~  

que se llevaron a cabo buscar-on integrarlas a la vida nacional 

destruyendb su caracter y forma de organizaci6n. Aunque no expLi- 

citamente, Mora planted el exterminio de los indios, pues al 

atacar su organizacidn  comunal,  atacd no sdlo un sistema  de pro-  

piedad,  5ina el &gimen que  ordenaba su existencia. Lo5 indios no 

sbLo poseen  propiedades  en contiin, sino trabajan, 5 s  relacionan y 

gobiernan  segdn sea su situacirjn en la comunidad. 

ER algctnor; momentos d e  las obras de M o r a  y Bustamante, asi 

cama en Las de atros  autores, los indios  aparecen  como  objetos, 

a los que se observa, se define y caracteriza,  sin  esperar de 

ellos respuesta alguna. Las opiniones  que se manifiestan  por el 



r-espeto de las tr-adiciones, costumbres y forma  de  vida  de los 

indias, sopi las de ellos mismos. Las  figuras  de  Juan R o d r i g u e z  

P u e b l a  y 3tna.n Alvarez,  ambos  pravenientes de familias indigenas, 

aparecen  para  llevar a cabo SLI defensa: plantean la justicia que 

hay en las acciones de lo5 india5,  quienes  son  atacados  en sus 

propiedades y oprimidas  por las otras grupas sociales. 5ct acti tud 

prmvoca que sean  criticados  por otros  idecilogos, quienes las acu- 

san  de  trastornar el orden,  como  hace  Bustamante  con Qlvarez, a 

de querer implantar  un  sistema  "puramente india", objetivos que 

Mora dedujo  de les planteamientos de Rodriguez Puebla, 

La f a r -ma  cama M o r a  define el caracter de los india-; i-iaccl 

suponet- al lector, que existia  en ellas una incapacidad de r-a- 

ciacinia, metiva.da por 5t . t  degradacidn t?ist6rica, lo q u e  les im- 

pide  competir con el blanca. Su resistencia al sistema  impuesto 

par este y ctialquier manifestaci6n  por  constituirse  independien- 

temente, resultaba ridicctla e impracticable, Por o t r o  Lada, la 

obstinada r-esistencia al cambio  por  parte  de los indios;, cons- 

tikitid un obstdculo  para el progreso del  pais, y por- ello debian 

llevarse a cabo politicas tendientes a destruirla. Tales politi- 

cas -planteaba Mora-, 5erian la educaci6n cDrrecta de los indios 

para  hacerles  zamprender la realidad y las necesidades naciona- 

les, o sit amalgamamienta  con la5 blancos, de  quienes podrian he- 

r - e c i a r  un espiri tu d E  s u p e r a c i 6 n .  

L a  falta de este espir-itu tenia su origen  en el cardcter 

mismo d e  los indias, q u i e n ~ 5  par docilidad y paciencia,  aceptaban 

con resignacidn su miserable existencia. Esta imagen  aparece tan- 

. 



I 1  I 

5cc p r o p i a  m a n a  hacer respetar su libertad dE decidir- y mejat-3.t- 

sus vidas;, la5 vaces  de las intelectuales 5e a l z a n  en repcidic? be 

SLE acciones, promov iend~  la represibn y llegando a plantear in- 

clttso el exterminio de la "raza".  Esta actitud 5e manifest6  en 

€o5 dos autores cuanda  hablaran de las dos  rebeliones indigenas 

que se tamaron en cuenta  en  eGte  trabajo, pues aunque en ocasio- 

n e s  tanta Mora como Bustamante  dieron una opinibn  favorable a las 

indios, cuando  gstos se levantaron  en  armas,  en  defensa de 51-15 

tierras y tradiciones 5610 manifiestan por- ellos repudio y des- 

precia. 

E l  problema es que aun en  nuestros  dias, los indios  son vis- 

tos  con  menosprecio  por  algunas personas: segdn ellas, san las 

dnicos que necesitan  todavia la t.utela d e l  gobierno*, pues ellos 

no pueden  llevar a cabo 5cts propias acciones. Se les imponen me- 

didas que los perjudican y si protestan se les reprime o ni 

siquiera. se les escucha; las gobiernos  desean su apoya, pera 

cuanda los indios le5 piden el suyo se les ignora,  provocando 

acciones curno las huelgas de hambre de las iiltirnos meses, que 

scjlo han  minado 5u s ;alud,  pues no han  logrado  llamar la atenci6n 

de las autaridades \sabre SUB problemas**. 

Los indios  estAn  alzanda SU voz pidiendo ser escuchados, 

* Cfr. L a  Jornada, 25 de Octubre de 1987, p. -3. 

** Acerca de esto5 conflictos  vease Ea Jornada, del. 2 al  22 
- 

de abril de 1987 y del 1 2  al 27 de octubre de l9€?7. 
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respetados y tomadas. en c u e n t a ,  l a s  demds m e x i c a n o s  debemos. 

d a r n o s   c u e n t a  d e  q u e  ya es t i e m p o   d e  retrasar 1 0 5   p r e j u i c i o s  y v e r  

a las  i n d i o s  c o m a  lo que s o n :  5eres humanos que m e r e c e n   r e s p e t a ,  

c a p a c i t a d a s   p a r a   c o n o c e r  y d e c i d i r  su v i d a .  Dej@mos de ataca.rlos 

e i m p o n e r l e s   m e d i d a s   q u e  los  p e r j u d i q u e n ,  estemas a t e n t o s  a E-US 

n e c e s i d a d e s ,   p e r o  n o  a la5 que nosotros v e a m o s  que t i e n e n ,   á i n n  a 

las  q u e  e l las  m a n i f i e s t e n  tener. H a b l e m o s  d e  integracibn -no  d e  

a c u l t u r a c i b n  n i  d e p e n d e n c i a - ,   d e   u n a   r e l a c i d n  recipt-oca d a n d e  105 

valores d e  cada g r u p o  se r e s p e t e n  al mi5mo t i e m p o   q u e  la5 buenos 

valores d e  otro se i n c l u y a n   e n  &l; y e n  &st0 no s6le l o s  i d e a l e s  

"accidentales" s a n   v d f i d o s ,   t i a m b i h  las 5on las  d e  La5 i n d f g e n a 5 ,  

lo5 grupos n o  i n d i o s   t e n e r n o s  mucho que a p r e n d e r  y c o m p a r t i r   c o n  

e l  los .  
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1) Durante el periodo  colonial se respetaran y retornaron las 

formas de organizaci6n  camunal de las indios, aunque no las anti- 

guas  divisiones  territoriales y las rasgos de Cultura Superior. 

2) La LegislaciSn de Indiss 1:ontribu.yd por E-U parte a la EL{- 

pervivencia de la comunidad, base econbmica  tradicional de lsr 

Indias;. 

3) Asimismo,  dicha  Legislacibn  protegia a 1 0 5  indias de los 

abusos de los espaZoles,  estableciendo  regulaciones para. el tra- 

bajo indigena. Esto estaba  relacionado  con el sistema comunal, 

pues este aislaba a las indias que no tenian un contacto directo 

can los espa'iioles, sino  mediado  por las autaridades  de lo5 pue- 

b l. 5s.. 

4) En general los indigenas  pasaron a ser un  grupo homag&nea 

frente a los blancos y castas;  sin  embargo en ocasiones se respe- 

tb a la nobleza  indigena  otargAndosele  privilegio5 tmm. la 

exencidn de tributos y el servicia personal de los comut-~ras, 

J 

para que asegurara la obediencia de &stoa a. las espaRales, 

5) A partir de las R e f o r m a s  Eorbdnicas del siglo 'XVIII se 

comenzd el ataque a lasi corporaciones y entre ellas a las comuni- 

d a d e s  indigenas. 

6 )  Esta  tendencia se observ6 tarnbidn durante el periodo d e  

la Independencia,  donde 5e busc6  dar a las indio5 la plena  ciuda- 

dania y con ella el ejercicio de los derechas de propiedad y co- 



rnercia que les negaba la "prateccibn" basada  en el 5istema  camu- 

nal I 

7 )  La imagen de los indios  en la primera  mitad del sigla 

XIX,  se encuentra  relacionada con la vi5i6n que se tenía. de 5 ~ t  

forma de propiedad. El si5tema  comunal era para los intelectua- 

les, una de las principales causas de la "degradaci6n's de 1 0 5  

indios. 

8 )  La Ley de Desamortizaci6n  fue  resultado  del ideal de 

crear la pequeEa  propiedad y sacar  del  "estancamiento" y la "de- 

gradacibn" a la gran  mayoria de la poblacibn: los indios, 

91 La Ley  de  Desamortizacibn  no tarn6 en  cuenta las particu- 

laridades  del caracter  de los indios, reglamentando sit pt-apiedad 

de tal forma  que  contravenía sus intereses. 

1 0 1  La desamartiraci6n  no logt-6 fomentar la pequeña  propie- 

dad: el Latifundismo se extendirj y los indios perdier-on  mucha^. de 

sus terrenos. Pese a esto los gobiernos -fueran de tendencia 

liberal 'o conservadora- na hicieron  nada por remediar la nueva 

situacibn de los indios, reprimiendo su5 rebeliones  en defensa de 

1 as t i erra5 Comuna 1 es I 

1 1 )  La desamortizaci6n  nu sSlo atacb el sistema  de  propiedad 

de los indias, sino la base de su organizacibn etnica: la comuni- 

dad, el +actor que daba  cahesi4n a los grupos indigenas. 

12) Los indias apa.recen a las ojos be Car-los Maria de 

bustamante y Jose M a r i a  Luis Mora como  una capa miserable de la 
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scrciedad, de la que muchos abusan: Iglesia, grandes  propietarios, 

etc. 

131 En ambos  autores  una  farma par-a rescatar a las indios de 

su "degradacibn" es a tt-av&s de la EducaciSn. 

141 E l  "envilecimiento" de 10s indio5 5e debe  en Eustamamte 

a la dominacibn  espazola;  en Mora Csta podía 5er una explicacihn, 

pero  tambien lo era el aislamiento de la raza con respecto al 

mundo exter-ior-, principalmente e l  europea. 

15) Con respecto a la imagen que dan de la5 indios se 

encuentra  tanta  en  Mora  como en Bustamante un manejo  acamodaticio 

de la misma, a la que se recurre  para  justificar  actitudes pali- 

ticas que se asumen y las que vive el p a l s  en las diversas etapas 

desde sit Indepen-dencia. 

16) E x i s t e  tanto  en M o r a  carno en Bustamante  un sentimiento 

de compasibn hscia los indios, a quienes  debe  ayudarse,  cambiando 

su espíritu y aliviando su miseria, 

17) Lo5 indios  en ambas autares tienen la posilidad de mejo- 

rar, porque la afirmacifin de la superioridad  racial de los b l a n -  

cos no era mas  que  un desprap6sito. Sin  embargo  para ello era ne- 

cesario  educarlas desde el punto  de vista d= la5 blancos;, e5 de- 

c i r  cambiando su carStcter y transformando su c a m ~ w i s i b n .  

18) En Mara la "terquedad" de la5 indias e5 su principal =a- 

racteri5tica. San  tercas  parque se niegan a cambiat- 5~4s costurn- 

b t-es y 5u moral I 



193 La  influencia de Mora  como liberal y politico  fue  mucha 

mas  fuerte  entre los gobiernos de mediadas de  siglo que la de 

Eustamante. Su5 proyectos =e retomaron y su idea de que a los 

indios no debian  d6rseles  derechos politicor; por su pubreza, 

ignorancia y +alta  be  independencia fue aceptada.  en  una  Qran 

parte; lo5 gobiernos se dedica.ran a impaner, en lugar de negociar- 

1 3 5  medidas a 5eguir can lo5 indios. 

20) tos levantamientos de los indigenas se ven  como un ata- 

que a la civilizacibn, a1 orden y a la vida  nacional y no  como 

u n a  respuesta a las diversas  acciones  que se llevar-on a cabo en 

su cant r-a 

21) El menosprecio  del  carbcter de los indios e5 el factor 

mA5  importante  que se encuentra  en  Mara y Bustamante: par  un  lada 

su miseria los hace  dCbiles, los humilla y envilece; y par atro  

la defensa de 5us inter-eses 105 canvierte  en seres fereces y 

crueles que no conocen  todavia los beneficios de la civilizaciSn. 
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APEND I CE I 
BREVE HISTORIA P € L  HEAL PGTRONATIS DE INDIAS 

(Ver-si 6 n  Personal 1 

Los reyes catblicos  de EspaEa, se caracterizaron  siempre  por 
E.U lucha en contra  del  paganismo y la her-ejia e n  stts dominios,  y 
por s u  continuo  enfrentamiento  con los mu5ulmanes  para 
explusarlas de la Peninsula Ibet-ica. En agradec'imiento a sct 
persistencia  por  defender la Fe CatSlica, la Santa Sede les 
concedi6 en 1486, la bula Urthodaxe fidei  propagationem, o Bula 
de Granada,  can la que les cedi6 el derecho de presentacibn en 
todas las sedes  religiosas y, adcmd.s, la posibilidad de erigir 
edificios  eclesibsticos e n  la provincia,  recientemente, espaiiola. 

Algunos meses dcspLt&s del  "descubr2miento" de America  en 
1492, el Papa espazol,  Alejandro V I  expidih su primera b u l a ,  la 
Nover-int Universi,  tambiCn  llamada Inter- Coetera, con la que 
honraba a los reyes espaEoles, narnbrAndolos e n c a r g a d a s  d e  llevar 
La Religibn  verdadera a l  Nueva Mundo: 

"Alexandro Ubi5;po, Siervo d e  los Siervos d e  Dios: A 
los ilustres  Carisimo in Christo,  hijo Rey Fernando y muy 
amada en C h r i s t o ,  hija Isabel Reyna de Castilla, d e  L e S n ,  
de A r a g b n ,  de Sicilia, y Granada,  Salud, y bendici6n 
Apostblica. Lo que mas, entre  todas la5 obras, agrada a la 
Divina  Magestad, nmestt-a corazbn desea, es, que la Fe 
Cat6lica y Religibn  Christiana sea exaltada mayormente e n  
nuestras  tiempos, y que en  toda  parte sea ampliada., y 
dilatada, y 5e procure la salvacibn de las almas y las 
bdrbara5 naciones  sean  deprimidas, y reducidas a es3 misma 
Fe. Por lo cual,  como  quiera, que a esta Sacra Silla  de  San 
Pedro, a que pot- favor de f a  Divina  Clemencia,  a~inque 
indignos,  hayamos  sido llamados, conociendo de Yo5 que sois 
Reyes, y Principes  Gttblicos  verdadero^., quales  sabemos que 
siempre  haveis  sida, y Vuestros pt-eclat-os hechos, de que 
casi  toda e l  Munda tiene entera noticia, lo manifiestan, y 
que no solamente los deseais, ma5 c o n  todo conato, 
esfuerzo, fervcrr y diligencia, no perdonando a trabajos-, 
gdstos, ni peligros, y derramando Vuestra propia  sangre, la 
hachis, y todas  vuestras fuerzas: como lo testifica la 
recuperacibn  del Reyhto d e  Granada, que aara con  tanta 
 lar ria del  Divino  nombre  Hicisteis,  librbndole de la 
tyrania Sarracena. Dignamente somas movidas, na s i n  causa; 
y debemos  favorablemente, y de nuestra  voluntad, cancederos 
aquella, mediante lo cual, ca.da dia can mas ferviente 
A n i m o ,  a honra del  mismo Dios, y amplia.ci6n del fmper-io 
Chr i5 t i a1 -30 ,  podais proseguir este santo, y lQdble 
prap6sito, del. que nctezstro  inmortal Dias se agra.da, 
Entendimas, que desde atrds havides  propuesto a V~iestro 
Anima bhtscat-, y descubrir a l g u n a s  islas, y tier-p3.5 fit-mes 
remotas, e incbgnitas de otras  hasta  ahora  no halladar, 
para  reducir ICE 8aradm-e5 Natitrales de ellas al servicio 
be n u e s t r o  Redentor-, y que profesen la Fe Catblica: y que 
por haver estado muy ocupados en la r-ecuperacibn d e l  dicho 
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Reyno d e  Granada, no pudistei5  hasta dora llevar- a deseado 
fin este Vuestro santo, y loable prop6sita: y que  final- 
mente,  havienda por valuntad d e  Dios cobrada el d i c h o  Reyno 
queriendo  poner  en esecttcihn Vuestro  deseo,  proveísteis a l  
dilectn  hija  ChristSval Cailftn, hombre  apto, y muy  can- 
veniente a tan gran  negocio, y digno  de ser tenido en 
mu.cho, can  navio5, y gente  para  semejantes cosas bien 
apercibidos; no  sin grandisirnos trabajas,  cQ5taS y pe- 
ligras,  para que la Mar bu5case can  diligencia la5 ta-les 
tierras  firmes, e Islas rematas, e incbgnita5 a donde hasta 
sat-a RD se habia  navegada, las qLtdle5 de5p~te5 de mucho 
trabaju  con el fervor  Divino  havienda pitesta toda  diligen- 
cia,  navegando p o r  el Mat- Occeanrrt, hallaran c i e r t a s  Isla5 
remotisimas, y tambigrt t i e r r a s  firmes, que hasta dora na 
havjian sido  por otros halladas,  en l a s  q~lales  habitan 
muchas gentes, que viven  en paz:  y andan, segitn se afirma 
desnudas, y que  no  comen carne. Y a lo que lo5 dichos 
Vuestros  Mensageros  pueden  colegir,  estas  mismas  gentes, 
que viven  en Pas susodichas Islas, y tierras firmes, creen 
que hay un Dios Criador  en l o s  Cielos, y que aparecen asaz 
aptos  para  recibir la Fe Cattilica y 5er enseiíades ER b~cenas 
costumbres: y se tiene  esperanza, que si fuesen  doctri- 
nabars, se introduciria con facilidad  en las dichas tierras, 
e Islas el nombre del Salvados- Seiíor Nuestro Jesu Christu, 
'r' qiee el d i c h a  Christcival Colbn  hizo  edificar  en  una de 
las principales de las  dichas Isla5 una Torre fuet-te, y en 
guarda de ella puso ciertos Chr-istianos, de los que c ~ n  el 
h a v i a n  ido, para que desde alli buscasen atras  Islas y 
tierras  Sirmes  remotas, e incbgnitas: y que en las dichas 
Islas y tierras ya descubierkas, se halla Qrcr, y cosas 
aromAticas, y otras  muchas de gran  precio,  diversas  en 
gbnero, y calidad. P a r  lo qual., teniendo  atencibn a t o d a  
la susodicho con la diligencia,  principalmente a. la 
exaltacibn, y dilatacicjn de la Fe Cat6lica, como conviene 
a Reyes y Principes  Catblicos, y a irnitacibn de los. 
Reyes Vuestros antecesores de clara memoria  propusisteis 
con el favat- de la Divina  Clemencia sugetar- la susodichas 
Islas, y t ierras  firmes, y las Habitadores, y Naturales 
de ellas, reducirlo5 a la fe Catblica. 

asi, q u e  alabando  mucha  en el SeKor este Vuestr--u 
Santo, y loable  propi5ito, y deseanda,  que sea ilevada a 
debida execttcibn, y que el misma nambre  de  nuestro Salvador- 
5e plante  en  aquellas p a r t e 5 :  a5 amonestamos muy mucho e n  
el Seiíor, y par el Sagrada  Bautismo, que recibisteis, me- 
diante el. q ~ a l  estais &ligados a lo5 Manbamientos Apost6 
licos, y por- lar EntraEas de misericordia de N~estt-o  SeEior 
Je5u C h r i s t 0  antentamente $ 3 5  requerimos, que quando inten- 
k a r ~ d ~ s  emprender, y pros;eguir del todo semejante  empresa? 
qiter-dis, y debdis con  Anima pronto, y relo  de  verdadera Fe, 
inducir- la5 pueblos, que viven er! tales Islas, y tierfas, 
a que reciban la ReligiSn Christian?, y que en  ningGn 
tiempo o5 espanten 105 peligras, y trabajos,  teniendo 
esperanza y confianza  firme,  que el Omnipotente Dios 
Favorecer& felizmente  Vuestras empresas, y para que 
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1j;nea desde el Polo Arti.co al Falo Antdrtico, ora las 
tierras  firmes, a Islas sean  halladas, y 5e hayan de hallat- 
a z i a  la India, o azia  cualquier parte, fa cual 1;nea diste 
de qualquier  de las Islas, que vulgarmente  llaman de los 
Azores, y Cabo Verde cien  leguas azia el Occidente, y 
Mpdiodia, carno q u e d a  dicho: No obstante  Constituciones, y 
Ordenanzas  Apost6lica5, y otras ' cualesquier que en 
contrario sean: Confiando en el SeEor, de quien prctceden 
toda5 fa5 bienes?  fmperios, y %?%arios, que encaminando 
Vuestras obras, si p e r s e g u f s  este santo y loa-ble prapbsito, 
conseguir.&n Vuestros trabajas y empresas en breve tiempo 
con felicidad, y gloria  de  todo el pueblo Christianct 
prosperasi5ima  salida; y pot-q~te seria dificultoso  llevar 
las presentes letras a cada  lugar  donde  fuere necesario 
I levarse,  queremas, y can los mi5mas motu y c i e n c  i a 
mandamos, que sus. trasunf;os, firmados de m a n o  de Notaria 
PfItblica para elfo requeridc2, y corroborados con =el la de 
alguna  persona c o n s t i t u i d a  en Dignidad Erlesitistica, a de 
a l g h  Cabildo Eclesi6stic0, se les da la misma  fe  en 
juicio, y fuera  del, y en otra qualquier  parte q ~ l e  se 
daria a la5  presentes, r i  fuecen  exhibidas, y rncnstradas, 
Ass, que a nin9.Cu-i hombre sea Licito  quebrantar, a con 
atrevimiento  temerario ir contra  nuestra  Carta de enco- 
mienda,  amanestacibn,  requerimiento,  donacibn, ccm~esi6n, 
asignacibn,  constituci6n, deputacibn, decreta mandadg, 
inhibicibn y voluntad. Y si alguna asumier-e intentarlo, 
sepa que incurrir-ia en la indignacibn  del  Omnipotente DiosT 
y de 10s Bienaventurados  Apbstoles F'edra y F a b l a .  Dada en 
Roma. en San Pedro a quatr-a de Mayo, del azo de la Encar- 
nacicin del SeEor mil quatrucientos y noventa y tres, en el 
azo primera de  nuestro Panti+icado," ( 1 1  

Posteriormente se le concederia a la C o r o n a  el Real 
Patronato en las Indias, que otorgaba,  adembs  del  daminia sok.t"e 
los territorios, la jurisdiccibn sobre las institucianes ecle- 
5idstica.s que se fundar-an en el Nuevo Mundo. Esta concesihs! se 
hizo  mediante otras tres Bulas papales: dos de ellas expedidas 
nuevamente por Alejandro VI y una f ir-mada por  e l  Fapa Julio If. 
Esta altima  bula  Universalis , Ecclesiae,  fue la que  concedib la 
plena  jurisdiccibn real s a b r e  la Iglesia. en 1508. Ya elejandra VI 
habia  cedido,  en 1501, a la Corona de EspaRa,  las diezmos que se 
obtuvieran  en las Indias. 

Qdemds de dichas  derechos, lor. reyes espazales  padian 
proponer candidatas  para la eleccibn de pt-eladas para puestnfj 
eclesidsticos en las  Indias, pera el nombramiento  formal, 5 6 1 0  se 
abtenia a tr-av&s; de la autorizacibn papal, expedida en Las bula5- 
En e l  casa d e l  bajo t l e r a ,  SaterdGtes y + r a i l e s ,  la corana tenia 
plenas det-echns para  llevar a cabo los nombramientos, a travCs d e  
su5 prelados. Tenia tambi&n la capacidad de determinar el 

1) Cit. en JesCts Silva Herzog. El agrarismo  mexicano y la 
Rcfa t -ma agraria,  cap. I . ,  pp. 15-19 .  



t e r r i t o r i o  d o n d e   f u e r a n  a e r i g i r s e  las d i b c e s i s ,   p e r o   n a   p o d i a  
o r d e n a r  st\ c o n s t r u c c i b n  s i n  e l  p e t - m i s o   d e l   P a n t i f i c e   r o m a n o .  

En un p r i n c i p i o ,  p a r a  manda!- u n   p r - e l a d u  a lac, c u l a n i a s ,  los  
reyes t u v i e r o n   q u e   e s p e r a r  l a  l l e g a d a   d e  l a s  b u l a s   p a p a l e s ;   s i n  
e m b a r g a ,   p o s t e r i o r m e n t e ,   " s e S a l a b a  e l  rey  a l  q u e  h a b i a  d e  
g o b e r n a r   u n   o b i s p a d o  y l o  d e s p a c h a b a  a su d e s t i n a   a m p a r a d o   c o n  
u n a   C g d u l a  Real, a l  mismo t i e m p o   q u e   p o r  o t r a  a v i s a b a  a l  C a b i l d o  
d e  l a  C a t e d r a l  que g o b e r n a b a   d u r a n t e  e l  p e r i o d a   d e   s e d e   v a c a n t e ,  
q u i C n  era e l  c a n d i d a t o   p a r a  el. o b i s p a d o  y r o g a b a  y e n c a r g a b a  que 
l o  n o m b r a r a n   g o b e r n a d o r   d e l   o b i s p a d o ,  la  q u e   s o l i a n  hacer,  y ccn 
esa a u t o r i d a d   d e l e g a d a   g o b e r n a b a n  l o s  n o m b r a d o s   h a s t a  que 
r e c i b i a n  sus b u l a s " .  ( 2 )  

E s t a  reforma p e r m i t i t j  a Pcs reyes i r  a c a p a r a n d o  mds d e r e c h a s  
c a d a  vez,  l l e g a d o  e l  mumento,   en e l  r e i n a d o   d e   C a r l o s  V ,  camenzrj 
a hacerse la r e t e n c i 6 n   d e   b u l a s   p a p a l e s ,   h a s t a   q u e  e l  C a n s e j o  d e  
I n d i a s   a p r o b a r a  a l u s   c a n d i d a t o s ,  y e n  t a s o  d e  no a p r o b a r s e  
&stas, l a  b u l a  n~ era n u n c a   d e v u e l t a  a su dueFiu. La ley nQfnero 2 
d e l   l i b r o  pf'imera, t i t u l o  IX d e  l a s  leyes d e  I n d i a s   h a b l a b a  al 
r e s p e c t o :  

" S i  a l g u n a s   b u l a s  o b r e v e s  se l l e v a r e n  a n u e s t r a s  
I n d i a s  qu.e t o q u e n   e n  l a  gobernacitin d e   a q u e l l a s   p r o v i n c i a s ,  
p a t r a n a z g a  y j u r i s d i c c i t j n  real,  materia d e  i n d u l g e n r i a ,  
s e d e v a c a n t e s  ct e x p a l i o s  y otras c u a l e s q u i e r ,   d e   c u a l q u i e r  
c a l i d a d  que s e a n ,  si n a   c o n t a s e   q u e   h a n   s i d o   p r e s e n t a d a s  en 
n u e s t r o   C o n s e j o   d e   I n d i a s  y p a s a d o s   p o r  CL, mandarnos a las 
virreyes,  p r e s i d e n t e s  y o i d o r e s   q u e  l o s  r e c o j a n  tudos 
o r i g i n a l m e n t e   d e   p o d e r  be c u a l e s q u i e r   p e r s o n a  qtre l o s  
t u v i e r e n ,  j r  h a - b i e n d o   s u p l i c a d o  a e l l o s  para a n t e  s~k 
S a n t i d a d ,   q u e  esta c a l i d a d  ha d e  p r o c e d e r - ,  nas l u s   e n v i e n  
e n  l a  p r i m e r a   o c a s i b n  a l  d i c h a   n u e s t r o   C o n s e j o ,  y sit v i s t a  
en &l,, ftter-en t a l e s  q u e  se rjeba.n e j e c u t a r ,   s e a n   e j e c u t a d a s ,  
y t e n i e n d o   i n c o n v e n i e n t e   q u e   o b l i g u e  a s u s p e n d e r   s u  
e j e c u c i b n ,  se s t t p l i q u e  a e l l o s  p a r a   a n t e   n u e s t r a  muy S a n t o  
Padre, q u e   s i e n d o  mejor i n f a r m a d o ,  les mande revacar y 
entre  t a n t o  provea e l  C o n s e j o  que n o  se e j e c u t e n   n i  se use 
d e  e l 1 d 5 . "  (3) 

Ftsirnisma, p a r a  l a  e d i f i c a c i b n   d e  I g l e s i a s  y M o n a s t e r i o s ,  e r a  
l a  C o r o n a  l a  q u e  corria c o n   t a d 0 5  los gastos d e   c o n c , t r u c c i b n  y 
m a n t e n i m i e n t a .  En un p r i n c i p i o  e l  c a p i t a l   n e c e s i t a d o  salia d e  l a  
Real H a c i e n d a ,   s i n   e m b a r g o ,  como m e d i d a   d e   i n s k i t u c i a n a l i z a c i 6 n  
d e l  Heal P a t r o n a t o ,  e l  rey F e l i p e  I I  d i c t a m i n e   q u e  una t e r c i a  
p a r t e   d e  lor. g a s t a s  s a l i e r a  d e  la Real H a c i e n d a ,  otra t e r c i a  
f u e r a   p a g a d a  con las t r i b ~ t t o s  d e  indias y l a  i l lt ima l a  p a g a r a n  
los e n c o m e n d e r o s   d e  l a  r e g i b n   d o n d e  fuera a h a c r t - s e  fa  
e d i f i c a c i b n .  

L a  Corona r e n i t n c i 6 ,  a 5 ~ t  v e z ,  a l o s  d i e z m o s ,   e n t r e g d n d a l o s  
n u e v a m e n t e  a las  a u t G r i d a d e s  eclesiAskicas  d e  l a s  I n d i a s ,   p a r a  

2 )  JesCt.5 Garcia E.. Real P a t r u n a t o   i n d i a n o ,  p. 86 
X? I b i d e m ,  pp- 87-88. 



que CUR ellas se ayudara a la construccibn y t-eparacih  de 
edificios religiosos: 

"El montante  tata1 de 105 diezmo5 de cada obispado se 
dividla  en  das parte5: una  correspondid al abispo con e1 
nombre  de -:<<:mesa Episcopal:;-> y de ella tenia el prelada que 
5~t-Fr-agar Ioe honorarios  del  provisarato a su dibcesis; y 
la otra se aplicaba a l  cabildo  catedral  con el nombre  de 
(%:mesa  capitulat--:-:>, y de ella salian  155 haberes de 1 ~ 1 4  
dignidades, canbnigcts racitmeros,  medios  racioneros y otras 
beneficiados d e  la catedral, excluidc?s 1 0 5  9a5to5 del 
eulta. La otra mitad de lo5 diezmos era dividida en n~teve 
partes; cuakre de  estas  novenas se aplicaban al clero 
parroquial, a menos  que los diezma5 hesen sSlo de la 
ciudad  episcopal,  en cuya casa estos cciatr-o novenos se 
destinaban tambi&.n a las canhigos. DE los cinco novenos 
restantes L ~ O  y media era para los templos  parroquiales, 
tanto para su f6br-ica coma p a r a  los gastos del culta;  otro 
naveno y medio  para el mantenimiento  del  ho5pital que debla 
haber  en cada lugar, excepto la dCcima de e5te I?C)VEZRC) y 
medio  que se destinaba. aP hospital de la Cabecera  del 
Obispado. Los dos  novenos  restantes  ingresaban a la Real 
Hacienda f.. 1 Tal distribucibn fue  ordenada asi p o r  las 
CCdulas Reales de Madrid 3 de  octubre  de 1539 y 6 de jtilio 
de 1540 y 13 de febrera d e  1541. 'I 14) 

Estas  diezmar s61a eran  impuestos a la produccibn agr-icola y 
ganadera, no se cargaban a. los metales  preciosos ni a las joyas;. 

Todo5 las bienes de la5 Iglesias  pertenecian al Rey y nitnca  
podian ser enejenados. Para ello fue ardenado que el gobierno 
novohispano,  virreyes y gobernadores,  hicieran  inventario5 de los 
gasta5 de las Iglesias;, toda constru.cci6n de edificios ecle- 
sititsticos en las colonias  debia ser presidida par  autoridades 
civi les, quienes  debian  solucionar  cualquier  problema que pudiera 
surgir. f t J )  

En  este  sentida  aparecieron serios problemas y renzillas 
entre el clero  secular y los representantes reales de la Mueva. 
EspaXa. Estos  abusaban  del Real Patronato, y justificdndose en C 1  
se inmiscuian en cuestiones  que se referian tan 5 6 1 0  a la Fe, 
a5untos  puramente doctrinales. 

€1 clero justificaba su nposicibn a las autoridades, en la 
Obediencia ,al Papa, a quien  consideraban la mayor autov.idad, 
antes  que la Corona  española y sus representantes. ( 6 )  

4)  fhtonio Ybcrt .  "Real Pa.tronaf;o de Indias" La Iqlesia y los 
Eclesibsticos españoles en la empresa  indiana, pp. 315-316. 

53 Cfr- ,  Frudencio Falacias. Notas 5abre la recopilacihn de 
Indias, Real patrmnatov  Libro le., titulo 2 (leyes 1-20] y titulo 
6 (leyes 1--38). 

t.) Cfr-. Mariano Cuevas. Historia de la Iqlesia en M&xico, 
1 1 1 ,  Cap. sabre la Igle5ia. y el E5tado en el siglo XVII. 



En el s i g l a  X S I I ,  estas  cuestianes iban a agravarse, 
cuando lo5 continuos  can+lictos  entre  Clero y padet-  civil. 
ocasionaran la caida y destitucibn,  tanta de virreyes;, coma de 
prelados eclesiasticas. ( 7 )  

6si tambibn, el Heal  Patronato  iba a acarrear que los 
Feriados de sede5 vacantes SE alargaran mucho. La mayoria de los' 
F r ~ l a d a 5  eran peninsulare5, st-t eleccitin y  llegada a la5 calnnias 
en Arngrica en a l g u n o s  casas se prolongaban  demasiada.  En  dicha5 
ca5o5, ia di6cecis era gobernada  por ,los cabildos,  quienes 
atrucaban por- lo general de su autoridad; ne dejaban de ca.v.5a.r 
problemas a les Obispos y Arzobi5pos  llegadas a l a  Nueva Espaiia 
18) I 

De esta  manera,  gracias al Patronato  Indiano, los reyes 
@5.pa?iolei tuvieron  plena  derecha d e  intervenir- y arganizar l a  
EvangelizaciSn, e d c t c a c i h n  y adoctrinaciSn  Cristiana  en lss 
colonias. Ellos eran  quienes  elegian y destituian a s ~ t  antajo a 
las miernbras del  clero indiana; y a ellas y a sus gastos p a r a  l a  
u r g a n i z a c i b n  de la Iglesia, 5e debe la creacicjn de la5 
instituciones  eclesidsticas en M&:iicu, y la prepagacibn de la Fe 
catblica en el "Nueva M r l n d ~ " ~  

7 2  Vbase.  Jonathan Israel. Razas. clases sociales Y vida 

8 )  C f r ,  Paul  Murray. The  catholic  Church in Mexico, sobre la 

~~ ~ ~~ 

politics. en el Mbxico  caloníal 1610-16570, pp. 139-163. 

Iglesia Colonial, pp. 15-75. 



APENDICE I 1  
REGLAMENTO FORMADO POR LOS MINISTROS DE LA TESORERIA GENERAL DEL 

EXERCITO Y REAL  HACI€NDA  PARA  GOBIERNO DE LOS BIENES DE 
COMUNIDAD DE TOPOS LOS PUEBLOS DE L A  JURISDICCION DE MALINALCQ. 

INTENPENCIe DE MEXICO, M 0  5 E  1807~. 

' * R e g l a m e n t a   i n t e r i n o  que c o n  arreglo  al a r t i c u l o  33 y o t r o 5  
d e  fa Real a r d e n a n z a   d e  4 d e   D i c i e m b r e   d e  I786 se farma p a r a  l a  
a d m i n i s t r a c i f i n ,   c u e n t a  y r-azon d e  l a s  Bienes d e   C o m u n i d a d e s  de 
l o s  P u e b l o s   d e  l a  J u r i s d i c c i 6 n  de M a l i n a l c o  y coma I n t e n d e n t e  be 
l a  P r o v i n c i a  mando se o b s e r v e  pot- e l  s u b d e l e g a d o  y sus t e n i e n t e s ,  
y par las G o v e r n a d a r e s ,   A l c a l d e 5 ,  Comun d e   N a t u r a l e s ,  y d e  mas a 
q u i e n e s   c o r r e s p o n d a   e n  tanto q '  d a d a   c u e n t a  a l  Rey C-onfirmn,  a se 
d i g n a  resolver S.M, l o  q' 5ea de su R '  a g r a d o ,  

S i e n d o   c o n s t a n t e  el g e n e t - a l   d e s o r d e n   c o n  que se han manejada 
por- m u c h o   t i e m p o  los r e c o m e n d a b l e s   f o n d a s   d e   b i e n e s   d e   C o m u n i d e s .  
de I n d i o s   d e   q u e  5e h a   5 e g u i d o  pot- p r e c i 5 a   c o n c e c u e n c i a  5u 

d e s t r - u c n .   e n   g r a n   p a r t e   c o n t r a  las s a b i a s   d i s p # s i c e s   d e  Las 
leyes, l o  r e s u e l t o  por l a  Real O r d e n a n z a   d e  Intendentes, y 
p o s t e r i o r e s   p r o v i d e n c i a s   d e  esta S u p o r .   G o v n o .   h a   l l e g a d o  e l  casa 
d e s p u e 5   d e   v e n c i d a s  l a s  g r a v e s   d i f i c u l t a d e s  q '  o c a s i t l n b  el n?ismo 
a n t i g u o   d e s o r d e n ,   d e   p o n e r  ~ t n  p r a c t i c a  en e l  modo p o s i b l e  los 
d i s p u e s t o   p r .  S.M. e n  e l  a r t .  33 d e  d i c h a   c t r d e n a n z a  5re. L a  
+armasion d e  un r e g l a m e n t o  conrlevida con s u g e 5 i o n  d l o  q u e  
p r e s c r i b e n  l a s  38 leyes  d e l   L i b r a  60. t i t u l o  40. de la 
R e c o p i l a c i o n ,   d i r i g i d a s   t 0 d a . s  a p r o p e r c i o n a r  d las I n d i o 5  e l  
b e n e f i c i o  y f e l i c i d a d  d e l  a u m t o .  d e  sus r e n t a s   p u b l i c a s  qua es 
c o n s i g u i e n t e  a la b u e n a   a d m i n i s t r - a s n .  cuenta y razan d e  1135 
b i e n e s  q ' poseen. 

P a r a   c o n s e g u i r   e f e c t o s   t a n   i n t e r e s a n t e s  a lo5 i%eblü5 orden6 
e s t r e c h a m e n t e  e l  S u b d e l e g a d o   d e   M a l i n a l c o   q u e   p r e s e n t a n h s e  en 
c a d a   F u e 4 1 0   C a b e z e r a  d e  C u r a t o   c a n   s i t a s i o n  d e  Governadores, 
F t l c a l d e s ,  r3ficiales d e   R e p d b l i c a ,  y A n s i a n o s  d e  l a  c o m p r e n s i o n  de 
a q l l a .   d o c t t - i n a ,  y d e   r u e g a  y e n c a r g o  a 5 ~ t  r e s p e c t i v o  parroca 
+ot--me u n a   j u n t a ,  donde c a n  l a  mas v i v a  y Itficas p e r s u a s i o n   h a g a  
e n t e n d e r  a l o s  I n d i o s  que e l  o b j e t o   d e  las R s .  d i s p o s i c e s  de -E,L{S 

b i e n e s   c o f n u n e 5  e5 p r o p o i r c i a n a r l e s  u n   c o m p e t e n t e   f o n d o  con q' 
puedan 5er s o c o r r i d o s   e n  su5 n e c e s i d a d e s   d e  ambres, e n f e r m e d a d e s ,  
y o t r a s  Plagas q r  p a r  f a l t a  de o p o t - t u n o s   a u x i l i o s  pod?- ian  
o c a s i o n a r  la d e s t r u c c i o n   d e  las p u e b l o s :  cuya5 ventajas y o t r a s  
no m e n a s   i n t e r e s a n t e s  se logt-aran c o n  Pa obseryacia. del pre5ent.e 
r e g l a m e n t a  de q u a n t a  en e l  se p r e s c r i v e  vajo las mas severas 
penas q u e  se i m p o d r a n  segcm l a  c a - l i d a d   d e l   r o n t r a b e n t a r  y 
g r a v e d a d  d e  su culpa. 'I ( .  - .  f 

1 1  Toda t i e r r a  t - e p a r t i d a  y que s o b r e ,   a u n q u e  sea d e  70C va- 
ras  d e l  Pueblo, d e b e n  ser a d m i n i s t r a d a s  como b i e n e s   d e   c o m u n i d a -  
des y no B e n e f i c i a n d a  a los O f i c i a l e s  d e  la R e p u b l i c a .  
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Pasando  de 40 a 100 pesos el pr-oducto, se dediquen dos 
tercios al salario d e  la escuela; si esta no lo necesitare se 
d a r &  a l  parroca para el Corpus y Semana Santa. Si pasare b e  lfS0 
pesas d e b e r d  consultarse la distribucidn a l a  intendencia, a h  y 
cuando sea mucha la utilidad del caso. 

3) Todo Ranchci, Milpas,  Potrero, etc .  comprados en c a m h  
pa5at-d.n al fondo d e  la Rephblica. Teniendo el subdelegada cj~!.e 
notificar- a la Intendencia. 

E l  aumento  de  productos  beneficie la atencitin d e  escuelas de 
pr-imera-5  letP-as;. 

4)  Paguen los tributarios Real y medio  anual  en  todus las 
pueblos;  convenienda la paga 5e haga  en tet-cios para. beneficio 
del  Indio que no puede  pagar  todo junto. 

5) Gudrdense  todas los bene+icios  en A r c a  de  tres llaves 
bajo  respansabilidad  del  subdelegado.  Teniendo  copia de llave u n a  
el Primer Regidat- y otra el Gobernadar. 

bf En las arcas de  cada  gobierno  debe  guardarse f a  
documentacibn de los Pueblos;  no  pudiendose  entregarla a n i n g h n  
natural a persona  alguna  sin justo motivo y seguridades 
necesarias. Evitando los extt-avios de papeles de Indias qi!e 
consta se han  padecida. 

71 En  dicha  arca existir-& UT! libro de  cada  pueblo en dande 
rnn5te toda p a r t i d a  de intr-oduccidn al f o n d o  en reales o en 
especie;  erngdndose las gastos  permitidos que se dardn a Conocer 
cada  fin  de aEo can  firma  cada  libro y quede  expedito e n  la 
cuenta  del ago prhxirno .  

8 )  Se prohibe a todo  subdelegado la venta o enagenacian de 
cualquier  propiedad asi como redito a dinero  de la Comunidad; que 
s i n  ser solicitado y demostrada  utilidad,  perjudique el bien de 
los Indios. Aunque sea. para  Cofradias u Obras Pias. 

9) En  casa  de  fallecimiento de Naturales  que  posean t ierras 
de repartimiento y no tengan  herederos legitimos. Estas pasar-dn 
al fondo de la comunidad a menos q ~ i e  a algun  individuo le haga 
falta p o r  carecer- de tierras  suficientes, el subdelegado le 
aplicara lar; necesarias. 

1 0 )  Prohibese que se tomen  del  arca de comunidad,  salario 
para jueces que forman  matriculas d e  tributarios;  Gobernadores c) 

alcaldes, ,as; coma a oficiales  de Eepfjblica para  cualquier gasto  
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al_inque p e r m i t i d o  en este r e g l a m e n t o ;   t i ' e n e   q u e   a c u d i r s e  a l  
s u b d e l e g a d o  en t u r n o   e n   c u y o   p o d e r   e n t r a r a n   i n t e g r o 5   t o d o s  l a s  
p r o d u c t o s   d f  l a  c a m u n i d a d .  

1 1 1  P-Jinguna g r a t i f i c a c i b n  sea a s i g n a d a  al s u b d e l e g a d a  que 
p r c w e n g a  de lo5 b i e n e s   d e   C o m u n i d a d .   & t e n d i e n d o  de a l g u n a  otra 
forma esta n e c e s i d a d .  

12) A l  f i n a l   d e  aKo e n  caso d e  f a l t a r  p r o d u c t o   e n  l a s  
cuentas p r e ~ e n t a d a s ,  el s u b d e l e g a d o   p r e s e n t a r d   d o c u m e n t o s  que 
a c t i e d i t e n  l a  f a l t a  p o r   n o   h a b e r   p a g a d o   a l g c i m   d e u d o r .  

Debe haber-  un l i b r a   p o r   c a d a   p u . e b l o  d e  la  j u r i s d i c c i 6 n .  

131 CI lac, c u e n t a s  se aEadir6n tres c a s i l l a s  p a r a  ID que c a d a  
p u e b l a   c o n t r i b u y e  a l  2% d e  51-1 p r o d u c t o   p a r a  e l  h o s p i t a l  de San 
L6zaro. 

L a 5   c u e n t a s   s e r d n   u n i d a s  a l o s  c o m p r o b a n t e s   p a r a  ser 
e n t r e g a d a s  cc)n e l  c a u d a l   d e  l a  T e s o r e r i a   G e n e r a l  d e  esta C a p i t a l  
en Mayo d e  c a d a  ago c o n  200 p e s o s   d e   m u l t a   p o r   d e m o r a .  

14, Se vea. p a r  que c a d a   p r o v i n c i a   c u e n t e  con E s c u e l a   p a r a  l a  
e n s e z a n z a   d e l   C a s t e l l a n a  y D o c t r i n a   c r i s t i a n a ;  pero e v i t a n d o  se 
tome d e l   p r u d u c t o   d e   C o m u n i d a d ,   p r o c u r a n d o  Pos p a d r e s  lo5 p o s i b l e  
p a v a  e l  s a l a r i o  s e m a n a l  o m e n s u a l   d e  los maestros y no como 
c o n t r i b u c i o n e s  a lo5 p u e b l a s .  

1 5 )  El d e l e g a d o  consulte s o b r e  los g a s t o s   n e c e s a r i o s  que 
s u r j a n   c o n  el a u m e n t o  d e  beneficiar; p a r a  e l  f o n d a   d e   C a n u n i d a d  
c o n  l a  I n t e n d e n c i a  p a r a  q u e  s i g a  segcin lo  e x i j a  la n e c e s i d a d .  Que 
n i n g f i n   c a u d a l   d e   p u e b l o   - a u n q u e  sea mucha la  n e c e s i d a d  y urgente- 
se e m p l e e   s i n   p e r m i s o   p r e v i a .  

1 6 )  Para q u e  l a s  c u e n t a s  de c a d a  ago s e a n   c u r t a d a s  
r e g u l a r m e n t e  se p r e v i e n e  a l  S u b d e l e g a d o   q u e  se h a g a n   e l e c c i o n e s  
d e   G o b e r n a d o r e s . ,   a l E a l d e s  u o f i c i a l e s  d e  R e p d b l i c a ,   c a d a  enera 
para e v i t a r  a b u s o s  que c o n s t a n  en los a r t í c u l o s .  13 y 1 4  de la  
Heal a r d e n a n z a ,  

A1 c o n c l u i r  este azo d e  :LBO?, c o n c l u y e  l a  a b m i n i s t r a c i b n  de 
Las a ~ t u a l e 5 ~  a u n q u e   h a y a n   s i d a   e l e g i d o s  a n e d i a d o s   d e l  mismo. 

1 7 )  Se impondrdn las  mds severas p e n a s  a p e r s o n a s  que 
d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e   d e s o b e d e s c a n  este R e g l a m e n t a   e n  trrdo a 
c u a l q u i e r a   d e  sus p a r t e s .  Para e l l o  5e lea en a l t a  vaz. 

Se e n t e r e n   t o d o s   d e l   p u e b l o :  parroca, o f i c i a l e s ,   i n d i o s ,  
e t c .  F i r m a n d o   t o d a s  los  presefites d o c c m e n t o   q u e  remitir3 a l a  
I n t e n d e n c i a  por  p a r t e   d e l   S u b d e l e g a d o ,  

F i r m a d o   e n   M d x i c o  5 d e   j u n i o   d e  lB07, 
F r a n c i s c o   M a n u e l  A r c e  I R b b r i c a )  I . .  . I  

Apr-obado en e l  S u p e r i o r -   d e   P r o p i o r  e l  20 d e  agosto d e  1807. 
I t u r r i g a r a y ,   G o n z 6 1 e z ,   B a r b t i n ,   A r n a i z  y Plantiel S a v i K h  

( R u b r i c a s >  



APENDICE I 1 1  
CRONOLOGIA 

POLITICAS  INDIGENISTAS t 181(3-185¿) 
( V e r s i 6 n   P e r s o n a l )  

GUERRA D E  INDEPENDENCIA. 

AZOS POLITICAS DE  LA CORONA POLITICAS  INSURGENTES 

1 @ l C 1  2¿ DE  MAYO.- C S b a l i c i d n   d e l  t r i -  
b u t a  y d e l   A n t i g u a  Sistema 
d e   r e p a r t i m i e n t o .   R e p a r t a   d e  
tier-ras r e a l e n g a s .  

1 5  DE OCTUBRE.- A p e t i c i 6 n   d e  
los d i p u t a d a s   a m e r i c a n a s ,  en 
C a d i z  5e d e c l a r a  a. lo5 i n -  
d i o 5   i g u a l e s   e n   d e r e c h o  a 
los e s p a E a f e . s .  

19 D E  OCTUBRE.- Se a b o l e  e l  p& 
go d e   t r i b u t o s  a todas las 
castas s e a n  l as  que fuer -en .  
Se a b o l e  l a  e s c l a v i t u d .  

1 7  DE NOVIEMBRE.- P e t - c e p c i b n  
d e  Pa r e n t a   d e  las i n d i o s  y 
a b o l i c i d n   d e  l a  e 5 c l a v i t u d .  

1 6  DE DICIEMBRE.- Se declara l a  
i g u a l d a d  de todas las castas 

1 9  DE DICIEMBRE.- Los i n d i a s  
p u e d e n   e l e g i r  a stis represec 
tantes.  

29 D E  NOVIEMBRE.- H i d a l g o  abo- 
le l a  e s c l a v i t u d ,  

5 DE DICIEMBRE.- E n t r e g a   d e  
tiert-as para c u l t i v a ,  a 10s 
i n d i o s .  

6 D E  D I C I E M B R E . -   A b a l i c i b n   d e  
l a  e s c l a v i t u d .   E l i r n i n a c i 6 n  
d e  1 0 5  t r i b u t o s   d e  la5 cas- 
tas * 

1 8 1 1  13 D E  MARZC3,- E x e n c i 6 n  d e  t t - i -  

b u t o s  a i n d i o s  y castas y 
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reparticibn de tierras a los 
primeross. 

la DE #ABRIL.- Entrega de tie_ 
rras a pueblos y control 
de impuestos. 

2 1  D E  MQYO.- Extincibn de las 
RepCiblicas d e  indios  en ca- 
50 de continuar- la insu.r-r-ec_ 
ciSn. 

13 DE OCTUBRE.- Medidas de 
Marelus  para frenar la 
Guerra d e  Castas. 

1812 ENERO. - El virrey 
Calleja declara  adjudica- 
d o 5  a la Real Hacienda  las 
tierras comunales  de la 
Villa d e  Zitdcuaro. 

7 DE NOVIEMBRE.- kbcrli- 
cibn de la Esclavitud. 
Articulo 24 de "Elemen- 
tos de la Constitucibn" 

9 DE NOVIEMBRE.- Se dec1ar.a en 
EspaFia la abolicibn de flitas 
Servicio  personal y reparti- 
ciSn d e  tierrass.  {ratificado 
en Nueva  EspaEa el 2 de 
Junio de 1813 por Calleja.) 

1813 4 D E  ENERO.- tos terrenos bal- 
dios u realengos y d e  pra- 
pia5 y arbitrias se declaran 
reducidos a propiedad  parti- 
cu. 1 ar  'I exceptuando 1 os E? j i - 
d o s  necesarias  para las Fue- 
Dlos. 

29 DE ENERCt.- Extincibn d e  
castas y abolicibn d e  
la esclavitud. 

1-3 DE SEPTIEMBRE.- Decreto 'so- 
bre que las haciendas de 
los indios  administradas 
p 5 r  re1 igiosos  misioneros 
53e reduzcan a propiedad par 
t i cu la r .  

* 
t 

6 DE OCTUBRE.- 20. decre- 
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to  de Morelos aboliendo 
la esclavitud. 

7 DE NOVIEMBRE.- Los in- 
dios  quedan  sujetas al 
pago de alcabalas y diez 
mos gracias a l a  igual- 
dad. 

1814 22 DE OCTUBRE.- ConstituciSn d e  
Agatzingdn praclama la Iguaf 
dad jur-idica? abole la escla 
vitud y el tributo indígena. 

1820 22 DE ABRIL.- Se manda abolir- 
la5  Mita5 y repartir las 
tier-ras de los India5- 

1821 24 DE FEBRERO.- Igualdad en 
tre t ~ d a s  las castas. 

30 DE JUNIO.- Publicacih 
del  Bando que manda se 
cese e6 cobro  de t r i b u -  
tos a las indios, en 
QuerBtaro. 

MEXICO INDEPENDlENTE 

AkOS POLITICAS INDIGENISTAS 

1B21 La comisibtn de e5clavos  da su dictamen acerca de la 
aboliciSn de la e5clavitcrd y cbmo debe ser llevada a 
ca.bo. 

1 8 2 2   2 1  DE FEBRERB.- La soberana Junta Provisional  ordena se 
suspendan 10s gravdmenerc y contribuciones a lo5 indios 
can el fin de ayudarlos. 

1823 4 DE JULIO.- Aparece en el F'eribdico EL Ilustrador Mexica- 
ns, un  proyecto  de  Politica a seguir con la5 indios. 

1824 11 DE OCTUBRE,- E l  Congr-eso Constituyente  lanza  un  decreto 
agreganda los bienes del Ha5pital de Naturales al Eale- 
g i n  de San  Gragario  para que se eduquen los indios. 
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29 DE NOVIEMBRE.- El Congreso  Constituyente  decreta  que 
los bienes  que  quedaron  de las parcialidades de  San 
Juan y Santiago se entreguen a los pueblas  que las for- 
man, como propiedad. 

1 Es25 El presidente  Guadalupe Victat-ia hace  efectiva la emaE 
cipacibn de los esclavos  praclamada  por  Hidalga y 
Mot-elos. 

Los Estados  de  Chihuahua,  Zacateca5 y Jalisco llevan a 
cabo el repartimiento  en  propiedad de las tierras camct- 
nales a las indios (e5t.35 quedaban  en  peligro de  ser 
usurpadas. 1 

1826 El gobernador- del  Estado de Guanajuato  propane el repar 
timienta de las tierras; comunales  entre los indios, o 
que  en su defecta lo que se ebtenga.de 5u administra- 
cicin sea utilizado  para  establecer escuelas de primeras 
letras. 

En el estado  de Veracrgz se camienzan a repartir las 
tierras; comunales. 

26 DE NOVIEMBRE.- Decreto sobre venta y permuta de trienes 
aparece  en El Invitador- de Puebla. El decreto est6 c o n  
fecha  del 31 d e  Octubre. 

1828 Reparta de las tierras carnunales en el Estado de 
Occidente y en el Estada de Puebla. 

1 83r:) Reparto de las tierras comunales; en el Estado de 
, Mbxico. 

1841 Surgen  levantamientos  en Guert-ero, que  continban haz 
ta 1844. En 1843 el Ministro de Guerra, Jose Maria 
Tornel acusa al General  Juan Alvarez de prometer tie- 
rras a los indios  que  pertenecian a los Blancos. 

1847 Estalla la llamada  "Guerra de Castas"  en YucatSn. Los 
indios  capturados son exportados como esclasos a Cuba, 
con la autorizaci6n de los Gobernadores. 

http://ebtenga.de


4. e52 FEBRERO.- aparece UT; t-qlamenko  para la traslacibn 
de  +amilias  europeas c ~ m o  instrumento p a r a  fomentar la 
Colonizacibn. 

20 DE ABRIL el Ministet-ir> de Relaciones  interiores y 
exteriores, da a conocer  un  reglamenta, sobre la Ad- 
ministraci6n de los fondos Municipales. El 28 de 
julio a.parece un nuevo docitmento al respecto. 

1854 3 1  DE JULIO.- Decreto  del  Presidente  Santa Anna para que 
5e investigue sobre lo5 terrenos  comunales que hayan 
5ido usurpados. 

1855 25 DE JUNIO.- Ley de Desamortizacibn de Bienes d e  C o r p o -  
racione5  Civiles y Eclesidsticas, firmada por el Mi- 
nistro d e  Hacienda,  Miguel Lerdo de Tejada. 

28 DE JUNIO.- Ratificaci6n del  Presidente  Camanfort, d e  
la Ley d e  ílesamartizaci6n. 

3 2  DE JULIO.- He~famentcs p a r a  el ~~.mpLimiento de la Ley 
d e  Desamort i zac i bn. 

S DE OCTUBRE.- Circular sobre fincas de Corporaciones, 
Nulidad de las ventas hechas par las mismas  contra 
la ley. Tendia a bitscar frenar los abct5os que se co- 
metian rantra los indias. 



APENDICE rv 
LEY DE DESQMORTIZACION DE BIENES DE CORPORACIONES 

(MANOS MUERTAS 1 * 

IGNIlCIO COMONFORT, presidente de la Repiiblica Mejicana, a 
los habitantes de ella sabed: 

Que considerando  que  uno  de las mayores  obstAculos  para la 
prosperidad y engrandecimiento de la Nacihn, es la falta de ma- 
vimienta 6 libre  circulacibn de una gran  parte de la propiedad 
r a i z ,  base  fundamental de l a  r i q u e z a  pftblica, y en v.so de lar, am-  
plias  facultades que me  concede el plan pt-oclamado en ftyutla y 
refarmada err Acapctlcu, h e  tenido 5. bien decretar- lo siguiente: 

A r t .  10. Todas las fincas  rQsticas y urbanas que hay tienen 
6 administran c o m a  propietarios las corporaciones  civiles 5 
eclesidsticas de l a  Repf>blica, se adjudicaran en propiedad 6 los 
que las tienen  arrendadas,  por el ;talar carrespondiente 6 la 
renta que en la actualidad  pagan,  calculada coma redito al seis 
par  ciento anual. 

A r t .  20. La misma  adjudicacibn se har6 a los que hoy tienen 
6 censa  en+it&utico  fincas rs3sticas 6 urbanas de corporaci6n,  ca- 
pitalizando al seis por  cienta el cbnon que pagan, para deter- 
minar el valor- de aquellas. 

Art. 30. Bajo el nombre de corporaciones se comprenden  todas 
las camunidades  religiosas  de  ambas sexos, cofradias y at-chi- 
cofradias,  congregaciones, hermandad~s, parroquias,  ayuntamien- 
tos,  colegios, y en  general toda establecimienta (S -fu.ndacibn 
que tenga el caracter d e  duracibn perpCtua o indeiinida. 

Art. 4a. Las fincas urbanas arrendadas  directamente  par las 
corporaciones a varios inquilinos se adjudicardn,  capitalizando 
la 5 u m a  de arrendamientos, d aquel de las actuales inq~tilin~s qcie 
pague mayor-  r-enta, y en caso de igualdad, a l  ma5 antiguo. Repecto 
d e  las t-fitski~as que se hallen  en e l  m i s m o  casa, se adjudicard a 
cada arrendatarin l’a Farte que tenga  arrendada. 

A r t .  iSa. Tanto las mr-banas, cosa la5 ra~sticas  que  no  esten 
arrendadas a la fecha de la publicacibn de la ley, se adjudicardn 
al mejor  postor, Pn  almoneda que se celebr-arb ante la primera au- 
taridad politica del partida- 

&-t. ba. Habiendo  fallos  ya  ejecutariados  en la misma  +echa 
para la desocupacibn de algctnas fincas, se considerar6n cama nu 
arrendadas,  aunque  tudavia l as  ocupen d e  hecho los arrendatarios; 
pera estns conservar&-i los derechas  que les db la presenke ley, 
si estuviere  pendiente el juicio sobre desocupaci6n. TarnhiCn 5e- 
ran consideradus  como  inquilinas  aquellos  que t;enga.n contf-atado 



ya farma.lmente e1 arrendamiento de alguna. finca r-&stica 5 urbana, 
aun cuando  nu  esten  todavia d e  hecbo  en  posesibn de ella. 

Urt.  70. En todas las adjudicaciones de  que trata esta ley, 
quedara el precio de ellas impuestu al seis par  ciento anual, y a 
censa t-edimihle sobre las mismas  fincas,  pudiendo  cuando  quieran 
las nuevos dtiegos redimir el todo 5 una parte  que no sea menor de 
mil peso5%  respecto de fincas cuyo va.lor exceda de  das mil, y de 
doscientas cincuenta en las que bajen de  dicho precio. 

A t - t .  30- Salo se exceptrlian de la enagenaci6n que queda p r e -  
venida, las edificios  destinados,  inmediatamente y directamente 
al servicio d o b j e t o  del  instituta de las carporaciunes,  aun 
cuando se arriende  alguna  parte no separada  de ellar, ~omci los 
conventas, palacios. episcapales y rnvnicipales, colegios, haspika- 
les, hospicios,  mercados, casas de carreccifm, y de b e n e f i c e n c i a .  
Camc. parte de cada ttna de  dichas  edificios podr-d cumprenderse en 
esta  excepcidn ttna casa que est& unida a ellas, y la habiten par. 
r-azbn de a+irio, lo5 que sit-ven al abjeta de la institucibn,  como 
las casas d e  las pdrrocor; y de las capellanes  de religiosas. De 
las prapiedades  pertenecientes a lac, ayuntamientos, 5e exceptma-. 
r6n tambign los ebificias,  egidas y terrenos  destinadas e;xclusi- 
vamente al servicio pQ.bll~~s de las pablacianes 3. que pertenezcan. 

Firt. 90. Las adjudicaciones y t-emates deberdn  hacerse  dentro 
del t&r-mino d e  tres  meses, c a n t a d a s  desde La publicacihn de esta 
ley en cada  cabecera  de  partido, 

Art. i0. Transcurridos las t res  meses sin  que  haya far-maii- 
zaba la adjudicacihn el inquilino  arrendatario, perder& 5u dere- 
cha a ella, s u b r - o g d n d a s e  en 5u lugar  con igual derecho el 
sub-arrendatario,  cualquiera otra  persona  que  en su de-fectrt 
presente la denuncia  ante la primera  autoridad  palitica  del  par- 
tido, c o n  tal que  haga  que se formalice a st! favor la adjudica- 
c i h ;  dentrfi de las quince dias siguientes a la f.echa de l a  de- 
nuncia. En caso contrariu,  faltando esta, l a  espr-esada autor-i- 
dad hard  que se adjudique la finca en almoneda al mpjur p ~ s t ~ r ,  

Art, li. Nu promoviendo  alguna  carparacihn  ante la misma au- 
toridad dentro  del  t&rmino de Las t res  meses el remate d e  las 
fincas na arrendadas, si hubiere  denunciante d e  ellas, se le 
aplicard la actava  parte  del  precia, que para el efecto deber& 
exhibir de contado aquel  en  quien  finque el reamete; q ~ e d a n d ~  a 
reconacer el r-e5ta a +aver be la corparaci6n. 

art. 1 2 .  Cuando la adjudicacibn se h a g a  a favor  del arreada,- 
tario, no podrd &st.e descontar  del  precia ningitna cantidad par- 
guantes,  traspaso o mejoras; y cuando se haga  en favor de!. que 
s u b r u g a  en su lugar-, pagard de  contada al arrendatario tan solo 
el importe de las guantes3  traspaso o mejoras que la corporacihn 
le hithiere reconacido  presisamsnte por- escrita  antes de la p u b l i -  
cacibn de la ley; quedando  en a-mbos casos a favor de aquella  todo 
el pr-ecia, capitalizada fa  renta  actual al seis por ciento. En el 



casa d e  remate a l  mejot- p o s ' k a r ,  se d e s c o n t a r $   d e l   p r e c i o  qr_!e ha 
d e   q u e d a r   i m p u e s t o  sobr-e l a  f i n c a ,  lo qcte d e b a   p a g a r s e  3.1 arren- 
dat;'at-io; pat- e s t a r l e  r e c o n o c i d a  en fa forma expresada. 

A r t .  1 4 .  Ademds, e l  i n q u i l i n o  o a r r e n d a t a r i a  deudot- d e  r e n -  
tas, no podrS.  hacer que se formalice a 5 u  favor l a  a d j u d i c a c i b n ,  
s i n  q u e   l i q u i d a d a   a n t e s  l a  d e u d a  con p r e s e n c i a   d e l  itltimo r e c i b a ,  
B l a  p a g u e  d e   c o n t a d o ,  6 c o n s i e n t a   e n   q u e  -=.e a n o t e  l a  e s c r i t u r a  
d e   a d j u d i c a c i b n ,  para q u e  sobre e l  p r e c i o  d e  e l l a  q u e d e   h i p o t e c a -  
d a  la f i n c a  por e l  i m p o r t e  d e  l a  deuda, e n t r e   t a n t o   n u  sea s a t i s -  
f e c h a .   E s t a   h i p o t e c a  5er6 5 i n  cau5a de r & d i t o 5 ,  salvo ~ L I E L  p r e s -  
c i n i i e n d u  la  carparaci6n be sus a c c i o n e s   p a r a   e x i g i r  d e s d e  luego 
e!. p a g a ,  como podt-b e x i g i r l o ,  aun p i d i e n d o  confarme a derecha a l  
r -emate d e  l a  f i n c a   a d j u d i c a d a ,   c o n v e n g a  en qcte p o r  e l  i m p o r t e  de 
l a  d e u d a  5-15 formalice i m p o s i c i b n  sabre l a  misma f i n c a .  

A r t .  15. C u a n d o  i-in d e n u . n c i a n t e  se -,ubrogtte e n   l u g a r   d e l  a- 
r r e n d a t a r i o ,   d e b e v b  bste, si l o  p i d e  l a  c o r p o r a c i t i n ,   p r e s e n t a t -  e l  
filtima r e c i b o ,  4 l a  p a g u e   d e   c o n t a d o ,  4 c o n s i e n t a  en qcte se a n o t e  
l a  esct-ittira para todo.; l o s  efectos d e l   a r t i c u l o   a n t e r i o r .  Eraton- 
ces podr-d el n u e v o  dtteFio usar t a m b i & n   d e   1 a . s   a c c i o n e s   d e  l a  car- 
p a r a c i 6 n   p a r a   e x i g i r  e l  p a g o  d e  e5a d e u d a .  M a s  e n  e l  ca50 d e  rem2 
t e  a l  mejor p o s t o r ,  no q u e d a r 6  por ese titulo u b l i g a d a  La f i n c a .  

A r t .  17. En t o d o  caso d e  remate e n   a l m o n e d a  5e d a r 6  +iadcetn 
de las r - C d i t o 5 ,  y t a m b i b n   c u a n d o  la a d j u d i c a c i b n  5e haga en f a v o r  
d e l  arrendakaria 6 d e   q u i e n  se subrogue e n  fsu l u g a r ,  si aqael 
tiene da.dm fiadar'.  par- su a r r e n d a m i e n t o ,   p e r o   n o  en caso E I D ~  t ra- 
t. i n . 

Art. IS. Las c o r p o r - a c i o n e s   n o  s b l a  p a d r b r r   c o n f o r m e  a derecho 
cobrar l a s  r t l d i t a s   a d e u d a d o s  si no q u e   l l e g a n d o  a deber- l o 5  nue- 
"os dueFia5 sei5 meses e n  las  f i n c a s   u r b a n a s  y d a s  semestres e n  
las rCk':isticas, si d i e r - c n   l u g a r -  a que se les h a g a   c i t a c i b n   j u d i c i a l  
p a r a  el  c o b r o ,  y nc t u v i e s e n   f i a d o r   d e  rPditos3, q u e d a r d n   o b l i g a -  
d o s  a. d a r l a   d e s d e   e n t o n c e s ,  aun cuando v e r i f i q u e n  el pago en cuaL 
q u i e r -  t i e m p o   d e s p u g s  de l a  c i t a c i b n .  

Grt.  19. $anta en l o s  caso5 d e  remate como d e   a d j u d i c a r i b n  s. 
10s a r r e n d a t a r i o s ,  a a lo5 que se sctbroguen e n   s u   l u g a r ,  en la5 
e n a s e n a c i o n e s  que uno5 Q otros  haga.n,  d e b e r d n  l o s  nuevo5 duegas 
respetar y c u m p l i r -  los cantratos d e   a r r e n d a m i e n t o s   d e  tiempo de- 
ts~rmina.do,  c e l e b r a d a s   a n t e s  d e  la p u b l i c a c i b n  be e5ta l e y ;  y rtt3 
tendrdn derecho para que cesen a se m o d i + i q u e n  l o s  d e   t i e m p o   i n -  
d e t e r m i n a d a ,  5 i n a  despub5 d e  tres a%#=, c o n t a d o s   d e s d e  la misma 



fecha. Cuanda fa adjudicacibn se haga a los arrendatarias, no PO- 
dr6n modificarse  dentro  del  misma t 4 r m i n o  los actuales .sub- 
art-iendos. que hubieren  celebradc. Lo dispuesto  en este art;;culo 
se entenderd s i n  perjuicio  del  derecho de pedir la  desocupacibn 
p a r  otras causas;, conforme a las leyes vigentes. 

Qrt. 20. En general  todos las actuales  arrendamientos d e  
fincas r13sticas y ut-banas de fa Republica,  celebrados p o r  un 
tiempo  indefinida,  podrdn  renovarse a voluntad de los prapieta- 
ria5 despLk@s de kres aiios, contados  desde la publiraci6n de esta 
ley; d e s d e  ahora para lo sucesivo se entender6  siempre  que tienerr 
el mismo  t&rmino de t re5  aZos tudos las arrendamientos de tiempo 
indefinido,  para que a ese plazo  puedan  libremente  renovarlas las 
pt-ap ietarias, 

A r t .  21. Los que pat- remate o adjudicacibn  adquieran  finca5 
rctsticas o urbana5  en v i r t u d  d e  esta ley, podrdn en tada  tiempo 
enagenarlas  libremente y disponer de ellas camo una propiedad le-  
galmente  adquirida,  quedando t a n  salo a las  corporaciones  que 
pestenecian;, los derechos que  conforme a Las leyes. corresponden a 
las censualistas  par el capital  y r&ditus= 

f3t-t- 22. Tado5 lo5 que en virtud de esta ley adquieran pra- 
piedad de .fincas  rCtsticas, podt-d.~ dividir los terrenos de ellas, 
para el efecto  de enageaarlos a. diversas personas;, sin  que  las 
corporaciones y censualistas  puedan aponer-se a la divisicin, sin 
s b l a  usar de su5 derechos,  para  que se distribuya e l  t-eco:n&ci- 
miento  del  capital  sobre la5 fracciones en praporcih d e  5 t h  va- 
l o r ,  de moda qlte quede  asegurada la mi5ma s u m a  que antes recano- 
c i a  toda finca. 

F t r - t .  23. Los capitales  que cama precio de las rristicas I', ur- 
banas  queden  impuestos sobt-e ellas a favor d e  las corporaciones, 
tendrdn el l u g a r  y prelacibn que canfor-me a derecho les c n r ~ ~ s -  
ponda,  entre los gravdmenes anter--iores de la f;inca y los que se 
le impongan  en la sucesivo. 

A r t .  24. Sin emhar-go de l a  hipoteca a que  quedan  afectadas 
las fincas  rematadas o adjudicadas  par esta ley, numca padr-dn 
volver en propiedad a las cot-poracianes, quienes al ejercer SLIS 

acciones  5obre aquella.s, st510 podrdn  pedir el remate  en  almoneda 
al mejot-  pot;tor, sin  perjuicio  de su5 derechos personales contt-a 
el deudor .: 

Art. 25. D e s d e  ahora  en  adelante,  ninguna corporaci6n civil 
6 eclesidstica,  cualquiera  que sea su ca.t-Acter-, dEnorninaci6n Ct 
objeto, tendr-d capacidad  legal  para  adquirir  en  propiedad 6 admi-  
nistrar  por si bienes r-aices, con la Ctnica exepcibn que expresa 
el articulo 80, respecto de 105 edicicios d@stinados inmediata- 
mente y directamente al servicio d objeto  de la institucibn. 

A r t .  26. En consecuencia,  todas las sumas de numerario que 
en lo 5ucesivcs ingresen a las arcas de l a s  corporaciones, par re- 
dencibn de capitales,  nuevas  donacione5, ft okra titulo,  padrdn 



U r t .  27. T o d a s  l as  e n a g e n a c i o n e s  que p o r  a d j u d i c a c i b n  o re- 
mate 5e v e r - i f i q c i e n   e n   v i r t u d  de esta l e y ,  debet-dn c o n s t a r  p a r  es- 
c r i t u r a   P S t b l i c a ,   s i n  que c o n t r a  estas y c o n  el objeta de i n -  
v a l i d a r l a s  en f r a u d e  de 1s. ley, puedan admitit-se en ningf i tn   t i empo 
c u a l e s q u i e r a   c u n t r a - d o c u m e n t o s ,  ya 5-52 les dd la  iorma d e   i n s -  
t r u m e n t a s  privados o pbblicos, y a la5 q u e  p t - e t e n d i e r e n  h a c e r -  v a -  
ler- tales c o n t r a - d o c u m e n t o s ,  asa coma a todos 1 0 5  que los h a y a n  
s m ~ c t - i t o ~  se les pev5-52guit-& c r i m i n a l m e n t e  ~ Q ~ C I  fa lsar ios .  

A r t .  2i3. Al f i n  d e  c a d a   s e m a n a ,   d e s d e  la p u b l i c a c i 6 n  de esta 
ley, los e r s r r i b a n a s  d e l  D i s t t - i t m  e n v i a r d r !   d i r e c t a m e n t e  a l  m i n i s -  
t e r i o  d e  h a c i e n d a   u n a   n o t i c i a  d e  t o d a s  las escritl_t.ras d e  a d j ~ t d i -  
c a c i b n  6 remate a t ~ r g a d a s   a n t e  e l  las, e x p r - e ~ a n d o  la c o r p o r a c i 6 n  
que e n a j e n a ,  el  p r e c i o  y el rlornbre del campradr;r-. L a s  e s c r i b a n o s  
de los  Estades y Territarias enviardn l a  misma n o t i c i a  a l  jefe 
superiot-. d e  h a c i e n d a   r e s p e c t i v o ,   p a r a  que b5ke la  dirija a l  rni- 
n i s t e r i a  6 el j e f e  s u p e r i a r  d e  h a c i e n d a  a l a  p r i m e r a   a u t o r i d a d  
p a l i t i c a   d e l   p a r t i d o ,  le5 inpandr-d & S t a  g u b e r n a t i v a m e n t e ,  por- 
p r i m e r a  vez, tina m u l t a  que nn b a j e  d e  c i e n  pesas, n i  exceda de 
d c s c i e n t a s ,  6 en d e f e c t o  d e  pago, LWI me5 d e   p r - i s i b n ;  pot- ~-egctnda 
vez, d r z b l e   m u l t a  6 p r i s i b n ,  y p o r  ter-cet-a un aRu  de su5penc ; i t in  de 
o f i c i o .  

fit-t. 29. Las e s c r i t u r a s   d e   a d j u d i c a c i b n  5 remate 5e otorga- 
t-dn a l o s  c o m p r a d o r e s  par  las r e p r e s e n t a n t e s   d e  las  c o r p o r a . c i a n e 5  
que e n a g e n e n ;  m a s  si estos se r e a n u d a r e n ,   d e s p c t & s   d e  hacet-ler u n a  
n a t i i i c a c i b n   j u d i c i a l .  pat-a q u ~ r  c o n c ~ t r r a n  al o t o r g a m i e n t o ,  se ve- 
r i f i c a r a  Cste e n  nonhr-e de la c o r p a r a c i t i n  por la  p r i m e r a   i n s t a n -  
cia d e l   p a r t i d o ,   c a n  v i s ta .  de l a  c a n t i d a d   d e   r e n t a   d e s i g n a d a  en 
las c o n t r a t a s  d e  a r r e n d a m i e n t o ,  ci en los Siltimos recibos que p r e -  
5;fnten los  a r r e n d a t a r i a s .  

A r t .  36. T a d o s  los juicios que acurran s o b r e   p u n t o s  relati- 
v o s  a. l a  e jecucib jn  de esta f e y ,  en c u a n t o  envuelvan la n e c e s i d a d  
d e  a l g u n a   d e c l a r a c i 6 n  p r e v i a  p a r a  que d e s d e  l u e g o  p u e d a  proceder" 
se d a d j u d i c a r -  6 r-ematar las  - F i n c a s ,  se s u s t a . n c i a r & n   v e r b a l m e n t e  
ante los j u e c e s  d e  p r i m e r a   i n s t a n c i a !  cuyos fa l las  se ejecutarbn, 
s i n   a d m i t i r s e  s a b r e  e l las  mds t-ecur-sa que el d e  r e r p a n s a b i l i d a d ,  

A r t .  3 1 .  S i e m p r e  queiI p r e v i a  una n o t i f i c a c i b n   j u d i c i a l ,  re- 
huse alguna c o r p o r a c i b n   o t o r g a r   l l a n a m e n t e ,  s i n  veser-vas n i  pro- 
testas r e l a t i v a s  d los  efectos d e  esta ley, recibos d e  105 pagos 
de r g d i t o s  o r e d e n c i o n e s  de c a p i k a l e 5  q u e   h a g a n  los nuesas bue- 
nas, q~tedardn &tstos libres de t o d a   r e s p c n s a b i l i b a d   f u t u r - a  e n  
c u a n t o  a esas pagos, v e r i f i c d n d o l a s   e n  l a s  o f i c i n a s  respectivas 
d e l   g a b i e r n o   g e n e r a l ,  l a s  que 1 0 s  t - e c i b i r b n  en d e p 6 s i t o  p ~ f t -  ctten- 
t a  de l a  crzt-par-aci6n.  

N 



Avt. 32. Tadas las traslaclone5 de daminio de  fincas rbsti- 
ras y urbanas que se ejecuten  en  virtud de esta ley, causarkm la 
alcabala de cinco par ciento, que se pagard en las oficinas ca- 
rrespondientes  del  gobierna  general,  quedando  derogada l a  ley de 
13 de iebret-o de  este año en lo relativa 6 este irnp~test.5 en la5 
enagenaciones de  fincas d e  manos muel-tas. Esta  alcabala se pagar6 
en la farma siguiente: una mitad en numet-ario y la otra en abona.; 
consolidados  de la deuda  interior, pot- las adjudicaciones que se 
verifiquen  dentro  del  primer mes; des  terreras  partes en rtumera- 
r-io p#r  lar que se practiquen  dentro del tercero. fresput5s d e  cum- 
plido.; los tre5 n;e5es toda fa alcabala. se pagard en nttmet-ario. 

Art. 33, Tanto en las tasas d e  adjudicacibn rDmcI en lor, de 
remate,  pagar6  esta  alcabala el campradar,  quien  hard  igualmente 
los gastos  del  remate 5 adjudicacibn. 

Art. 34. Del producto d e  e5tas alcabalas se separar& un mi- 
115n de pesas que unido-a los otros -Fondos que designar6 una ley 
que se dictar-& can ese objeto, se aplicara a la rapitalizaci6n die 
105 retiros,  mantepios y pensiones  civiles y militares  en actual 
servicio. 

6 I t - t .  35. Los rCditus  de los capitales  que recanuzcan las 
fincas riisticas o u r b a n a s  q ~ t e  se adjudiquen 6 rematen  canforme a 
esta leyt continuardn  aplicandose d lus mismo5 abjetos 6 que 5~ 
destinaban las rentas de dichas fincas. 

Por- tanto, mando 5e imprima,  publique, cit-cule y se le de 
e1 debido cumplimiento. Dado  en el pala.cio nacional de PZCJ'ico 5. 
25 de  Junio  de íB56*-1. Cumonfortm-Al C. Miguel Lerdo de Tejada. 

Y lo comunico a V.E. p a r a  su inteligencia y exacta cumpli- 
miento. Dios y libertad. MCjica, Junict 25 de 185&.-Lerd~ de 
Te jada. 



i?PEIIID ICE Cf 
DATOS FIOGRAFICOS DE 

CARLOS MARIA DE EUSTAMAMTE 
f V e r s i 6 n   P e r s o n a l  5 

C a r l a 5  Maria d e  B u s t a m a n t e   n a c i t j   e n  fa  C i u d a d   d e   A n t e q u e r a  
(hay Oaxaca) ,  en e l  a E a  d e  1774. A l l 1  r e a l i z b  sus p r i m e r o s   e s t u -  

d i o s   d e  Gramatica L a t i n a  y F i l o s a f i a .  P o s t e r i u r m e n t e  se t r a s l a d b  
a l a  C i u d a d   d e   M C x i r o   d o n d e  SE gradutj d e   B a c h i l l e r  en Artes. En 
e l  a.Zo d e  179b i n i c i e  l a  carrera d e   J u r i s p r u d e n c i a ,   e n  1500 es- 
t u d i 6  T e o l o g i a   e n  e l  C o n v e n t o   d e  San A g u s t i n ,  de d o n d e  se reribiS 
d e   B a c h i l l e r  y e n  1801 fue n a m b r a d o  como abogado y r e l a t o r  de l a  
A u d i e n c i a   d e   G u a d a l a j a r a ,  

En 1812 f u e  n o m b r a d o   B r i g a d i e r   G e n e r a l  d e  C a b a l l e r i a   d e l  
E j g t - c i t n  d e  JosC Maria Morelos y se m a n i f e s t i  en f a v o r   d e  la L i -  
b e r t a d   d e   I m p r e n t a  e n  E l   J u g u e t i l l o .  Fue miembro del.  C o n g r e s o  d e  
Z h i l p a n c i n g a  en 1813 y r e d a c t - c r r   d e l  Acta S o l e m n e   d e  l a  Derlar-a- 
citjn d e  l a  I n d e p e n d e n c i a   d e  &nr&rica S e p t e n t r i o n a l ,  que f u e  firma- 
d a  el ¿ b e  n o v i e m b r e   d e  ese azo. iil ser pe.?-SegLiid# p o r  l a s  rea- 
l i s t a s  en 1815, se fuga d e  Tehuacdn t r a s l a d h n d o s e  a ZacatlAn, de 
d o n d e   h u y e  a l  ser- ocupada hacia TeteLa d ~ i  J a n a t l a .  En ~rst~r l u g a t -  
es- p e r s e g u i d o  por l o s  i n d i o s  d e  Z a c a p o a x t l a ,   q u i e n e s  lo obligan a 

Cuando en 1817 trata d e  s a l i r  d e  l a  N u e v a  EspaKa, a b o r d a  del 
B e r g a n t i n  inglCs Bear, es d e t e n i d o   e n   V e r a c r u z  y e n c a r c e l a d a  
e n  e l  C a - s t i l l #   d e  S a n  J u a n  de U l h ,  d o n d e   r e d a c t a   d o s  @p:35c~tlas 
p a r a  el Rey Fer-nand0 V I I ,  d o n d e   m a n i f i e s t a  su pensar sobre c6mo 
p a c i f i c a t -  a la Qm&rica S e p t e n t r i o n a l .  En 1820 es a m n i s t i a d o  pat- 
e% r e g i m e n  c o n s t i t u c i o n a l   e s p a " n u 1 .  

F x e f U a g i a P S e  en e1 fancho de O c o t l d n .  

En 1821 c u a n d o   t r - i u n f t j  e l  EjCrcita T s i g a r a n t e ,  Erus%arnante se 
opuso a I t i i r b i d e   e n  La A v i s p a  d e  C h i l p a n c i n q a ,  la qc!e 10 costb 
ser e n c a r c e l a d o  pot- algunas haras;. En Is22 s i e n d o   m i e m b r o  y pre- 
s i d e n t e  d e l  Congr-eso es n u e v a m e n t e   e n c a r c e l a d s ,  a l  mandat- 
I t u r b i d e  su d i s o l u c i d n  el 26 d e  Agosta. A l  cer r e i n s t a l a d o  e l  
C a n g r e s a  en e l  ago d e  1823, E u . s t a m a n t ~  salicj  de p t - i s i b n ,  s i e n d o  
n a m b r - a d o ,   n u e v a m e n t e ,   D i p u t a d a  pgr Oaxaca. D u r a n t e  SLI p r i s i t j n  en 
S a n   F r a n c i s c o ,   B u s t a m a n t e  I l e v b  5. cabo g r a n   p a r t e  d e  l a  r e d a c c i e n  
de -XI CLradro H i s t 6 r i c c ,  que h a b i a  e m p e z a d o  en e l  ago d e  1821 en 
P u e b l a  y t e t - m i n b   e n  1927, aga e n  q u e  fue n o m b r a d o   E l u d i t a r  d e  Gue- 
rra.  En 1837 es i n t e g r a n t e   d e l  Supremo P o d e r   C o n s e r r v a d o r ,  mani- 
+ e s t a n d a   s i e m p r e  un g r a n   a p r e c i o  par el General N i c o l d 5   B r a v o .  En 
el ago d e  1843 se d e d i c d  a la r e i m p r e s i b n  corregida y a c t m e n t a d a  
d e l   C u a d r o  Histbrico,  que f i n a l m e n t e  se c o n s t i t u y t j  be 5 tomas con 
tres s u p l e m e n t o s  t i t u l a d a s  C u n t i n u a c i S n  a l  C u a d r o  Histbrico.  

En 1845 se m a n i f e s t 6  en +av~ar- d e  la. r e p r e s i b n  d e  la l l a n a d a .  
R e v o l u c i t j n   d e l  Sur, f n n e n t a d . 3  ent re  los i n d i o s .   d e  la  r e g i 6 n   d e l  
a c t u a l   G u e r r e r a ,  p o r  el G e n e r a l  3v.a" Alvarer. A las 34 a"n5 d e  
edad, muere e n  l a  C i u d a d  d e  PICxica el 2 1  d e  Septiemtst-e de 1848, 
desput2.s de e s c r i b i r  5u. obra pbstuma c o n s a g r a d a  a nar-rat- e l  
" c r i m i n a l "   d e s p o j o   d e  M C x i c o  e n  l a  guerra c ~ n  l a s  Estada5 U n i d a s .  

i 
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NU HAY PECfR SURQU 
QUE 

EL QUE NO QUIERE  UIR. 

EN L A  CAMARA DE DIPUTADOS 
EN LA 

DASE IDEA DE LU acURRIDct 

SESION SECRETA DEL 15 DE NOVIEMBRE QE i845 
SOBRE L A  GUERRFt QUE HACEN L O S  INDIOS 
DEL DEPARTAMENTO DEL SUR RE MEXICO. 

Cu&ntas;e  de u n  c l e r i g o  que en l a s   d i a s  de la  revolucion de 
Francia,  5abienda que se decia  d e  e l  que v i v i d  en incontinencia 
can una m u g e r ,  la. l l ~ v 6  d la i g l e s i a ,  y A. presencia de u n  nume- 
t-oso concursa,di  jo: = .  . . , S e # o ~ " s ,  para  quitar-  hablifla5,hago sa- 
ber d ustedes que esta dama es mi mujer-."', - -. Efect ivamente ,   par  
tan  paladina y pGblica con-Fesian hixo ce5ar las h a b l i l l a s ,  y ya. 
nadie d u d 6  del  caso. 

Bien  sabido es que e l   v i e r n e s  14 d e  l a  semana anterior p e d i  d 
f a  c d m a r a  de diputados se presentase e l  ministerio 6 informat- 
exactamente de los hechos referidos en e l  Amigo del  Pueblo, .sobre 
los a s e s i n a t ~ s  cometidos en l a  persona r e s p e t a b l e  d e l  cura. de 
h t l i c t a c  en e l  departamento  del Sur  de Mbxico, y de otras perso- 
n a . ~  e n  nbmero de d i e z .  Q3ue & la maZana s i g u i e n t e  se presentaran 
l o s  seEor-es secretarios   del  despacha d e  guerra y relaciones,  EP 
pcteb.lo las v i s  entrar,  l a  sesihtn dut-6 largas  das h a r - a s ,  y c ~ n  t a l  
motivo han comenzado d esparcirse h a b l i l l a s  qcie conviene  acallar-, 
y presentas- las h e c h a s  como ocurrieran; puesta que no -Fue err 
sesiun  secretisima, encar-gdndase e l   s i g i l o  d 10s 5;eEot-es dip~t-  
tados.  Abierta la 5esion y rnand6ndaseme que hablara,   di je:  Que e l  
dia  anterior  habia  leido can -Fastidio u n  a r t i c u l a   d e l  Amiga del  
Puebla, que ref iet-e l a s  grandes fechargas que h a b i a  hecho e n  e1 
S u r -  e l  Esmo. Sr. general E. Juan Alvar-ez, y no era menos e l  que 
me causaba e n  aq~rel  la  hora7 ten ienda que re-fer-i P l a s  que aun  ha 
continuado  haciendo,  teniendo  la  satisfaccion de qtte l a   n o t i c i a  
d~ e l l a s   h a c i a   a n c e  aEa5 que se tsabia publicado mas a l l d  d e  los 
mares, quiero  decir,  en Paris,  forrnbndose del  Sr. U1va.r-er la 
caricatur-a  siguiente. f 1 1 .  El general Faci2 se e s p l i c a  e n  t r i r m i -  
no5 s i g u i e n t e s .   , , S i  ncr me impartat-a  probar c u i n  poco c u e s t a   a l  
general  Cllvarez mentir y s a c r i f i c a r ,  nunca me hubiera ya  osu.pado 
e n  rastrea.t- =us h ~ t e l l a s  para mostrat- si  su guardia es u n  r e d i l  de 
cct-drt-os B una caverna de hier;as, Pero LquiPn a l  verse tan  indig- 
namente tr-atado na examina d su enemigo para desc~tbrir  1a.s causas 
d e  su. encono?  Alvar-ez me lo e s p l i c a  e n  su. v i d a  toda entera. C r i a -  
da en &poca d e  distut-bios  civiles;,   Alvarez  prefir-i6 la \ t i d a  
tl;~-ra~te d l a   e x i s t e n c i a  de un domicilio f i  jo. ha guernt-a que ha- 
c ian ya los  patt-iotas d los  espaEoles le o f r e c i &  cina prmfesior?. 
Alvarez  la  abra.zri, no par- a m a r  d La independencia, no pet- i d e a s  
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i l l  Quedaron en tanta  seguridad como l o  prab6 posteriormente e l  
asesinata  d e l  cura de A t l i x a c  y de nueve individuos ma5, y haber 
at-rasada e l  puebla  de  Acuilapa y asesinado  hasta  las criaturas 
inocentes;; seguridad camparable can l a  de un pastel  en l a  boca de 
u n  mastin. 
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&PENT) ICE V I I 
SINTESIS BIOGHAFICA DE 

JOSE MARIFI LUIS MORA 
{Versihn Personal) 

Jose Maria Luis  Mara na.ci6 e n  Chamacctera (hoy C d .  Camonfort) 
en el   actual   Estado de Guanajuato, en 1794. Hizo sus primeras 
estudios  en la  Escuela  Real d e  Quer-etat-o y luego se trasladd a. l a  
Ciudad  de Mexico a estudiar  en e l   C o l e g i a  d e  San Pedro y San 
Pablo. En 1807 estudi6  Teolagia y F i l a s o f i a  en e l   C a l e g i a  d e  San 
Ilde+onso,  recibiendo Los t i t u l o s  d e  Bachiller,  Licgnciaijo y 
Doctor- en ieologfa. CLtandG e n  1810 e s t a l f b   l a  G t r e r - r a  d e  
Independencia promovida p o r  el cura Pon Miguel  Hidalgo, SL!. 
familia  f u e  tachada. de E~tt-opea, e x p r ~ p i d n d ~ s e l e  sus prapiebades. 
En e l  aRo d e  1819 s e  orden6 5acerdate, al mismo tiempo q u e  con- 
t r a e  Tuberculosis,  enfermedad que lo acompaijla hasta s~ muerte. 

De 1 8 2 1  a 1822 tom6 parte en l a  Redaccidn del Sernar?ario 
Polit ico  Literaria.   Posteriormente promavi6 la creacibn de l a  C&- 
tedt-a d e  Econamia Politica. En esa epoca era cornpromisari3 de la 
parrtiquia  del Sagra.ria. En e5e azo de 22 se le  design6 Vacal d e  
la   Piputaci5n  Frovincial.  Fue perseguido p o r  Iturbids jr a su rai-  
da se opu.so a l  2rl. Congreso y a la implantacifrn  de un Sistema 
Federal e n  M@xico.  Fue e l e c t a  Diputado a l a  Legislatura C o n s t . i t u -  
yer;te del Estado de Mexico, rat-gto q u e  c t t m p l i d  redactando y parti- 
cipando en la  elabBracibn d e  leyes de Hacienda y Ayuntamientos- 
Cred el I n s t i t u t o  Gientificu ).; L i t e r a r i o .  
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. 9 3 % f L Y J  Z d n  7%w 
Indios  trabajando  en  el  Cenote  de  BoIonch6n.  YucatSn. 
(LitografÍa  de F .  Catherwood, 1844) 
Fuente: F.  Catheyood.  Wiews of ancient monuments i n  Central  America 

Chiapas and Yucata'n,  Londres, 1944. 





r % c d  2< ,.,a4,, &VCc 
Indios mayas  trabajando  frente al templo "El Castillo"  en  Tulum.  Yucatán 
(Litografia  de F. Catherwood, 1844) 
Fuente: F. Catherwood. . .  





JLradF-/L Y- 
Indio maya trabajando  para  el  Blanco.  Ixamal. Yucatdn 
(L i tograf ia  de F .  Catherwood, 1844) 

. . . . .  Fuente: F .  Catherwood. W' . .  



Mayadante la entrada  a Labnb. Yucaten 
(Litografia de F. Catherwood. 1844)  
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Grabado de una  India Florera.  Canal de la V i g a ,  México. . 
(Calendario de Ignacio  Cumplido, 1845.) 
Fuente: LAF. 351. Ignacio  Cumplido.  "La  India Florera1' (Recorte 

del  Calendario de Curnpl  ido de 1845) ,  6.p. s.n. 
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