
LA V E N G A N Z A DEL SUR 
Moisés G O N Z Á L E Z N A V A R R O 

El Colegio de México 

L A L U C H A por la t ierra en el Sur, propiamente en el Suroeste, 
se remonta , en el siglo x i x , a Morelos , Guerrero y Álvarez . 
T a n t o Morelos como Guerrero fueron de origen modesto, 
pero el segundo al f i n a l de su v ida l legó a contar con "unos 
cuantos pedazos de t ierra , s in v a l o r " según sus apologistas. 1 

Por su parte, J u a n Álvarez n a c i ó en Atoyac, de "padres regu
larmente acomodados", al grado de que' pudo inic iar sus es
tudios en la c iudad de M é x i c o , y aunque hubo de i n t e r r u m 
pir los por desgracias económicas de su fami l ia , siempre contó 
con algunas propiedades rúst icas .- Hay, además , otros puntos 
de coincidencia. Guerrero mi l i tó a las órdenes de Morelos, y 
Álvarez a las de Guerrero, por q u i e n sentía "una especie de 
c u l t o " . 3 

Lorenzo de Zavala, q u i e n t ra tó m u y de cerca a Guerrero, 
ba jo su p u n t o de vista de c r io l l o cul to y mundano , l a m e n t ó 
que hubiera f igurado en el teatro pol í t ico nacional " m á s de 
lo que c o n v e n í a " . Por otra parte, Guerrero amaba a su clase, 
la " i n d í g e n a " , 

. . .y a l e n t r a r e n los p r i m e r o s r a n g o s de l a sociedad no h i z o l o 

q u e m u c h o s d e su c lase q u e h a c e n o s t e n t a c i ó n de d e s p r e n d i 

m i e n t o y de m e n o s p r e c i o d e l a e s t i r p e q u e tes dio el ser . E s t a 

i n c l i n a c i ó n t a n n o b l e c o m o n a t u r a l l o conducía r e g u l a r m e n t e 

a l e x t r e m o d e h u i r l a s o c i e d a d d e las gentes civilizadas, e n l a 

q u e n o p o d í a e n c o n t r a r los a t r a c t i v o s e n q u e los demás h o m b r e s 

e d u c a d o s e n d u l c e s y a g r a d a b l e s f r i v o l i d a d e s pasan e l t i e m p o , 

1 J O S É M A R Í A V I G I L : " L a R e f o r m a " en México a través de los siglos. 

M é x i c o : B a l l e s c á , 1889; V , p . 652. 

2 E N R I Q U E D E O L A V A R R Í A Y F E R R A R I : " M é x i c o independiente " en Mé

xico a través de los siglos, I V , p. 75. 

3 tbid., p . 826. 
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n i e n las soc iedades e n d o n d e se t r a t a s e n c u e s t i o n e s abs t rac ta s 

o m a t e r i a s p o l í t i c a s . S u a m o r p r o p i o se s e n t í a h u m i l l a d o de

l a n t e de las p e r s o n a s q u e p o d í a n a d v e r t i r los defectos d e su 

e d u c a c i ó n , los e r r o r e s de su l e n g u a j e y a l g u n o s m o d a l e s r ú s t i c o s . 

D e acuerdo con su menta l idad r u r a l y su temperamento, pre
fe r í a la soledad, la " inocencia" y el aislamiento del campo, 
a l t u m u l t o de la capital y de los negocios, por eso cuantas 
veces p o d í a " iba a almorzar o a comer bajo de u n árbo l en 
la hacienda de los Portales".* 

Álvarez , en cambio, era astuto, ref lexivo, capaz de d i r i g i r 
masas de hombres organizadas, serio, pausado, frío, penetran
te, y de talento n a t u r a l m u y despejado. 5 E n h u m i l d a d , pers
picacia, corta instrucción, y suspicacia ("efecto de la expe
r ienc ia adqu i r ida durante la guerra insurgente y la domina
c i ó n de los jalapistas") se asemejaba a Guerrero. Generoso, 
lea l y afectuoso con sus amigos, e x i g í a en reciprocidad una 
correspondencia absoluta, " s in que nadie hubiese podido con
vencerle j a m á s de que existieran deberes superiores a los de 
l a amistad" . E n f i n , t a m b i é n lo caracteriza según Olavar r í a 
y Ferrar i , u n cierto "doblez" , que Zavala h a b í a denominado 
astucia. 6 

Por otra parte, para mejorar la educac ión , G ó m e z Far í a s 
se a d u e ñ ó de las fincas del duque de Monte leone ; su apode
rado A l a m á n calif icó esto como u n "acto de rapacidad" ; M o r a 
l o re futó porque el descendiente de Cortés carecía de títulos 
legales sobre ellas.7 A l a m á n d e f e n d i ó tenazmente los bienes 
de éste, cosa que le va l ió violentos ataques de sus enemigos. 

4 L O R E N Z O D E Z A V A L A : Ensayo histórico sobre las revoluciones de Má
gico. P a r í s : D u p o n t et G . Lag ion iz , 1 8 3 1 ; I I , p . 5 7 . 

s íbid., p. 3 3 8 . 

e O L A V A R R Í A Y F E R R A R I : " M é x i c o independiente " , pp. 8 2 6 - 8 2 7 . 

7 L U C A S A L A M Á N : Defensa del Ex-Ministro de Relaciones don Lucas 
Alamán en la causa formada contra él y contra los ex ministros del vice
presidente don Anastasio Bustamante con unas noticias preliminares que 
dan una idea del origen de ésta. Escrita por el mismo Ex-Ministro quien 
la dirige a la Nación. M é x i c o : I m p r e n t a de G a l v á n , 1 8 3 4 ; p. 1 2 4 . J O S É 
M A R Í A L U I S M O R A , Obras Sueltas. P a r í s : L i b r e r í a de R o s a , 1 8 3 7 ; I , c c v ü i . 
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Vicente Rocafuerte, por e jemplo, d e n u n c i ó que el decoro de 
M é x i c o se v e n í a vu lnerando " e n la t rans formac ión de u n cria
do de l duque de Monteleone, en p r i m e r min i s t ro de esta gran
diosa r e p ú b l i c a " . 8 " M a y o r d o m o " , "miserable cr iado" , "ava
r i e n t o dependiente" , etc., de l duque de Monteleone, 9 fueron 
algunos de los epítetos que se g a n ó Lucas A l a m á n en esta 
defensa. 

A l sublevarse Guerrero en 1831, fue acusado de que con 
el ob je to de hacerse de part idarios , d i f u n d i ó la especie de 
que el gobierno de Anastasio Bustamante h a b í a ca ído en ma
nos de los e spañoles . Gracias a ese " e n g a ñ o " l evantó a los 
pueblos de i n d í g e n a s ofrec iéndoles 

. . . las p r o p i e d a d e s de los mexicanos que se opusiesen a sus 
miras, y procurando excitar en ellos los odios más bárbaros, 
inhumanos y feroces , que han causado la desolación de una isla 
vecina [Santo Domingo] . 1 0 

J o s é A n t o n i o F a c i ó acusó a Álvarez de haber levantado en 
armas a los indios del Sur, hac iéndoles creer "que iba a po
sesionarlos de todas las tierras y haciendas de los b lancos" . 1 1 

E n este ambiente host i l , A l a m á n hubo de defender los bie
nes de Monteleone contra las sublevaciones de los pueblos 
de indios. L a hacienda de At l acomulco fue m u y atacada pol
los pueblos colindantes, por disputas de tierras y aguas, por
que sus l inderos n o estaban definidos, lo cual d io or igen a 
numerosas dif icultades con los arrendatarios; algunas veces 

s N E F T A L Í Z Ú Ñ I C A (Ed . ) : Rocafuerle y las ideas políticas de México. 
Qui to : E d . G o b i e r n o del E c u a d o r , 1947; p. 48. 

£> N E F T A L Í Z Ú Ñ I C A (Ed . ) : Rocafuerte y el periodismo en México. Q u i 
to: E d . G o b i e r n o del E c u a d o r , p p . 106, 108, 172. 

1 0 Memoria del secretario de estado y del despacho de la guerra, pre
sentada a las cámaras el día 24 de enero de mi. M é x i c o : I m p r e n t a de l 
Á g u i l a , 1831; p. 13. 

1 1 C A R L O S M A R Í A D E B U S T A M A N T E : E l Nuevo Bernal Díaz del Castillo 
o sea historia de la invasión de los angloamericanos en México compues
ta en 1847. M é x i c o : S e c r e t a r í a de E d u c a c i ó n P ú b l i c a , 1949; p . 67. 
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las dif icultades l legaron a las vías de hecho, con riesgo de la 
v i d a del a d m i n i s t r a d o r . " 

Los ind ígenas del sur de M é x i c o , Puebla y Oaxaca, se sub
levaron en 1843, bajo el "pre texto especioso", según el m i 
n i s t r o de Relaciones Exteriores, de que los propietarios se 
h a b í a n apoderado de los terrenos del c o m ú n y de los desvali
dos; en par t icu lar en Puebla, ei m o v i m i e n t o se dir ig ió contra 
e l impuesto personal. 1 3 E l m i n i s t r o de Guerra a t r ibuyó la sub
l e v a c i ó n del departamento de M é x i c o al deseo de formar 
u n o nuevo con fracciones de Oaxaca, M é x i c o y Puebla. Esta 
r e b e l i ó n se ex tend ió a M i c h o a c á n , y tuvo como " p r e t e x t o " 
que los propietarios h a b í a n usurpado las tierras a los pue
blos. Los rebeldes, que en algunas ocasiones l legaron a sumar 
3 000 hombres, varias veces derro taron a los soldados del go
b i e r n o y casos hubo, en el d i s t r i to de J u c h i t á n , en que fi ja
r o n a su gusto las mojoneras en los puntos en disputa. Esta 
" o r i g i n a l " revoluc ión, según el m i n i s t r o de Guerra carecía 
de p l a n pol í t ico , uftión y concierto; sólo jugaban en ella pa
siones atroces dirigidas por " u n a mano perversa aunque ocul
t a " . M á s que por la fuerza, la sub levac ión fue calmada, no 
vencida, mediante las "transacciones fraternales" logradas por 
N i c o l á s Bravo y Juan Á l v a r e z . 1 4 

L a eficaz intervención ele Álvarez prueba su carisma, y 
que ten ía r azón para hablar en " n o m b r e de los pueblos del 
Sur" , invest idura que A l a m á n , juzgando las cosas sólo formal
mente , le h a b í a negado. 1 5 Pero t a m b i é n conf irma de a l g ú n 
m o d o su astucia o su doblez: porque a mediados de 1833 ha-

12 L U C A S A L A M Á N : Obras. M é x i c o : E d . Jus , 1 9 4 8 ; X I I , pp . 3 8 2 , 4 0 0 , 

4 0 6 , 4 1 0 . 

i s Memoria del secretario de estado y del despacito de relaciones ex

teriores y gobernación de la República Mexicana, correspondiente a la 

administración provisional, en los años de 1841, 42 y 43. Leída en ¡as 

cámaras del congreso constitucional desde el día 12 al 17 de enero de 

1844. M é x i c o : I m p r e n t a de Vicente G . T o r r e s , 1 8 4 4 ; p. 5 4 . 

1 4 íbid., p. 59. 

1 3 A L A M Á N : Defensa, p. 8 . 
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b í a calif icado a los pueblos de indios de " m u y picaros" y a 
los hacendados de "falsos". 1 6 

A l año siguiente, la rebe l ión renac ió en el sur de M é x i c o 
y en Puebla, con m o t i v o de los abusos de los encargados de 
colectar la cap i t ac ión , entre " l a parte poco civi l izada de aque
llos habitantes" , con el resultado de que varias poblaciones 
f u e r o n atacadas por los sublevados. Chi lapa , por e jemplo, 
d e s a p a r e c i ó por c o m p l e t o . " E n 1847, fueron asesinados los 
dependientes de la hacienda de Sochi y quemados los campos 
de c a ñ a de las haciendas del Puente y de Chincoac, ambas 
censuatarias de Monteleone. A l a m á n in terpre tó estos ataques 
como la prosecuc ión del in tento de Juan Álvarez "ele destruir 
a todos los blancos y sus propiedades, para que los indios se 
apoderen de las t ierras " . 1 8 

Poco de spués , los norteamericanos atacaron el valle de 
M é x i c o ; la numerosa cabal ler ía , al mando de Juan Alvarez, 
f racasó en M o l i n o del Rey. Álvarez a t r ibuyó su derrota a la 
" d e f e c t u o s í s i m a organ izac ión de esa arma" , compuesta de ma
sas ind ígenas tanto m á s inút i les cuanto m á s numerosas. 1 9 

Santa A n n a , de cualquier modo, acusó a Juan Álvarez de no 
haber rematado a los norteamericanos en M o l i n o del Rey el 
8 de septiembre de 1847. 2 0 M a n u e l M a r í a J iménez , uno de 
los incondicionales de Santa A n n a , l legó al extremo de acusar 
al p r o p i o Santa A n n a de falta de valor c i v i l por no haber 
fusilado a Álvarez , porque su inacc ión en M o l i n o del Rey 
p e r m i t i ó la entrada de los norteamericanos a la c iudad de 
M é x i c o . 2 1 

I B B U S T A M A N T E : E l nuevo Bernal, p. 68. 

i r Memoria del ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación, 
leída en el senado el 11 y en la cámara de diputados el 12 de marzo de 
1845. M é x i c o : I m p r e n t a de I . C u m p l i d o , 1845; p. 85. 

i s A L A M Á N : Obras, X I I , p. 4 4 2 . 

i » J O S É M A R Í A R O A B Á R C E N A : Recuerdos de la invasión norteameri

cana (1846-1848). M é x i c o : E d i t o r i a l P o r r ú a , 1947; I I I , p. 46. 
2<) A . L Ó P E Z D E S A N T A A N N A : Mi historia militar y política 1810-1874. 

Memorias inéditas. M é x i c o : L i b . de ia V d a . de C h . B o u r e l , 1905; p. 7 4 . 

2 i M A N U E L M A R Í A J I M É N E Z : Memorias. M é x i c o : L i b r e r í a de la V d a . 

de C h . Boure t , 1911, pp . 2 6 2 - 2 6 7 . 
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Apenas medio a ñ o después , 300 indios de Sochitepec, dis
tante 8 leguas de Cuernavaca, atacaron de nueva cuenta la 
hacienda de Chincoac "matando a toda la gente decente". 
Las haciendas circunvecinas, entre ellas At lacomulco , a rmaron 
gente y dispersaron a los rebeldes; poco después el comandan
te norteamericano en Cuernavaca envió a Sochitepec algunos 
soldados. A l a m á n profet izó melancó l i co : 

E s t e i n t e n t o h a q u e d a d o r e p r i m i d o , p e r o c u a n d o e l e j é r c i t o 

n o r t e a m e r i c a n o se r e t i r e , m u c h o m e t e m o q u e las r e v o l u c i o n e s 

de este c a r á c t e r se r e p i t a n , y q u e q u e d e m o s e n m u c h a in segu

r i d a d . 2 2 

E n efecto, A l a m á n (quien tanto sufr ió la entrada del invasor 
a la c iudad de M é x i c o ) d e j ó , el 13 de mayo de 1848, u n claro 
test imonio de que sus intereses de clase se s o b r e p o n í a n a los 
de nacional idad, cuando escr ibió a Monteleone que la re t i 
rada del e jérci to norteamericano, que en "otras circunstancias 
sería una f e l i c idad" pa rec í a el p r i n c i p i o de nuevas desgracias 

. . . p u e s en ese m o m e n t o c o m e n z a r á l a g u e r r a i n t e r i o r q u e to

m a r á e l c a r á c t e r d e g u e r r a d e castas e n t r e l a s v a r i a s q u e f o r m a n 

es ta p o b l a c i ó n , y s i e n d o d e e l l a s l a m e n o s n u m e r o s a l a b l a n c a , 

s e r á l a q u e h a b r á d e p e r e c e r y c o n e l l a todas las p r o p i e d a d e s 

q u e le p e r t e n e c e n . 2 3 

E n ésta, como en tantas otras cuestiones, A l a m á n acer tó : 
1848 fue el a ñ o en que las sublevaciones ind ígenas fueron 
m á s numerosas y graves, los indios " b á r b a r o s " incurs ionaron 
hasta Zacatecas y San Lu i s Potos í , Y u c a t á n era arrasado por 
la guerra de castas, y la p o b l a c i ó n i n d í g e n a del sur del estado 
de Méx ico , Puebla y Oaxaca hac í a temblar a la cap i t a l . 2 4 

22 A L A M Á N : Obras, XII, p. 467. 

23 íbid., p. 471. 
24 Memoria del ministro de Relaciones Exteriores e Interiores D. Luis 

G. Cuevas, leída en la cámara de diputados el 5, y en la de senadores el 
8 de enero de 1849. M é x i c o : I m p r e n t a de Vicente G a r c í a T o r r e s , 1849; 
p. 36. 
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Precisamente en marzo de 1849 surg ió u n grave problema 
en el pueblo de J u c h i t á n , departamento de Tehuantepec, no 
por mot ivos pol í t icos , sino, como exp l i có el gobernador Be
n i t o J u á r e z , para "ejercer impunemente el robo , y entregarse 
sin trabas a los excesos que la m o r a l reprueba" . J u á r e z hizo 
r e m o n t a r la i n m o r a l i d a d y desórdenes de los juchitecos a los 
t iempos coloniales; él personalmente se h a b í a enfrentado a 
este prob lema desde 1847 (año en que se h a b í a hecho cargo 
del gobierno de Oaxaca) cuando los d u e ñ o s de las salinas y 
de las haciendas marquesanas se que jaron de que los veci
nos de J u c h i t á n , "a pretexto de que les per tenec ían estas f i n 
cas" les causaban toda clase de perjuicios. T a m p o c o pagaban 
la c a p i t a c i ó n y e jerc ían el contrabando con Chiapas. J u á r e z 
estaba seguro de que esos males se a c a b a r í a n con el estableci
m i e n t o de una escuela regular en J u c h i t á n , 

. . . p o r q u e s ó l o l a i l u s t r a c i ó n p u e d e d e s t e r r a r d e esos p u e b l o s 

lo s v i c i o s y l a i n m o r a l i d a d q u e los d o m i n a n y q u e los p r e c i p i t a n 

a c o m e t e r lo s d e s ó r d e n e s q u e e l g o b i e r n o se h a v i s t o e n l a ne

c e s i d a d d e r e p r i m i r c o n l a f u e r z a d e l a s a r m a s . 

M u y diferente, por supuesto, es la vers ión de los j u c h i 
tecos, quienes acusaron a los d u e ñ o s de las salinas de "empor
carlas a f i n de perderlas", para impedir les el acceso a ellas. 
E l pueblo a f i r m ó su derecho de propiedad sobre las salinas 
ya que del aprovechamiento de éstas d e p e n d í a toda su v ida : 
pago de impuestos, cargas concejiles, obras de beneficencia, 
etc. E l pueblo de J u c h i t á n p id ió , a d e m á s , la devo luc ión de 
las m u í a s y cargas de sal de que se h a b í a n apoderado los 
dependientes de las salinas. J u á r e z escribió, el 23 de a b r i l 
de 1849, a l m i n i s t r o de Relaciones Exteriores e Interiores , 
e x p l i c á n d o l e que hasta ese momento esos sucesos no tenían 
u n "carác ter p o l í t i c o " , sólo eran el resultado de l a rigidez con 
que el admini s t rador de las salinas de Tehuantepec i m p e d í a 
a los vecinos de J u c h i t á n tomar para su uso alguna parte de 
las sales que se beneficiaban en sus terrenos, t a l como se acos¬
t u m b r a b a cuando las salinas eran administradas por la na
ción, cuando se toleraba que tomaran la parte que después 
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de la cosecha quedaba en ellas. Su gobierno, conc lu ía J u á r e z , 
con el ob jeto de evitar excesos que pudieran degenerar en la 
" t e r r i b l e guerra de castas", h a b í a acordado algunas concesio
nes y medidas de lenidad, y sólo recurr i r ía a la fuerza en úl
t i m o extremo. E n f i n , confiaba que el presidente intercediera 
ante D. Javier Echeverr ía , 

. . . a e fec to d e q u e c e d a a l g ú n t a n t o d e l d e r e c h o q u e p u e d a 

tener a f a v o r d e ese p u e b l o , l i b r a n d o sus ó r d e n e s a l a d m i n i s 

t r a d o r p a r a q u e o b r e c o n p r u d e n c i a , y cese de h o s t i l i z a r l o ; e n 

c o n c e p t o d e q u e c u a l q u i e r a s a c r i f i c i o q u e t e n g a q u e h a c e r s e , 

s e r á s i e m p r e m e n o r q u e los p e r j u i c i o s q u e de o t r o m o d o e s t á 

e x p u e s t o a r e s e n t i r . 2 5 

Esta prudente y hasta moderada pol í t ica de J u á r e z fue, 
no obstante, crit icada por A l a m á n , qu ien cons ideró que las 
autoridades de Oaxaca lejos de castigar a los invasores los 
h a b í a n apoyado, sobre todo después de haberse restablecido 
el r ég imen federal, "ya sea por p ropens ión en favor de los 
indios o por m i e d o a ellos". E n suma, los indios se h a b í a n 
apoderado de las salinas que el gobierno de Santa A n n a h a b í a 
vendido a la casa de Echeverr í a y no sería muy fácil su recu-
peraciérn. L o interesante es que el p rop io A l a m á n * reconoc ió 
que Echeverr í a no p o d í a probar los l inderos de sus salinas. 2 0 

Por otra parte, al f inal izar 1850 los indios se apoderaron 
de una hacienda de Cuaut la , cortaron la c a ñ a y empezaron 
a construir casas; inclusive parte de la guardia nacional se les 
un ió . Los hacendados de Cuernavaca temieron que lo mismo 
les ocurr iera a ellos; de acuerdo con estas razones A l a m á n se 
convenció de que los indios estaban m á s dispuestos "a coger-

25 Exposición que en cumplimiento del art. 83 de la Constitución del 
estado hace el gobernador del mismo al noveno congreso constitucional 
al abrir el primer período de sus sesiones ordinarias el día 2 de julio 
de 1850. O a x a c a : I m p r e n t a Ignacio R i v e r a , 1850; pp . 6-10; Anexos , 9-10. 

2 « A L A M Á N : Obras, X I I , p. 521. 

* E l i n t e r é s de A l a m á n en este asunto se expl ica porque estas tierras 
h a b í a n pertenecido a l marquesado del valle de H e r n á n C o r t é s , de q u i e n 
las h a b í a n heredado los Monteleone. 
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se las tierras ajenas, que a reconocer y pagar censos en las 
p r o p i a s " . 2 7 Como a la m i t a d del siglo x i x la opos ic ión a los 
derechos señoria les era general en el pa í s ; consecuentemente 
p o q u í s i m o s propietarios t en ían censos. L a hacienda de At l a -
comulco tenía, a d e m á s de una buena s i tuac ión en materia 
de censos, la ventaja excepcional de ser una de las pocas de 
t i e r r a caliente " s in pueblos n i tierras ajenas dentro de las 
suyas". 2 8 T o d a v í a u n a ñ o antes de su muerte , A l a m á n infor
m ó a Monteleone que los pueblos de indios en su tenaz lucha 
c o n t r a las haciendas t i raban de noche las mojoneras que de 
d í a colocaban las autoridades judic ia les . 2 9 

A l a m á n , por otra parte, estaba convencido de la necesi
dad de conservar el "sistema m o n á s t i c o " establecido por los 
e s p a ñ o l e s en las haciendas azucareras. Conforme a ese sistema, 

. . .los empleados no sólo no hablan, pero ni aún levantan los 
ojos delante del administrador, y bastaría que hubiese un de
pendiente que no pudiera sujetarse a esa severa disciplina para 
que se relajase en todos.3 9 

Sin embargo, como A l a m á n consideraba una extors ión la 
t i enda de raya a b a n d o n ó , en la mol ienda de 1850, el sistema 
de que la m i t a d se pagara en plata y la o t ra m i t a d en vales. 
C o n este acto de just ic ia ob tuvo u n a ganancia, porque aumen
tó la oferta de mano de obra, aumento que, al rebajar el "pre
cio de l t raba jo" , c o m p e n s ó la d i s m i n u c i ó n en las ganancias 
ele la t ienda de raya de A t l a c o m u l c o . 3 1 Este éx i to ético-finan
ciero l levó a A l a m á n al poco t i empo a pagar la tota l idad del 
t raba jo en d inero , con l o cual a u m e n t ó aun m á s la oferta de 
m a n o de obra y d i sminuyeron los costos de las "tareas", a can
tidades mucho menores que en las fincas inmediatas. L a abo
l i c ión de las tiendas de raya favoreció , a d e m á s , que la gente 

2T Ibid., pp . 547, 549. 
2S Ibid., pp . 554, 556. 
29 íbid., p. 559. 
so íbid., p . 533. 
s i íbid., p. 550. 
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t raba jara " c o n gusto" . 3 2 Sin embargo, su rg ió entonces u n nue
vo prob lema : la falta de dependientes út i les y dignos de con
fianza, "pues esta es cosa perdida por acá de a l g ú n t iempo a 
esta p a r t e " . 3 3 Ser ía interesante conocer si esta falta de depen
dientes se debe a que se haya i n t e r r u m p i d o la i n m i g r a c i ó n 
e s p a ñ o l a que tradic ionalmente d e s e m p e ñ a b a esas labores. De 
cua lquier modo, conviene recordar, dada la crít ica de A l a m á n 
a la a b o l i c i ó n de la esclavitud por Guerrero, que a mediados 
de 1852 i n f o r m ó a Monteleone, con " sent imiento" , de la muer
te, a los 103 años de edad, del ú l t i m o de los que h a b í a n sido 
sus esclavos: 

E n l o s ú l t i m o s a ñ o s y a s e r v í a de m u y poco , a u n q u e p o r ser 

h o m b r e q u e m e r e c í a a b s o l u t a c o n f i a n z a , se le e n c a r g a b a todo 

l o d e c u i d a d o . C o m o e r a j u s t o , se le m a n t u v o h a s t a su m u e r t e 

y se le a s i s t i ó e n su e n f e r m e d a d c o n c u a n t o e r a m e n e s t e r . 3 * 

Santa A n n a d o m i n ó la escena nacional u n tercio de siglo, 
de l P lan de Veracruz (que derrocó a I t u r b i d e ) al de A y u t l a 
(que lo der rocó a é l ) , época que A l a m á n , con sobrada razón, 

cal i f icó de " l a his tor ia de las revoluciones de Santa A n n a " . 3 * 
E l carisma que Santa A n n a a d q u i r i ó en las playas de Tam¬
pico p e r d i ó eficacia cuando la clase media impulsada por la 
radica l j u v e n t u d de los inst i tutos a p r o v e c h ó el resentimiento 
de Álvarez contra A l a m á n , por el asesinato de Guerrero, y el 
temor de que Santa A n n a afectara su cacicazgo con su pol í t ica 
centralista. 

H i d a l g o , u n anciano de 57 años , encabezó la guerra de i n 
dependencia secundado por u n hombre maduro , Morelos (de 
45 años) y jóvenes como Al l ende (31 a ñ o s ) . Sin embargo, 
otros j óvenes , fueron los que p u d i e r o n ver el f i n a l de la inde
pendencia: realistas, como I t u r b i d e y Santa A n n a que en 

32 tbid., p. 560. 
33 ibid., p. 583. 

34 Ibid., p. 637. 

35 L U C A S A L A M Á N : Historia de Méjico. M é j i c o : L a r a , 1849-1852; I , 

p. 639. 
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1810 tenían , respectivamente, 27 y 19 años de edad, o insur
gentes, como Guerrero y Álvarez , con 27 y 20 años. Los p r i n 
cipales historiadores-cronistas de esa lucha, y posteriormente 
connotados pol í t icos , t a m b i é n eran m u y jóvenes en 1810: Za-
vala (22 a ñ o s ) , A l a m á n (18) , M o r a (16), etc. E l jefe de la 
g e n e r a c i ó n que con la Reforma conqu i s tó la l ibertad , J u á r e z , 
só lo tenía 4 años al iniciarse la lucha por la independencia. 
C u a n d o Alvarez encabezó, el p r i m e r o de marzo de 1854, la 
r e b e l i ó n de A y u t l a contra Santa A m i a , ya contaba 64 años de 
edad y Santa A n n a 63. A p a r t i r de entonces adquiere relieve 
nac iona l J u á r e z , en la plena madurez de sus 48 años , pero 
t a m b i é n asoma una nueva generac ión , la de Por f i r io D í a z (a 
la sazón con sólo 24 años) a la cual tocó aplicar, reinterpre-
t á n d o l o , el concepto de l ibe r t ad conquistado en la Reforma. 

Santa A n n a , vie jo y exilado, r ecordó con rencor a Juan 
Álvarez como u n hombre de "raza africana por parte de ma
d r e " , m i e m b r o de " l a clase í n f i m a del pueb lo" , que en su j u 
v e n t u d h a b í a trabajado como caballerango a l lado de Guerre
r o , a q u i e n d e b i ó " e l d o m i n i o sorprendente que l legó a ad
q u i r i r en las m o n t a ñ a s del sur, consolidado con crueldades de 
h o r r i b l e ce l ebr idad" . 3 » E l c r io l lo Santa A n n a creía in famar a 
Álvarez recordando su sangre africana, pero buen cuidado tuvo 
de o m i t i r eme, por parte de padre, Álvarez descendía de u n 
gallego 3 7 cosa que, para su cr i ter io racista, seguramente ha
b r í a lavado en algo la mancha de la sangre negra. Santa A n n a 
a c u s ó a Álvarez (la "pantera del Sur") de haberse " tomado 
la l i b e r t a d " de manifestarle su desagrado por el nombramien
to de A l a m á n como m i n i s t r o de Relaciones Exteriores en 
1853, porque h a b í a formado parte del mini s ter io que ases inó 
" j u r í d i c a m e n t e al b e n e m é r i t o General Guerrero" . Santa A n n a 
(por naturaleza " i n c l i n a d o a la conc i l i ac ión" ) quiso sepultar 

en el o lv ido esos ^ d í o 4 * l n n i ¡ p Á l y a r p / a t r i b u y ó a temor, ame-

so L Ó P E Z D E S A N T A A N N A : Mi historia, p . 101. 

sr N I C E T O D E Z A M A C O I S : Historia de México. Barce lona : J u a n de la 

F u e n t e Parres , 1880; X I V , p. 95. 
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n a z á n d o l o con que si A l a m á n cont inuaba en el mini s ter io el 
Sur se p o n d r í a en armas. 3 3 

Álvarez exp l i có haber sabido que cuando Santa A m i a pre
g u n t ó a sus ministros " q u é se h a r í a con el Sur", A l a m á n res
p o n d i ó : " inspirar le confianza d á n d o l e cuanto pueda halagar 
a sus hombres, excepto armas y elementos de g u e r r a . . . a 
Álvarez le l l egará su vez como le l legó a Guerrero" . L a muerte 
de A l a m á n (2 de j u n i o de 1853) a las seis semanas de i n i 
ciada la ú l t i m a admin i s t r ac ión de Santa A n n a , i m p i d i ó que 
se realizara ese plan. De cualquier modo, cierta o falsa esa 
a n é c d o t a , parece n a t u r a l que la not i c i a de la muerte de don 
Lucas haya sido recibida " c o n ext raord inar io regoci jo" en 
T i x t l a . Álvarez , doble o astuto, no sólo creyó conveniente fe
l i c i t a r a Santa A n n a oor su advenimiento al noder sino eme 
a c e p t ó el nombramiento de Comendador de la Orden de Gua
d a l u p e - " 

Cuando Santa A n n a recurr ió a u n plebiscito en busca de 
la ra t i f i cac ión de su cargo, el temerario joven Por f i r i o Díaz 
e scr ib ió en el l i b r o del no, hasta entonces natura lmente vir
gen, y p i d i ó que Juan Álvarez asumiera la presidencia. 4 0 F i 
na lmente los liberales, en u n m o v i m i e n t o convergente entre 
los pintos de Álvarez y los nor teños de Santiago V i d a u r r i ob l i 
garon a Santa A n n a a renunciar . Cuando los victoriosos p i n 
tos en t ra ron a la c iudad de M é x i c o , conservadores y liberales 
manifestaron por igua l su repugnancia a las tropas surianas, 
a las que se acusó de desmanes y desenfrenos. 4 1 A l l ibera l 
Rafael M a r t í n e z de la T o r r e le mole s tó m u y part icularmente 
la o f i c i a l idad de los pintos, " toda gente del pueblo, a juzgar 
por su t r a j e " . 4 2 Los liberales moderados se encarnizaron con
t ra los pintos. M . Siliceo, por e jemplo, los calif icó de "chusma 

ÜS L Ó P E Z D E S A N T A A N N A : Mi historia, p. 99. 

39 O L A V A R R Í A Y F E R R A R I : " M é x i c o I n d e p e n d i e n t e " , p. 826. 

40 J O S É LÓPE2 P O R T I L L O Y R O J A S : Elevación y caída de Porfirio Díaz. 
M é x i c o : E d . L i b r e r í a E s p a ñ o l a , 1921; p. 29. 

4 1 V I G I L : " L a R e f o r m a " , p. 85. 

42 Los gobiernos de Alvarez y Comonfort según el archivo del general 
Doblado. M é x i c o : L i b r e r í a de la V d a . de C h . B o u r e l , 1910; p. 46. 



L A VENGANZA D E L SUR 689 691 

de indecentes y degradados. . . horda de salvajes.. . Ya q u e r r í a 
yo que fuesen las de A t i l a , porque siquiera nos d o m i n a r í a el 
soldado feroz, pero valiente, éstos son tan b á r b a r o s y tan b r u 
tos como a q u é l l o s y a la vez tan imbéci les y tan degradados 
como el n e g r o " . " E l p r o p i o presidente Álvarez no escapó a 
t o d a clase de insultos : papatacho, cochero, e t c . " 

De acuerdo con los informes de sus corresponsales Mart í 
nez de la T o r r e y Siliceo, Dob lado se levantó en armas contra 
Á lvarez , al igua l que José L ó p e z Uraga; este ú l t i m o se dec laró 
enemigo del despotismo " d e m a g ó g i c o y grosero de Á l v a r e z " . " 5 

Á l v a r e z des ignó presidente sustituto a Ignacio Comonfor t el 
8 de diciembre de 1855, y el d í a 12 renunc ió para q u i t a r pre
textos a quienes se h a b í a n levantado en su contra, e invocado 
l a necesidad de " t rocar la espada por el arado" para subvenir 
a las necesidades de su f a m i l i a . 4 6 Ya camino de regreso al 
Sur, desde T l a l p a n . Álvarez , do l ido , escribió a Doblado el 
20 de diciembre de 1855 
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able sed 
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i porque 
tener en 

Pobre entré a la presidencia, y pobre salgo de ella; pero con 
la satisfacción de que no pese sobre mí la censura pública, y 
porque, dedicado desde m i tierna infancia al trabajo personal, 
sé manejar el arado para sostener a mi familia, sin necesidad 
de los puestos públicos, donde otros se enriquecen con ultraje de 
la orfandad y de la miseria. 4 ' 

L a s i tuación social del pa í s se agravó , al a ñ o siguiente, 
c o n mot ivo de la ley de desamort i zac ión de 25 de j u n i o de 
1856. Algunas comunidades i n d í g e n a s de M i c h o a c á n , Oueré-
ta ro , Puebla y Veracruz se sublevaron para protestar contra 
l a desamort izac ión de sus bienes. E l gobierno de C o m o n f o r t 
d i c t ó una circular , el 19 de septiembre de 1856, para dis ipar 
l a confus ión en que h a b í a n i n c u r r i d o esos indios, entre la l i -

ofilántro-
t ser más 

nado de 
una gue-
a traba¬

; preciso 
Istas fre
ís depen-
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l o menos 

43 ibid., p. 42. < u c i ó n M e _ 

« ibid., p. 53. Historia 
4= ibid., p. 84. 
4S F R A N C I S C O Z A R C O : Historia del Congreso constituyente. M é x i c o : a l primer 

I m p . cíe Ignacio C u m p l i d o , 1857; I . pp. 289-290. i e r a i j u a n  

4" Los gobiernos, p. 155. 
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L a alianza entre la clase media ( Juárez) y los campesinos 
(Álvarez) l legó, pues, a su f i n . Los liberales r e d u j e r o n el pre

cio del pago de la co l aborac ión i n d í g e n a al t r i u n f o de la Re
f o r m a a la de samor t i zac ión de sus comunidades, suponiendo 
que esto los l iberar ía , al convertir los en parvifundistas. Pero 
los antiguos comuneros pronto se percataron que con la des
amort izac ión p e r d í a n fuerza, porque se desintegraban sus 
pueblos. Por una v ía indirecta , pero igualmente efectiva, la 
hacienda laica sacó el mayor provecho de la Reforma, es decir, 
de la l iber tad . L a alianza clase media-campesinos a c e n t u ó el 
fiasco que para ellos repre sentó el Plan de Iguala. 


