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INTRODUCCION 

UN ENFOQUE ALTERNO 

Las aproximaciones globalizantes sobre el poder y el Estado en Mexi
co, que ban predominado durante varias decadas en el mundo academi
co, presentan problemas en su capacidad para concretizar las diver
sas formas en que lo estatal toma cuerpo cuando se pasa de un enfoque 
nacional a uno de nivel menor de agregaci6n (como puede ser el de un 
pueblo, un municipio, una ciudad, una microrregi6n, un estado fede
rado o un grupo de ellos). La utilizaci6n de categorias analiticas cons
truidas para el estudio de formaciones nacionales o supranacionales 
no es muy util, si nose las transforma, para ser aplicadas en niveles 
de organizaci6n social menores. 

Desde antes del 1 de enero de 1994 chiapaneco, hemos sostenido 
el criterio de que en la comprensi6n de la sociedad mexicana y, mas 
particularmente, del Estado mexicano y de su sistema politico hay un 
importante papel que debe asignarse tanto a las sociedades que se de
sarrollan en las distintas areas geognificas del pais, como a las formas 
en que se estructuran las relaciones de poder, desde estas sociedades 
hacia los centros nacionales, y a la inversa. Estas redes de relaci6n son 
las que en gran medida han hecho posible tanto la reproducci6n local 
como nacional del Estado y su sistema politico. 

Si vemos al Estado desde una perspectiva macroagregada, al fo
tografiarlo con el anfilisis nos quedamos sobre todo con sus institucio
nes y aparatos de dominaci6n. En el caso mexicano con los sectores 
corporados del partido dominante; con las relaciones entre el perso
nal politico y los dirigentes de las clases burguesa, proletaria, campe
sina ode sectores medios; con el anfilisis del sistema electoral y los 
partidos. 

Pero en un pais que se habia caracterizado por no tener una gran 
competitividad electoral, con los grandes agregados sociales -secto
res corporados- bajo el control de sus lideres, con los grupos de 
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18 PUEBLOS INDIOS, SISTEMAS DE DOMINIO REGIONAL 

propietarios bien articulados en sus instancias nacionales de organiza
ci6n, poco podfamos saber del conflicto social cotidiano, manifiesto 
y latente, que implicaba lograr, mantener y reproducir un tipo especifi
co de dominio sobre la sociedad no vista como resultado de una suma 
de individuos corporados, sino como producto factorial de diferencias 
y particularidades. 

El Estado mexicano, sin dejar de constituir el conjunto de pnic
ticas sociales e instituciones encaminadas a mantener y reproducir, 
mediante la aceptaci6n y el consenso, y con la amenaza del uso de 
la fuerza, un orden social cimentado en las diferencias de clase y la 
acumulaci6n de capital, es tambien centro de disputa politica de los 
grupos y clases existentes en el pais y permeable a tales conflictos. 
Aunque imagen de las clases econ6micamente dominantes, las clases 
mayoritarias tambien est:An representadas en la estructura estatal. 

No podemos hablar del gobiemo, como rama ejecutiva del Esta
do mexicano, como un ente voluntarista en estricto sentido, que res
ponda hermetica y unitariamente a las demandas de una clase burgue
sa nacional o a las de una fracci6n de la misma, como tampoco de 
una estructura predeterminada para mantener con exclusividad la forma 
capitalista de generaci6n de la riqueza, o que se encamina a defender 
nada mas los intereses de los grupos de propietarios en el pais. 

El Estado, como conjunto de aparatos y relaciones sociales, es 
un producto hist6rico de las contradicciones sociales, de las alianzas 
y de las rupturas politicas. Las caracteristicas del modemo Estado 
mexicano habra que encontrarlas en el desarrollo de las correlaciones 
de fuerzas y la creaci6n de instituciones y formas de control politico, 
resultado de la fase armada de la revoluci6n de principios de siglo 
que destruy6 al regimen porfirista. Sin embargo, una parte de SUS com
ponentes explicativos tienen que encontrarse, tambien, en el proceso 
de construcci6n de un poder y de una identidad nacionales, iniciado a 
partir del rompimiento con la situaci6n colonial. 

La Declaraci6n de lndependencia de septiembre de 1821 no mar
ca la aparici6n de la naci6n y del Estado mexicanos, sino el comienzo 
de un largo camino que recorreran las elites y los grupos sociales he
rederos del pasado colonial para construirlos. 

Las contradicciones sociales son, entonces, una de las caracteristi
cas de la construcci6n misma del Estado en Mexico, de sus politicas, 
de sus acciones, de su historia. Tales contradicciones han tenido di
ferentes expresiones temporales y espaciales, lo que ha hecho que la 
politica estatal y algunas de las practicas y aparatos del Estado se mo-
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difiquen de acuerdo con esos factores. Estas transfonnaciones ban 
ocurrido sin que deje de ser en ultima instancia el garante de la repro
ducci6n general del sistema social. Sin embargo, entre esa ultima ins
tancia y la vida cotidiana de la politica hay mucho que decir, escribir 
y conocer. 

Aunque las ramas centrales del Estado mexicano son muy fuer
tes, tanto en el manejo de los recursos publicos como en el control 
del proceso de toma de decisiones, el poder regional en el Mexico del 
presente es una realidad que no niega esa fortaleza estatal. De alguna 
manera la constituci6n regional del poder politico es una de las ga
rantias para la reproducci6n del sistema estatal global. 1 

El sistema politico mexicano, aunque puede ser definido como 
un conjunto de instituciones y aparatos de control politico que penni
ten la reproducci6n social del Mexico contemporaneo, es tambien un 
conjunto de practicas sociales y de alianzas nacionales, regionales y 
municipales que se modifican a traves del tiempo y que deben cons
truirse pennanentemente. Aunque el partido del gobiemo es un apa
rato de dominaci6n, el control y el consenso que ejerce coma partido 
dominante no ban estado dados de una vez y para siempre. En parte, 
la especificidad del sistema politico mexicano ha radicado tradicio
nalmente en su capacidad para la construcci6n pennanente de alian
zas. En regiones donde el Estado es algo etereo, y falta una vision 
clara y compartida de la nacionalidad y una ideologia oficial, con 
carencia de instituciones formales, existen practicas consuetudinarias 
que el Estado ha respetado y han sido la base de la lealtad del campe-

I Me he inspirado en las reflexiones de Rodolfo Stavenhagen en su libro Las closes 
sociales en las sociedades agrarias, Mexico, Siglo XXI, 1980 (la. ed. 1969). Por medio del 
analisis de clases, Stavenhagen desarrolla una interesante reflexi6n que vincula los elementos 
coloniales, emicos y de estratificaci6n social para entender el proceso de desarrollo en las 
sociedades subdesarrolladas. Toma como estudios de caso regiones campesinas de Mexico, 
America Central, el norte de Africa y el Africa negra. En un trabajo que ya es clasico de las 
sociologias latinoamericana y del tercer mundo, Stavenhagen explica el complejo proceso de 
construcci6n del desarrollo y los elementos estructurales que lo condicionan en ese tipo 
de sociedades que tuvieron la caracteristica de haber sido incorporadas a procesos coloniales. 
Al final de su texto, el autor deja una pregunta abierta que me hizo pensar parte de lo que 
ahora expongo, aplicado al asunto del poder politico. En su parte conclusiva, afirma que: "al 
nivel de la pequeiia comunidad el desarrollo econ6mico tiene implicaciones estructurales 
cuyo analisis nos conduce necesariamente a la sociedad global. Las pequeilas comunidades 
rurales no son solamente el reflejo pasivo de las transformaciones provenientes de los centros 
urbanos. Los 'nucleos de modemismo' no son los unicos puntos originarios del cambio 
social. La pequeila comunidad rural tambien representa en los paises subdesarrollados un 
eslab6n en el proceso que ha conducido y conduce todavia al desarrollo y al subdesarrollo 
simultaneos", op. cit., pp. 272-273. 
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sinado hacia el partido oficial. Pero, par otro lado, es precisamente 
en esos lugares tambien donde la sociedad tiende a expresarse, mas 
que por los canales tradicionales de una sociedad occidental, por medio 
de movimientos sociales. 

(,Como es posible que el Estado mexicano se mantenga como la 
instancia legitima encargada de sostener y reproducir el orden de co
sas existente en una unidad nacional plural y diversa, si una porcion 
de la sociedad tiende a manifestarse por medio de aparatos e institu
ciones formales como los partidos, en tanto otra parte se expresa me
diante movimientos sociales que contienen la violencia como signo 
de rebelion frente a la amenaza de ser destruidos o afectados? 

Esta pregunta solo puede responderse si se agregan, a las explica
ciones generales de la reproduccion del poder politico nacional, una 
serie de reflexiones construidas a partir de analisis concretos que nos 
digan como opera la red de articulaciones del Estado y la sociedad lo
cal en las regiones mexicanas, como se construye desde ellas el poder 
politico nacional, como se reproduce tal poder en las mismas, como 
logra su sistema politico controlar, mediar o destruir la constante ex
presion de las contradicciones y conflictos por medio de movimien
tos sociales. 

La comprension del proceso de dominacion politica, cuando pa
samos de un nivel nacional a uno menos agregado, como el de un 
municipio o una entidad federativa, y la dilucidacion de como se 
reproducen las formas de explotacion y acumulacion economica re
gional, no se consiguen con el simple estudio o ubicaci6n de estruc
turas de las clases sociales. El analisis estructural de clase, tiene que 
operar con la intermediaci6n del nivel regional. La incapacidad de 
las clases sociales para conformar mecanismos de representaci6n e 
identidad nacionales y su dificultad para constituirse como instancias 
de lucha politica de manera abierta en todo el pais, hacen que otros 
elementos entren en juego en las definiciones del poder en niveles 
menos agregados de la realidad. 

Ante la incapacidad de las organizaciones y partidos politicos 
para ser expresiones de las clases sociales nacionales, el conflicto 
social y la lucha por el poder politico en Mexico se han reproducido 
historicamente en representaciones de identidades regionales. Loque 
conceptualizamos en este trabajo como sistemas regionales de domi
nio son, entonces, las redes de articulaci6n y reproducci6n de la do
minacion y la legitimidad politica del sistema politico global. Estos 
sistemas son las formas en que, en un nivel desagregado de la reali-
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dad nacional, toman cuerpo las clases sociales en movimiento y sus 
relaciones de conflicto o acuerdo. Aunque construidos sobre bases de 
acumulaci6n de riqueza, lo econ6mico, sin embargo, no es suficiente 
para explicar los sistemas que tienen a cargo, regionalmente, la repro
ducci6n del orden social. 

Muchas regiones de Mexico, frente al sistema politico global, 
son presididas por lo que denomino sistemas regionales de dominio, 
los cuales se apuntalan en un cuerpo de creencias ideol6gicas y valo
res compartidos que pueden ser iguales, diferentes o con participa
ci6n del que dispone el sistema de dominio nacional. En algunas 
ocasiones, lo regional, sin aparecer en la conciencia de los actores, 
ha sido un elemento de unidad e identidad que ha permitido a las 
elites locales encabezar la sociedad regional frente al poder nacional. 
Esto explica el porque algunos de estos movimientos regionales han 
sido pluriclasistas al integrar empresarios, campesinos, trabajadores, 
estudiantes y ademas un buen contingente de mujeres. 

SISTEMA REGIONAL DE DOMINIO 

Para una perspectiva geografica, una entidad federativa es solo una 
instancia de divisi6n territorial. Para la ciencia politica, la entidad es 
un espacio de gobiemo, componente del Estado nacional, con facul
tades, atribuciones y competencias para ejercer el poder publico den
tro del ambito de SU territorio. Juridicamente los estadOS son elemen
tOS de un orden integral llamado federaci6n mexicana que se materia
liza en la constituci6n politica. Sin embargo, desde una perspectiva 
sociol6gica, ademas de los elementos anteriores, la entidad federativa 
resulta, ante todo, de un proceso hist6rico de integraci6n de valores 
particulares, de culturas, de estructuras econ6micas y de formas de 
relaci6n social y politica. 

No entendemos por sistema regional de dominio a la administra
ci6n de un gobiemo del estado, porque nos quedariamos en un anali
sis puramente formal de uno de los aparatos de la dominaci6n politi
ca. Sin embargo, en el interior de una administraci6n gubemamental, 
de su personal politico, de sus decisiones, de sus articulaciones con 
las otras ramas ejecutiva y judicial del poder formal, de su particular 
relaci6n con los partidos politicos y las fuerzas sociales aliados a 
ellos o independientes de los mismos, es donde se expresan relacio
nes de fuerza y poder que provienen de fuera de la estricta actividad 
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politica -la economfa, el prestigio y la influencia social, entre otras. 
Porque constituye el cuerpo formal de la administracion del poder en 
una sociedad regional, en el interior de la maquinaria gubernamental 
es donde se manifiesta tambien, con presencias o ausencias, la corre
lacion de fuerzas e incluso la estructura y el poder de las distintas cla
ses y grupos sociales regionales. 

A pesar de la creciente importancia y fuerza de aparatos y pnic
ticas de dominacion, cimentadas primero en la organizacion del Esta
do liberal y luego en la del posrevolucionario, la regionalidad (enten
dida como la capacidad de una sociedad, asentada en una entidad 
federativa para asumir formas de organizacion politica, de expresion 
cultural, de acumulacion economica y de identidad propias), conti
m1a siendo un atributo de algunas de las subsociedades existentes en 
el interior del pais. 

Mas alla del formalismo constitucional, los estados de la federa
cion deben ser considerados regiones politicas con particularidades 
que han dado existencia historica a sistemas regionales de dominio 
especificos. Por eso Chihuahua, con aspectos comunes, tiene dife
rencias importantes comparado con Chiapas. 

Sin embargo, el analisis de un sistema de dominio regional no es 
algo tan simple que brote con solo detener la vista sobre una entidad 
federativa. En primer lugar, descubrir por medio de informacion censal 
o estadistica a los detentadores de la riqueza y las fuentes de acumu
lacion economica en el estado, no nos dice nada de su papel como 
agentes dinamicos de la arena politica. Esto lo tenemos que detectar 
de otra manera ya que no siempre los agentes economicos abandonan 
los negocios para irrumpir abiertamente en la politica formal. Igual 
acontece con los grupos o personas con influencia y prestigio social, 
o con abierto poder politico. La economfa no siempre esta ligada 
directamente a la politica, y viceversa. Supone mediaciones, enlaces, 
que tenemos que descubrir. , 

En segundo lugar, no es tan facil aprehender en un analisis del 
poder, los elementos que corresponden a la dimension que he llama
do regional y los que provienen de la orbita mas amplia 0 nacional, 
de la sociedad. 

El conocimiento de un sistema regional de dominio no puede 
darse solo al enumerar y ubicar los grupos economicos, ni por una 
descripcion de sistema politico formal: gobiemo, poder judicial, ca
mara de diputados, administracion municipal, partidos, elecciones, 
etc. Necesitamos encontrar una forma de anfilisis que nos permita 
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asir a todos los actores sociales que intervienen en la definici6n de 
quien dirige politicamente la sociedad regional. 

Produccion y reproduccion social del poder 

La practica de los sujetos sociales encaminada a mantener, compartir 
o acceder al poder politico, opera sobre ciertas estructuras sociales 
preexistentes y nose da en el vacio. Los hombres hacen su propia 
historia, pero no siempre bajo condiciones impuestas por ellos, sino 
ademas por algunas que las preceden. La acci6n social de individuos 
y grupos se ejerce sobre sociedades ya constituidas, con sus valores, 
normas, dominaciones y formas de explotaci6n. Al actuar, los hom
bres buscan, consciente o inconscientemente, modificar las mismas 
condiciones aunque no siempre su acci6n social llegue a los fines de
finidos inicialmente. Sin embargo, las condiciones prevalecientes, 
aunque en parte se conservan en la nueva configuraci6n social, tam
bien son modificadas en el transcurso de la practica de los actores 
sociales. lgualmente cambian las estructuras. 2 0 para decirlo de otra 
manera, las estructuras que estan en el proceso mismo de la reproduc
ci6n social se modifican coma resultado de los conflictos sociales, de 
las practicas sociales, de las luchas y los movimientos sociales que 
acontecen en cualquier formaci6n social. Asi sucede tambien en la 
constituci6n y desarrollo del Estado mexicano y de los sistemas re
gionales de dominio existentes en el interior del pais. 

La reconstrucci6n de las redes que hacen posible la existencia de 
un sistema regional de dominio especifico en una entidad federativa 
puede hacerse mediante dos procedimientos al menos. Por un lado en 
un analisis de coyuntura politica que muestre la expresi6n de los ac
tores y fuerzas que intervienen, con el objeto de aprehender los ele
mentos permanentes de la realidad regional reveladores de la especi
ficidad de las relaciones politicas en la entidad. Por otro lado, en una 
mirada de larga duraci6n que perciba c6mo se va constituyendo la re
gi6n en tanto campo politico de fuerzas, determinado por las relacio
nes extemas y por las articulaciones y respuestas intemas de la socie-

2 Anthony Giddens, A Contemporary Critic of Historical Materialism, vol. 1, Londres 
y Basingstoke, Mc Millan Press Ltd., 1981 y Central problems in social theory, Londres y 
Basingstoke, Mc Millan Press Ltd., 1981. 
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dad regional (sus clases, agrupamientos sociales y los movimientos 
sociales que emergen de ella). 

EL CASO OAXAQUENO 

He encaminado varios afi.os mi investigaci6n a responder a una pre
gunta central: por que en Oaxaca, a pesar de que existian grandes 
rezagos econ6micos y sociales, las elites politicas regionales habian 
podido resolver sin rupturas profundas en la epoca modema los di
versos desafios de confrontaci6n politica con los grupos subaltemos. 
No me resultaba facil asimilar que los marcos te6ricos aprendidos 
durante mi formaci6n academica inicial no detectaban adecuadamen
te los referentes empiricos en mi lugar de origen y que la explicaci6n 
del presente debia rastrearse en el proceso mismo de constituci6n y 
confrontaci6n hist6rica de las clases sociales regionales. 

Este libro se refiere a una zona y a una sociedad particulares del 
pais: al espacio geografico y politico y al grupo humano que habita 
en el y que se conoce como estado de Oaxaca. No se trata de un 
estudio exhaustivo sobre la sociedad oaxaqueiia, que de suyo es plu
ral y diversa. Se refiere, principalmente, al conocimiento de una par
te de lo que llamo su sistema regional de dominio. 

Aplicamos una visi6n de largo plazo. Pretendemos hacer un ana
lisis hist6rico de los factores que han hecho posible la existencia de 
un sistema regional de dominio especifico en el estado de Oaxaca, 
que si bien se ha ido transformando en el tiempo, conserva algunas 
de las caracteristicas originales. 

Abordamos como parte de nuestro universo de estudio al gobier
no del estado de Oaxaca. Al estar limitada la capacidad de acci6n de 
ese gobiemo al territorio que conforma la entidad del mismo nom
bre, el estudio tiene una cobertura geografica definida. En Oaxaca 
existen relaciones de poder y fuerza entre alguna de sus regiones y 
las correspondientes a otros estados de la republica como pueden ser 
los vecinos de Guerrero, Chiapas, Puebla o Veracruz. Pero como 
nos interesan sobre todo las que existen con relaci6n a la reproduc
ci6n del sistema de dominaci6n regional, damos relevancia a las rela
cionadas con las instancias del gobiemo local entendido en su sentido 
amplio. 
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Algunas caracteristicas actuales 

En la actualidad, Oaxaca es uno de los 31 estados que constituyen la 
republica mexicana. 3 Se localiza en la parte meridional del pais y li
mita al norte con los estados de Puebla y Veracruz; al este con Chiapas; 
al oeste con Guerrero y al sur con el Oceana Pacifico. Con una su
perficie de 95 364 kil6metros cuadrados, 4 ocupa el quinto lugar na
cional en cuanto a extensi6n territorial, despues de Chihuahua, Sono
ra, Coahuila y Durango. 

El territorio oaxaqueiio esti cruzado longitudinalmente por las 
cadenas montaiiosas de las sierras Madre del Sur y Madre Oriental, 
que se extienden por varios estados, y par las formaciones localmen
te conocidas como Nudo Mixteco, Cempoaltepetl y Sierra Atravesa
da. Tiene la orografia mas accidentada de todo Mexico, ademas de 
ser la principal demandante de comunicaciones terrestres. 

Estas caracterfsticas, combinadas con otras variables hist6ricas, 
sociol6gicas y culturales, ayudan a comprender la dispersi6n y pul
verizaci6n de los asentamientos humanos. 

En noviembre del 1995, la poblaci6n del estado de Oaxaca se 
estimaba en 3 224 270 habitantes dispersos en mas de 7 000 localida
des de 570 municipios. A diferencia del promedio nacional que lleva 
a hablar de un pais con 60 % de su poblaci6n viviendo en centros 
urbanos, 68% de los oaxaqueiios radica en asentamientos rurales. 5 

El estado de Oaxaca, comparado con el resto de las entidades 
federativas, es uno de las que mayores obsticulos presenta para su 

3 Segun lo estipulado en su Constituci6n polltica promulgada el 5 de febrero de 1917, 
Mexico es una Republica representativa, democratica, federal, compuesta de estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su regimen interior; pero unidos en una Federaci6n 
establecida segiln las principios de esa ley fundamental. Asi lo establece el articulo 40 de! 
titulo segundo en el capitulo I correspondiente a la soberania nacional ya la fortna de gobierno. 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Mexico, 1979, p. 66. 

4 Gobierno Constitucional de! Estado, Plan estatal de desarrollo, Oaxaca 1986-1992, 
Oaxaca, 1986, p. 45. 

5 Si existen grandes diferencias en cuanto a niveles de desarrollo entre las municipios 
oaxaqueiios y las de las demas estados de la federaci6n, en el interior de! estado las diferencias 
tambien son grandes. Sise toma coma referencia s61o la extensi6n territorial, el rango disponi
ble par las municipios puede variar de 3 572.31 kil6metros cuadrados (la superficie de! mu
nicipio de Santa Maria Chimalapa, en el Istmo oaxaqueiio) a s61o 7.65 kil6metros cuadrados 
(la superficie de! municipio de Santa Lucia de! Camino en la parte central de! estado). Para 
ver las diferencias en otras cifras que indican niveles de desarrollo entre sus municipios debe 
consultarse: JNEGI-Gobierno de! Estado de Oaxaca, Anuario estadfstico del Estado de Oaxaca, 
Aguascalientes, 1990. 
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desarrollo social y economico. Tiene los indices mas altos de desnu
tricion infantil, grandes carencias en materia de servicios de bienes
tar y una esperanza de vida por debajo del promedio nacional. 

En contraste con este atraso economico y de bienestar social, 
existen importantes recursos minerales, forestales, agricolas y mari
timos que no ban podido ser aprovechados en beneficio de las mayo
rias de la entidad. Oaxaca es el estado mas rico en cuanto a produc
cion y reproduccion cultural y el mas intenso en cuanto a vida social 
se refiere. Es ademas, la entidad que dispone de la mayor concentra
cion de tierras comunales y de municipios en todo el pais. 

En esta rica vida municipal se reproducen los grupos etnicos: 
zapoteco, mixteco, mazateco, mixe, chinanteco, chatino, chontal, cui
cateco, huave, zoque, triqui, nahua, chocho, amuzgo e ixcateco. El 
estado contiene asi -ademas de los grupos mestizo y negro- 15 de 
las 56 etnias con pasado precolombino que hay en Mexico, cada una 
con su propia lengua y, en algunos casos, con diferencias dialectales 
notables que dificultan su comprension de un poblado a otro. Aten
diendo solo al criteria de clasificacion lingiiistica se considera que 
mas de la mitad de los oaxaquefios son indigenas. 6 

La historia de como esta diversidad y pluralidad han llegado a 
ser posibles en una entidad federativa especifica tiene mucho que ver 
con la historia de la construccion del poder politico regional y de sus 
relaciones con las comunidades, con los movimientos sociales loca
les y con las fuerzas del poder central. 

EL DOMINIO OAXAQUENO 

Para recrear la vision de largo plazo de como se conforma el sistema 
de dominio regional oxaquefio, interesa conocer su relacion con tres 
instancias de poder y de organizacion de la sociedad. 

6 Gobiemo Constitucional del Estado, Plan estatal de desarrollo, Oaxaca 1986-1992, 
Oaxaca, 1986, p. 47. Sin embargo, los especialistas seiialan que la poblaci6n indigena es mu
cho mayor, pues con el criterio de la lengua matema s6lo se registra a los indigenas mayores 
de 5 aiios que la hablan, dejando de lado a los niiios. Ademas muchos otros aunque ya no 
poseen la lengua materna, siguen viviendo dentro de la red de relaciones etnicas en sus co
munidades o fuera de ellas. En terminos de poblaci6n que representa cada grupo predominan 
los zapotecos, mixtecos, mazatecos, mixes, chinantecos que eran, segun cifras de 1970, mas 
de la mitad de la poblaci6n indigena mayor de 5 aiios que hablaba alguna lengua indigena en 
el estado. 
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1. En primer lugar, se busca comprender la dimimica de las re
laciones centro-region. Por estas se entienden las particularidades 
que asumen las relaciones federacion-estado en el proceso de forma
cion del Estado nacional oligarquico primero, durante su apogeo a 
fines del siglo pasado y despues durante la etapa del estado posrevo
lucionario. En el caso de Oaxaca pretendemos dilucidar como se dio 
el proceso de constitucion del estado como entidad federativa parti
cular y cual fue el papel desempeiiado por los grupos sociales y las 
elites regionales; como se relacionaron estos con los grupos sociales 
y las elites nacionales; y cual fue el peso de la region en los procesos 
de constitucion del Estado y la nacion mexicanos y su desarrollo 
posterior. 

2. En segundo lugar, dada esa primera forma de articulacion po
litica, interesa descubrir como se establecen las relaciones de poder 
del nivel regional hacia los grupos sociales subalternos, pero princi
palmente hacia las comunidades y los pueblos oaxaqueiios y los mo
vimientos sociales locales. Esto ayudara al entendimiento de las ca
racteristicas historicas de la dominacion politica y de la explotacion 
economica. 

Las clases sociales solo son comprensibles en su situacion de 
contradiccion entre ellas. Surgen como resultado de un campo de lu
cha economica, que tiene sus expresiones politicas. A veces los agru
pamientos sociales que Hegan a constituirse politicamente como ver
daderas clases, crean sus organizaciones de representacion; en otras, 
como en el caso de Oaxaca, las relaciones de explotacion y poder se 
expresan sobre todo en las cambiantes contradicciones existentes en
tre los sistemas de dominio regional y los movimientos sociales que 
surgen del seno de los grupos explotados (principalmente del campe
sinado comunero y ejidatario). 

El predominio de formas capitalistas o no capitalistas de produc
cion en una region, por ejemplo, no resulta simplemente del desencan
to del capital, como si fuera una persona pensante -asi ha sido visto 
por ciertas interpretaciones-, para apropiarse de ella. Por el contra
rio, las formas productivas tienen detras el sello de la disputa por el 
poder, entre grupos contradictorios por el control del territorio y de 
la sociedad. No hay pues clases o agrupamientos pasivos, sino que su 
constitucion resulta de largos procesos de la lucha de contrarios. 

3. Finalmente, asi como para el Estado nacional el nivel de go
bierno y representacion que existe en la entidad federativa es fun
damental para la reproduccion territorial del sistema politico, en el 
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nivel de un estado federado concreto, el municipio no s6lo es la base 
para la organizaci6n territorial del mismo, sino un aparato de domi
naci6n politica fundamental. Por eso tambien sera tema de nuestra 
reflexi6n. 

Si en el caso de Mexico esto ultimo es cierto, lo es aun mas en el 
de Oaxaca. El municipio ha sido yes el principal aparato de poder 
regional en el sistema politico oaxaquefio, lo mismo que la principal 
forma de manifestar la identidad y la cohesi6n social en la regi6n. En 
la entidad se concentra la cuarta parte de los 2 378 ayuntamientos del 
pais. 7 Su estructura y organizaci6n hist6ricas condicionan el desarro
llo del propio sistema politico local; lo que ocurra en el interior de 
esta instituci6n se expresa en toda la sociedad regional a lo largo de la 
historia politica del estado. 

De manera general, entonces, podemos resumir nuestros objeti
vos en los siguientes puntos: las relaciones entre el poder nacional o 
federal y el sistema regional de dominio; las relaciones del sistema 
regional de dominio hacia la sociedad regional, grupos dominantes y 
campesinado indigena; y la expresi6n de los pueblos por medio de 
mecanismos de lealtad y alianza con el sistema politico, de confron
taci6n por medio de movimientos sociales y como expresi6n de las 
formas de poder local y de participaci6n electoral. 

En la primera parte de este libro exponemos las caracteristicas 
del periodo colonial que llevan a la creaci6n de una sociedad regional 
delimitada por la entidad federativa oaxaquefia. 

En la segunda parte, describimos las condiciones que originaron 
el surgimiento de nuevos estados federados en Mexico; las diversas 
relaciones que se establecieron entre las elites oaxaquefias, el poder 
central, las comunidades indigenas, los movimientos sociales campe
sinos y la organizaci6n municipal, en el siglo XIX. 

En el tercer apartado, estudiamos algunas caracteristicas del sis
tema regional de dominio oaxaquefio durante el porfiriato, el proceso 
de transici6n politica debido a la Revoluci6n mexicana, las modifica
cione~ del sistema de dominio regional que la siguieron, asi como las 
relaciones con los pueblos, la tierra y el poder politico. 

En la cuarta parte, exponemos la aparici6n de nuevos actores po
liticos y movirnientos sociales, su impacto sobre el sistema de domi
nio regional y sus relaciones con el poder central, el surgimiento de 

1 Carlos Martinez Assad y Alicia Ziccardi, Polftica y gesti6n municipal en Mexico, 
Cuadernos de investigaci6n social num. 18, Mexico, IISUNAM, 1988, p. 13. 
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un moderno sistema de partidos politicos y la recomposici6n de la es
tructura politica regional. 

Finalmente, mencionamos algunas conclusiones sabre las parti
cularidades del sistema regional de dominio como categoria de anali
sis en el estudio del Estado mexicano y sus relaciones con el intrumental 
conceptual de los movimientos sociales a la luz del presente y del 
futuro oaxaquefios. 





PRIMERA PARTE 





1. UN PASADO COLONIAL 

EL PESO DE LA HISTORIA 

La composici6n actual de la sociedad asentada en el estado de Oaxaca 
no se debe unicamente a profundos cambios ocurridos en los tiempos 
de la lndependencia y la Reforma. Tampoco es resultado de los efec
tos del porfiriato, ni exclusivamente de los cambios sociales y estruc
turales -que son muchos- de la Revoluci6n mexicana. 

Aunque estas etapas son importantes para entender a la sociedad 
regional, ya queen ellas sufri6 grandes transformaciones, como nin
guna otra sociedad en Mexico, la oaxaqueiia result6 de un proceso 
mas largo entre los principales segmentos, grupos, estratos o clases 
sociales que la integran. Este proceso fue definido en sus lineas prin
cipales por la conquista y la colonizaci6n europeas y ha continuado 
con variaciones hist6ricas hasta la actualidad. 

Contrariamente a lo que algunos autores han sostenido, Eric Van 
Young argumenta que la aparente desintegraci6n de la sociedad de 
Nueva Espana no resulta de la guerra de independencia. La separa
ci6n y el aislamiento ya eran un proceso y una realidad implicitos en 
la organizaci6n del espacio colonial. 1 Este autor sugiere incluso que 
los efectos de la regionalidad -regionality- sobre la estructura so
cial del pals explican mucho sobre la naturaleza de las fuerzas que se 
desataron con el grito de septiembre de 1810.2 

De acuerdo con este punto de vista, la regionalidad de la zona 
que actualmente conocemos como Oaxaca, es decir, la posibilidad de 
un subsistema social que opera hist6ricamente con sus formas parti
culares de acumulaci6n y explotaci6n econ6mica y sus mecanismos 

I Eric Van Young, "Are regions good for think?: Spl!ce, class and state in Mexican 
history", Research Seminar on Mexico and U.S. -Mexican relations, La Jolla, Center for US
Mexican Studies, October 1991, p. 21. 

2 Idem, p. 21. 

33 
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de dominaci6n especificos, se gesta durante el periodo colonial. Los 
espaiioles pudieron controlar con relativa facilidad algunas de las 
zonas de este territorio una vez que cay6 Tenochtitlan; sin embargo, 
la conquista de Oaxaca no destruy6 a las sociedades indias. 3 

EXPLOT ACI6N Y DOMINIO COLONIAL 

A diferencia de otros espacios dominados por los espaiioles, en Oaxaca 
los procesos de explotaci6n y dominaci6n coloniales se sustentaron 
en mecanismos que a la vez que garantizaron la extracci6n de exce
dentes econ6micos, la acumulaci6n de riqueza por parte de los euro
peos y el dominio de las relaciones de poder en favor de la metr6poli, 
no destruyeron a la comunidad, sino que esta incluso se recuper6 a lo 
largo del periodo. La comunidad continu6 siendo la propietaria de la 
tierra y mantuvo espacios relativos de autonomia politica frente a la ad
ministraci6n ya los grupos espaiioles. 

En Oaxaca, los conquistadores establecieron encomiendas -la 
mas importante y duradera de ellas fue la del Marquesado del Valle, 
entregada a Hernan Cortes-,4 operaron fundos mineros, florecieron 
ranchos y posteriormente haciendas, 5 pero estas formas econ6mico
politicas no fueron el eje articulador del dominio en la region. 

El interes de la primera oleada de europeos estaba centrado en 
extender sus dependencias mas al sur primero, yen la explotaci6n de 
las minas, por lo que los indios pudieron recomponer su situaci6n 
politica y econ6mica dentro de una estructura que no cambiaba mu
cho las extracciones y servicios que se enviaban al imperio mexica. 

3 Los zapotecos y mixtecos, los grupos sociales mas grandes y dominantes, fueron los 
primeros en supeditarse al dominio del invasor. Otros pueblos como los mixes o los chinantecos, 
fueron durante mucho tiempo, amenaza constante para los europeos. 

4 El Marquesado del Valle, concedido por el rey a Cortes, incluia a la mayor parte de 
la region central del estado, la mas poblada, y fue considerada mucho masque una encomienda. 
Las encomiendas que quedaron fuera de su jurisdiccion fueron otorgadas por el propio Cortes 
en calidad de Capitan General, quien cuidando mantener su predominio solo otorgo algunas. 
El marquesado fue reducido en extension: hacia 1540 se restringio a cuatro villas. Ya nose 
otorgaron mas encomiendas. William B. Taylor, "Cacicazgos coloniales en el Valle de Oaxaca", 
Historia Mexicana, vol. XX, num. 1, Mexico, El Colegio de Mexico, 1970. 

5 La inestabilidad de las haciendas oaxaquefias, principalmente las del valle central de! 
estado, se refleja en los constantes cambios de propietarios: la hacienda de San Jose fue ven
dida parcial o totalmente 9 veces de 1701 a 1776; la de San Nicolas Obispo lo fue 13 veces de 
1615 a 1799; la de San Bartolo cambio de manos 10 veces de 1693 a 1778; y la de Guadalupe 
se vendio 24 veces de 1618 a 1780. William B. Taylor, Landords and Peasants in Colonial 
Oaxaca, Stanford, Stanford University Press, 1969, pp. 67-110. 
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Sus antiguos seiiores locales y regionales se convirtieron en el enlace 
politico frente a los espaiioles. Ellos eran los responsables de organi
zar a la comunidad en los deberes coloniales. Cuando los espaiioles 
empezaron a dar mayor importancia a las actividades alejadas de la 
hidalguia de la conquista, los indios no solo habian conseguido el re
conocimiento de la corona a sus posesiones sino que incluso las ha
bian incrementado. 6 

Mediante la creaci6n de aparatos regionales que sirvieron como 
instancias de intermediaci6n politica entre las familias indias y el Es
tado espaiiol, a este le fue posible disponer de una forma mas eficiente 
de explotaci6n y de dominio sobre sus nuevos territorios. Al consti
tuir instituciones que separaban a los indios de los espaiioles y de los 
otros grupos etnicos, con atribuciones y facultades que promovieron 
el establecimiento de corporaciones, se posibilit6 el mantenimiento 
de la unidad interna de los pueblos. Tales aparatos fueron: las repu
blicas de espaiioles, las republicas de indios, las alcaldias mayores y 
los corregimientos. 7 

LAS REPUBLICAS DE ESPANOLES 

La instituci6n espaiiola del municipio se implant6 para organizar la ad
ministraci6n y la organizaci6n politica de los asentamientos humanos 
en los nuevos territorios. Las Ordenanzas de Cortes de 1824 y 1825, 

6 Taylor seiiala cuatro factores que contribuyeron al predominio indio sobre la tenencia 
de la tierra: 1) La organicidad y cerraz6n intema de las comunidades, que Jes permiti6 capa
cidad de resistencia para sostener litigios agrarios -a veces muy largos-; 2) Los favores de! 
Estado espaiiol que permitieron, mediante el reconocimiento de los patrimonios agrarios pri
mitivos de los pueblos y el otorgamiento de mercedes para la explotaci6n agricola y ganadera, 
el control de los pueblos de la tierra a cambio de! tributo y la sujeci6n al rey; 3) El otorgamiento 
a los pueblos, una vez reconocida su existencia como slibditos, de! derecho a disponer de for
mas locales de representaci6n politica: sus justicias legales; 4) El poco interes inicial del con
quistador en apropiarse de las tierras, y 5) Las limitaciones que tuvo para otros espaiioles la 
existencia del Marquesado del Valle, que aunque fue una encomienda, se relacion6 de tal 
forma con sus pueblos sujetos que siguieron disponiendo de sus tierras a cambio del tributo y 
los servicios prestados, sin destruir sus sociedades como en otras regiones. William Taylor, 
The Valley of Oaxaca: a Study of Colonial Land Distribution, Ann Arbor, University Microfilms 
International-XEROX, 1969, pp. 165-189. , 

7 En la mixteca por ejemplo, coadyuvada por las quejas del cacique frente a las actitudes 
del encomendero, se estableci6 en 1531, despues de pacificarse una rebeli6n de caciques in
dios, la primera alcaldia mayor en Teposcolula. En 1550, ya existia otra alcaldia en Yanhuitlan 
y cuatro corregimientos en otros pueblos mixtecos que comprendfan 20 antiguas encomiendas. 
Rodolfo Pastor, Campesinos y reformas: la mixteca, 1700-1856, Mexico, El Colegio de Me
xico, 1987, p. 72. 
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primeras reglamentaciones coloniales, ya establecian los mecanismos 
para la fundaci6n de pueblos, villas y ciudades. Asi lo contemplaban 
las dictadas sobre Descubrimiento, Poblaci6n y Pacificaci6n de las In
dias de 1573 y las postrimeras de intendentes de 1786. 8 

La fundaci6n de poblados fue una medida de alto contenido poli
tico. Su instalaci6n sefialaba los limites del avance espafiol pero el pobla
miento era algo incierto. A veces los lugares eran abandonados y po
blados mas adelante.9 

Siendo inicialmente una instituci6n de participaci6n popular, el 
ayuntamiento espafiol en Nueva Espana respondi6 a los intereses de 
acumulaci6n colonial. Aunque hubo ayuntamientos en que los res
ponsables de la comunidad eran electos, en muchas municipalidades 
los cargos se subastaban para ser puestos en venta o arriendo. 10 

LAS REPUBLICAS DE INDIOS 

Desde muy temprano la Audiencia de Mexico ya preveia formas de 
organizaci6n para los pueblos sometidos. En 1531 se mencionaban car
gos de regidores y alguaciles para comunidades del valle de Mexico. 11 

Muy pronto se organizan muchos mas, sobre todo en las zonas con 
alta densidad de poblaci6n natural. La Cedula Real del 10 de octubre 
de 1618 consolida esta practica, al disponer que en cada poblado o 
reducci6n hubiera un alcade indio del mismo lugar; si el numero de 

8 El ayuntamiento, la forma de gobiemo local de los espafioles aparece desde los primeros 
tiempos de la conquista. Para legitimar sus acciones, Cortes crea el 22 de abril de 1519 el pri
mer ayuntamiento en la Villa Rica de la Vera Cruz, que contaria con dos alcaldes, regidores, 
alguacil real, alferez, alguacil mayor. capitan y otros funcionarios electos por sus tropas. De 
ese ayuntamiento, recibi6 Cortes los cargos de Justicia Mayor y Capitan General que legitim6 
ante Espana su empresa de destrucci6n y dominio. Posteriormente se instalaron iguales entidades 
para los espaiioles de Coyoacan y San Sebastian en Le6n. Sergio Francisco de la Garza, El 
municipio (historia, naturaleza y gobiemo), Mexico, Ed. Jus, 1947, pp. 27-28. 

9 Las politicas congregacionistas de los colonizadores llevaron a asentar barrios de in
dios de distinta etnicidad en los alrededores de las villas y ciudades. Por ejemplo en Oaxaca, 
cuyo crecimiento y expansi6n estuvieron asociados a la mayor fortaleza o debilidad del Mar
quesado, con quien sostendria siempre una constante disputa, se crearon barrios de poblaci6n 
tlaxcalteca y nahua con los contingentes que acompafiaban a las tropas espai'iolas. Luego, 
otros con migraciones de mixtecos y zapotecos del valle. Estos barrios tenian su autonomia 
politica y sus propios caciques, pero fueron fundados para proveer de servicios y oficios a la 
poblaci6n espai\ola. Vease John Chance, Razas y clases en la Oaxaca colonial, Mexico, IN!, 

1982, pp. 109 y 150. 
10 Julio D'Acosta y Toribio Esquivel Obreg6n, Elfuero del municipio, Mexico, Ed. 

Jus, 1948, p. 102. 
11 Rodolfo Pastor, op. cit .• p. 86. 
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casas eran mas de ochenta, se nombrarian dos alcaldes y dos regidores; 
si era mayor, aumentaria el mlmero de funcionarios locales. 12 

La jerarquia prehispanica 

Las republicas de indios estaban encabezadas en los primeros tiempos 
de la colonia por los antiguos seftores y caciques. Ellos fungieron como 
gobernadores de sus pueblos, al principio de manera vitalicia. Eran 
la trabaz6n J>ara la articulaci6n entre la corona y la sociedad india, al 
encargarse de organizar la recolecci6n del tributo. Por compatibilizar el 
derecho de gentes y el derecho de conquista, los caciques reciben a 
cambio el disfrute de concesiones de tierra, por algiln tiempo su pro
pio tributo, el trabajo de terrazgueros indios y otros privilegios por 
parte de la corona. En algunos casos, como en el Valle de Oaxaca, los 
caciques Hegan a tener mas tierra que los propios espaftoles. 13 Como 
autoridades etnicas son el eje de la legitimidad del sistema de dominio 
en el primer siglo de la conquista. 

Aunque se debilitan los grandes seftorios pehispamcos regionales, 
ya que en la nueva demarcaci6n politica se equipara en una misma 
categoria de pueblo cabecera a los grandes y los medianos seftorios 
oaxaqueftos, las sociedades indias logran mantenerse. 

El gobernador indio reside en la antigua sede del seftorio que aho
ra es pueblo cabecera, del que dependen pueblos cabeceras depen
dient~s y pueblos sujetos de cabecera, dirigidos por sus antiguos prin
cipales, que enlazan a la comunidad con el gobernador de indios -en 
otros casos el esquema es mas simple: pueblos cabecera y sujetos; pue
blos cabecera y barrios. 

Pueblos autonomos 

Las republicas de indios, definidas como una unidadjerarquizada de 
pueblos en la que existe cierto numero de tributarios, son la base de la 

12 Toribio Esquivel Obregon, op. cit., p. 214. 
l3 Los cacicazgos de Etla y Cuilapam por separado tendrian mas tierra que la mas gran

de de las haciendas espafiolas en el valle de Oaxaca. A finales del siglo XVIII los cacicazgos 
hereditarios del valle tenian todavia una distinguida posici6n de prestigio y autoridad en la 
sociedad. William B. Taylor, "Cacicazgos coloniales en el Valle de Oaxaca", Historia Mexi
cana, vol. XX, num. I, Mexico, El Colegio de Mexico, 1970. 
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organizaci6n territorial y administrativa de las alcaldias mayores y co
rregimientos. 

La corona provee a los pueblos de leyes, atributos y derechos, de 
ahi que despues del impacto de la conquista empiezan a recuperar su 
fuerza organizativa y su identidad como sociedades indias. 

Las politicas de congregaci6n forzosa, asi como del cambio de 
poblaciones de un lugar a otro, afectaron a muchas comunidades. Sin 
embargo, con los af10s las de la zona de Oaxaca lograron reconstituirse 
politica, econ6mica y socialmente. Los pueblos podian ademas reafir
mar e incluso expandir sus territorios indios, por medio de dotacio
nes que el rey les concede a lo largo de todo el periodo. 14 Rodolfo 
Pastor ha estudiado esto en un profundo analisis de la mixteca oaxa
quefia.15 

Reproduccion social 

La republica se convierte en la principal instancia de organizaci6n y 
reproducci6n de las sociedades indias. Los cargos y responsabilida
des de los dirigentes incluian el control politico de los campesinos de 
la cabecera, de los pueblos sujetos y de los barrios, la administraci6n 
de los bienes de las comunidades (dentro de los cuales estaban las tie
rras, las cajas comunitarias y de las cofradias de los santos patronos de 
los pueblos, los ganados, molinos, sembradios) y otras actividades co
mo la extracci6n de sal, cal, carbon, etcetera. Los dirigentes seen
cargaban, ademas, del ejercicio de la justicia legal como juzgado 
mixto en asuntos de tierras -entre campesinos del mismo pueblo- y 
policia; la defensa de los hijos de las comunidades ante los juzgados 
espafioles, asistencia en carceles u obtenci6n de fianzas; la prosecu
ci6n como fiscales de causas judiciales, civiles y criminales contra quie
nes dafiaran a los hijos de los pueblos -por ejemplo contra miem
bros de castas-; la representaci6n legal de otras instituciones comu
nitarias como las cofradias ante la autoridad colonial; asi como la 
defensa de las tierras, bienes y otros derechos de la comunidad. 16 

14 William B. Taylor, The Valley of . ., pp. 135-138. A pesar de que una parte de las 
posesiones indigenas era considerada privada -como aconteceria con las de caciques y prin
cipales- existian restricciones legales para la venta, por lo que las tierras comunales se 
mantendrian durante todo el periodo colonial como la principal forma de tenencia de la tierra. 

15 Rodolfo Pastor, op. cit. 
16 Rodolfo Pastor, op. cit .• p. 99. 
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Marcello Carmagnani ha vista el desarrollo de la comunidad in
dia en la Oaxaca colonial no solo como un resultado vertical de la do
minaci6n impuesta por los espafioles, sino tambien como un producto 
del esfuerzo de las sociedades primigenias para reconstituir su iden
tidad, su territorio y su presencia hist6rica. La dominaci6n disolvi6 
momentaneamente el mundo indio, autonomizando los elementos cons
titutivos de su etnicidad en su referente central: la identidad. Esto oca
siona que algunos de sus elementos, como la organizaci6n politica, 
sean disueltos, pero otros -como la organizaci6n familiar y territo
rial- logren reorganizarse, encuentren un equilibrio y reconstituyan 
la identidad dentro del propio contexto de dominaci6n colonial, y les 
permita reproducirse como sociedades locales. 17 

Las sociedades indias no se recomponen de modo como se inte
graban antes de la conquista, pero si logran encontrar sus formas de 
reproducci6n. Lo que les permite la reproducci6n es la redefinici6n 
de su territorio. Para Carmagnani el territorio indio es una forma 
politica, econ6mica y social que posibilita la reproducci6n social. 18 

La reconstituci6n de la sociedad india no es uniforme ni acontece 
en todos los casos, pero si en la mayoria. Nose trata de una identi
dad en el nivel de todo el grupo zapoteco o mixteco, sino de una recons
tituci6n de muchas pequefias sociedades locales. Un territorio indio 
es, asi, un conjunto de asentamientos humanos, uno de los cuales asu
me el papel de cabecera -de acuerdo con sus organizaciones origi
nates antes de la conquista- y los demas aparecen como sus sujetos 
que disponen de un espacio geografico comun. 19 Los limites de esas 
plurisociedades -que a veces estan integradas por pueblos de un 
solo origen y otras por dos, como puede ser el caso de sociedades 
indias de los valles en que en una misma unidad convivian zapotecos 
y mixtecos-, son entonces los limites de la republica de indios. Por 
eso, igual que ahora, era posible encontrar formas de colaboraci6n 
entre distintos pueblos del mismo o diferente origen etnico. La con
servaci6n del territorio con lo que esto implica -la poblaci6n, los cul
tivos, los bosques, los pastos, las aguas- fue una de las principales 

17 Marcello Cannagnani, El regreso de Los dioses; el proceso de reconstituci6n de la 
identidad etnica en Oaxaca. Siglos XVII y XVlll. Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1988, 
p. 13. 

18 Marcello Carmagnani, op. cit., p. 70. 
19 Marcello Carmagnani, op. cit., p. 57. 
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formas de reforzamiento de la identidad de las sociedades, precisa
mente dentro de las propias republicas, mas que de una a otra. 20 

La estructura de cargos -o sistema de cargos-, presente en todos 
los pueblos oaxaquefios actuales, tiene su origen y consolidaci6n en 
este periodo colonial. Tai estructura, que otorga a los distintos miem
bros de la comunidad la obligaci6n de prestar servicios publicos en 
distintos campos, esta encaminada a reforzar la reproducci6n de la 
sociedad india. Los cargos representan en la colonia, frente a una si
tuaci6n de sometimiento, la satisfacci6n de necesidades de regulaci6n 
econ6mica (alcalde, tesorero, juez de sementeras, golave, tequitlato, 
mayordomo de comunidad, recaudador de tributos); de regulaci6n 
politica (alcalde, fiscal, alguaciles, topiles, alcalde de escuela, escri
banos), y de regulaci6n religiosa (alcalde de iglesia, sacristan, algua
cil, mayordomo de iglesia, etcetera). 21 

Democratizacion de las republicas 

Pero no estamos hablando de una vision idilica de la sociedad india y 
de su reconstituci6n. Ni hablamos de ella como una sociedad homo
genea en lo econ6mico y social. Por el contrario, la reconstituci6n 
misma de la identidad de las sociedades indias se construye sobre una 
base de jerarquizaciones y diferenciaciones internas. En el piano de 
las unidades mas amplias, se expresa en la existencia de pueblos cabe
cera, pueblos dependientes, pueblos sujetos y barrios, cada uno con 
estatus menor al anterior. En el piano familiar, la comunidad nunca 
fue homogenea: dio su lugar a caciques ya los principales, distingui6 
siempre a los pocos macehuales que pudieron enriquecerse. Los pue
blos estaban unidos, pese a todo, en virtud de su identidad etnica 

20 Ya he comentado antes el papel tan determinante que las comunidades poseedoras de 
la tierra tuvieron en toda la region oaxaqueiia. Ante la debilidad de la hacienda y la incapacidad 
de los espaiioles -en rerminos generates- para desposeerlos de sus posesiones, las principales 
disputas se realizaran entre las propias comunidades o republicas. En otro analisis, Taylor en
cuentra que de 50 disputas por limites de tierras que existen en el periodo colonial en los va
lles de Oaxaca, 37 eran pleitos entre dos o mas comunidades y solo 13 entre comunidades y 
haciendas. William B. Taylor, The Valley of. .. , pp. 151-152. Tambien puede consultarse del 
mismo autor "Haciendas coloniales en el valle de Oaxaca", Haciendas, latifundios y plan
taciones en America Latina, Mexico, Siglo XXI, 1975. 

21 Carmagnani, op. cit., p. 188. Los cargos son algunas de las condiciones de repro
ducci6n actual de los pueblos indios, como se puede ver en un estudio sobre una comunidad 
zapoteca de la Sierra Juarez, con alta migraci6n a Estados Unidos. Donato Ramos Pioquinto, 
"Migracion y sistema de cargos en Zoogocho, Oaxaca", Oaxaca, fotocopia, 1991, pp. 14-15. 
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compartida aunque en su interior se distinguieran nobles de comunes 
(luego ricos de pobres).22 Precisamente lajerarquizaci6n es el princi
pio que permite la recomposici6n politica y social de los territorios 
indios y la reconstituci6n de su identidad. 23 

A lo largo del periodo colonial se da un proceso paulatino en el 
que la redistribuci6n de los cargos y el acceso a la direcci6n politica de 
las comunidades es logrado por los macehuales -gente del comun-. 
Los caciques pierden sus anteriores prerrogativas que los distancia
ban de sus representados a quienes oprimian -lo que origina rebelio
nes en su contra- o bien recuperan su posici6n de guias y encarnan 
de nuevo su papel de sabiduria y consulta cuando los cargos de auto
ridad pasan de ser hereditarios a designarse mediante procedimientos 
de elecci6n. De esa manera a fines del siglo xvm las republicas son 
dirigidas sobre todo por miembros sin linaje. Mientras en el periodo 
1700-1725, Pastor encuentra referencias sobre 63 caciques en la mix
teca; para el periodo 1801-1825 encuentra mencionados nada mas a 14 
lo que hace suponer su desaparici6n paulatina o su debilitamiento. 24 

Las facultades de los caciques ya habian sido reducidas desde la 
Cedula de 1614, que establecia que los cargos en la direcci6n de los 
pueblos deberian ser por elecci6n entre los tributarios y no heredita
rios como en los primeros tiempos. 25 

Crecimiento republicano 

Las propias contradicciones intemas del sistema de republicas, asocia
das al interes del dominio espaiiol de debilitar a los pueblos, llevan al 
aceleramiento de una recomposici6n etnica que tiende a un mayor 
localismo. Muchos pueblos sujetos buscan su autonomia frente a las 
cabeceras. Progresivamente se da la pulverizaci6n y la division de 
los antiguos territorios indios para formar otros. 

Al sumar la capital de los corregimientos y alcaldias mayores a las 
cabeceras dependientes, Carmagnani estima que habia 109 territorios 
indios -republicas- a fines del siglo XVI en Oaxaca. 26 Segiln las re
laciones geograficas de 1743-1777 eran ya 393 para esos afios y las 

22 Rodolfo Pastor, op. cit., p. 346. 
23 Marcello Carmagnani, op. cit., p. 190. 
24 Idem., p. 166. 
25 Toribio Esquivel Obregon, op. cit., p. 214. 
26 Carmagnani, op. t;it., p. 57. 



42 PUEBLOS INDIOS, SISTEMAS DE DOMINIO REGIONAL 

matriculas de tributaci6n de 1792-1803 hablan de 1 466. 27 Dos datos 
mas, semejantes, corroboran el crecimiento de pueblos aut6nomos 
en la estructura colonial oaxaquefi.a: uno habla de 936 pueblos y otro 
de 711 para la provincia de Oaxaca en 1793. 28 Pastor sefi.ala que en la 
Mixteca de 1690 a 1779 los pueblos cabecera -con gobernador
pasan de 21a37; y Hegan a ser 80 en los ultimos veinte afi.os del siglo 
borb6n. 29 

La poblacion india 

El crecimiento de la poblaci6n indigena tambien es un elemento rele
vante para nuestro analisis. A pesar de que algunos autores conside
ran que durante la colonia la poblaci6n nunca recuper6 las dimensio
nes que posefa antes de la conquista, 30 en la provincia de Oaxaca las 
sociedades indias continuaron aportando la principal cuota poblacional. 

En 1793 se estimaba una poblaci6n para Oaxaca de 410 146 ha
bitantes, de los cuales 88 % eran de origen indigena, un 6 % de espafi.o
les y el por ciento restante se componfa de diversas castas. 31 Los 
valles centrales, la zona con mayor poblaci6n no indigena de la pro
vincia, tenian 109 994 habitantes, de los cuales 84% era indigena, el 
restante 12 % correspondia a espafi.oles y un 4% a las castas. El unico 
lugar donde la proporci6n se pierde es en la ciudad de Oaxaca, que 
aparece con 18 621 habitantes, de los cuales 71.4% eran espafi.oles y 
castas, y 28.6% corresponde a los indios. 

27 Idem. 
28 La primera cifra la tomo de Ronald Spores, "Relaciones gubemamentales y judiciales 

entre los pueblos, los distritos y el Estado de Oaxaca", Lecturas llist6ricas de/ Estado de 
Oaxaca. vol. 3, Mexico, INAH-Gobierno del Estado de Oaxaca, 1990, pp. 241-242, que a su 
vez la toma de Enrique Florescano e Isabel Gil, Descripciones ecom}micas generates de la 
Nueva Espalia, 1784-1817, Mexico, INAH, 1973, pp. 117-122. La segundacs de Jose Miranda, 
"Evoluci6n cuantitativa y desplazamiento de la poblaci6n indfgena de Oaxaca en la epoca 
colonial", Estudios novollisptinicos. Mexico, llHUNAM. 1995, pp. 239-257. 

29 Pastor sefiala que a lo largo del siglo XVII solo 21 de las cabcceras primitivas -pre
hispanicas- llegaron a convcrtirse en cabecera de republica, mientras que a finales del siglo 
siguiente alcanzaron esa catcgoria muchos asentamientos que habfan sido secundarios. Esto 
retleja una gran pcrdida del podcr de la noblcza indfgena primigenia -en relaci6n con sus 
pueblos-, mas no de su comunidad como totalidad, op. cit., pp. 176-177. 

30 El desastre demografico fuc uno de los efectos mas dcvastadores de la conquista. En 
la Mixteca se estima que se pas6 de 700 000 habitantes en 1520 a 100 000 en 1569; mientras 
que en los valles centrales pasaba de 350 000 a la mitad en 1568 e incluso a 45 000 en 1630. 
Ma. de los Angeles Romero Prizzi, "lntroducci6n". Lecturas hist6ricas .... vol. 2, pp. 31-32. 

31 Jose Miranda. op. cit .• pp. 244-245. 
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Las cifras que nos da Jose Miranda, al final del parrafo anterior, 
nos permiten descubrir que no obstante que en los valles centrales se 
concentraba casi la mitad de la poblaci6n espafiola, que en toda la 
provincia era de 26 375 personas, incluso ahi, la poblaci6n local se
guia siendo abrumadora. La otra mitad de europeos vivia en las po
blaciones de importancia, en ranchos y haciendas de las otras regiones. 

En otra estimaci6n de 1810, 89% de la poblaci6n de la provincia 
de Oaxaca -que se estimaba en 600 000 almas- tenia origen indige
na, que era la mayor concentraci6n de poblaci6n natural comparada 
con las provincias de Mexico (63%), Puebla (75%), Veracruz (74%), 
Michoacan (42%) y Tlaxcala (70 por ciento).32 

LAS ALCALDiAS MA YORES 

Junto con otras formas de explotaci6n y dominio colonial en Oaxa
ca, el sistema de dominaci6n tiene como eje de articulaci6n las rela
ciones entre la adrninistraci6n colonial, las republicas y los pueblos de 
indios. En esta relaci6n, que inicialmente se propone supraestructural, 
en el nivel de gobiemo y de relaciones politicas, surgen sin embargo los 
elementos que perrniten formas especificas de explotaci6n econ6mica. 

Administracion territorial 

Las alcaldias mayores y los corregimientos fueron dos instituciones 
regionales que la administraci6n colonial estableci6 en las zonas con 
alta poblaci6n indigena. Las funciones del alcalde y las del corregi
dor -funcionario con una demarcaci6n territorial menor que la del 
primero- se encaminaban a la recolecci6n del tributo real y de las al
cabalas sobre el comercio. Tambien hacia los asuntos relacionados 
con la impartici6n de la justicia, la vigilancia de la observancia y avan
ce del culto cat6lico sobre un grupo determinado de pueblos indios. 33 

En 1531 se habia establecido la primera alcaldia mayor en la rnix
teca, a la que se agregaron en 1550 la de Yanhuitlan y los corregirnien-

32 Navarro y Noriega, Memoria sohre la pohlacion de la Nueva Espa1ia (1810), Madrid, 
Ediciones Llanes, 1954, citado por Jose Miranda, op. cit., p. 247. 

33 Brian R. Hamnett, Polftica y comercio en el sur de Mexico, 1750-1821, Mexico, 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior. 1976, p. 214. 
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tos de Tilantongo, Nochixtlan, Coixtlahuaca y Juxtlahuaca. Estas ul
timas demarcaciones comprendian lo que habian sido 20 antiguas en
comiendas. 34 Los pueblos del valle fueron administrados inicialmen
te por 9 corregimientos y el Marquesado. 35 

Las relaciones entre la estructura administrativa de las alcaldias 
mayores y corregimientos y los pueblos indios por media de sus re
publicas, permitieron construir un sistema de dominio politico y de 
explotaci6n econ6mica durante todo el periodo colonial, el cual, sin 
embargo, no logr6 destruir a las sociedades locales. 

Dominio y explotacion 

El sistema de dominio y explotaci6n puede resumirse en los siguien
tes terminos: 

Primera. En su funci6n de representantes de la corona, estos 
puestos se convirtieron en el espacio de intermediaci6n que estructu
ra el dominio colonial en Oaxaca. La alcaldia mayor recauda el tribu
to, imparte justicia y atiende las relaciones de los pueblos indios 
entre si y las de estos, o sus individuos, con los asentamientos pobla
cionales e instituciones espaftolas. 

Segundo. Como resultado de su responsabilidad econ6mica, es
tos funcionarios tenian que pagar una fianza a la corona antes de asu
mir funciones. Al no disponer muchas veces de tales emolumentos, los 
funcionarios caian en la dependencia de los comerciantes peninsula
res de la ciudad de Mexico, quienes les prestaban el dinero necesa
rio. A cambio, los alcaldes se convertian, ademas de representantes del 
gobiemo en sus regiones, en emisarios de los intereses del comercio 
peninsular, que a veces designaba como tenientes -auxiliares del al
calde- a alguno de sus empleados. 

Tercero. Con el uso ilegal de sus facultades de justicia del rey, 
los alcaldes contruyeron un sistema de explotaci6n econ6mica cono
cido en Oaxaca como repartimiento. A diferencia de otras regiones, 
el repartimiento en Antequera no era de cargas de trabajo que se exi
gia a las comunidades, sino un repartimiento de productos y dinero. 

34 Rodolfo Pastor, op. cit., p. 72. 
35 John Chance, op. cit., p. 61. 
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Los alcaldes, corregidores y sus subordinados tenientes tenian la 
obligaci6n de hacer visitas peri6dicas a las poblaciones de su demar
cacion para oir las quejas de los indios contra los terratenientes, los 
administradores de haciendas, los caciques e incluso los parrocos. 
Esta capacidad de desplazarse al corazon del mundo indio les posibi
litaria tambien incorporarlos al sistema de explotacion del reparti
miento. Los alcaldes obligaban a los pueblos indios a comprar articu
los de comercio basico y equipo o bien a recibir dinero en efectivo. A 
cambio, estaban forzados a producir cierto tipo de bienes como grana 
cochinilla, mantas de algodon y lana, algodon, tabaco y otros. El di
nero o los bienes adelantados provenian de los fondos del comercian
te fiador que asi se pagaba el favor, por lo que contrariamente a lo que 
establecian las leyes coloniales, el alcalde generaba un monopolio en 
su region al vedar la entrada de cualquier otro que compitiera con la 
firma que representaba. 36 

Cuarto. La instituci6n se convierte en una empresa lucrativa. El al
calde adelanta productos a precios altos a las comunidades, de manera 
forzosa, y las obliga a producir bienes que les compra a precios artifi
cialmente bajos. Negocio redondo de ida y vuelta, en cuanto a sus 
clientes inferiores; negocio que se incrementa porque al estar a cargo de 
las alcabalas, el alcalde elude pagar lo que le corresponderia de suyo. 

Quinto. Asi, ademas de intermediar politicamente, el alcalde y el 
corregidor intermedian economicamente con el sector dominante de 
Nueva Espana: los comerciantes peninsulares de la ciudad de Mexi
co, los de Veracruz o sus socios en Antequera. Se convierten en elver
tice de la administracion y la economia coloniales en la region. 

Y vaya si no eran importantes estas administraciones. Hamnett 
toma como indicador las cifras en que se valoraban las fianzas en los 
afios 1718 y 1719, y nos muestra un cuadro de 26 alcaldias y corre
gimientos de Nueva Espafia, que incluian lugares tan distantes como 
Chihuahua, en las que las mascaras son las oaxaqueiias de Jicayan 
-en la costa- y Villa Alta -en la Sierra-. De las 13 mascaras, 8 se 
encontraban en territorio de Antequera. 37 

36 Para tener ricos y variados ejemplos de la importancia de! repartimiento en la regi6n 
oaxaqueiia veanse dos trabajos: Brian R. Hamnett, Po/(ticay ... , pp. 120-121, e "lnforme de 
fray Joaquin Vasco, cura parroco de Santa Maria Ecatepec", en Barbro Dahlgren, Nocheztli, 
economfa de una regi6n, Mexico, Pom1a, 1963, pp. 62-63. 

37 Brian R. Hamnett, op. cit., pp. 39 y 213. 
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Economfa mercantil indigena 

El sustento de este sistema de dominio y explotaci6n econ6mica era 
la comunidad indigena. Se trata de una unidad social que tiene sus 
autoridades propias, posee el medio de producci6n fundamental: la tie
rra. Ademas es su principal poseedora, comparada con las extensio
nes hacendarias existentes, y no solo produce bienes mercantiles ex
traidos forzadamente por los alcaldes mayores. Tambien tiene una 
parte de excedentes que le permitiran capitalizarse. A mediados del 
siglo XVII el oficial de aduana de Oaxaca testificaba que: "los indios 
de Villa Alta( ... ) llevaban tanto como 1 543 mantas de algod6n a los 
tianguis que tenian lugar los sabados, para que se vendiesen en la pla
za mayor". A mediados del siguiente siglo, los pueblos indios de Zi
matlan, Huitzo, Teotitlan del Valley las cuatro villas de Huaxyacac, 
Cuilapam, Etla y Tlapacoyan, ademas de vender sus excedentes ali
menticios en la ciudad de Antequera, abastecian a zonas tan distantes 
como Villa Alta, Ixtepeji, Miahuatlan, Pefioles, Teojomulco y la mix
teca -areas en las que se producia bastante cantidad de grana-. Las 
comunidades indias surtian las poblaciones grandes del valle como 
Ocotlan, Etla, Tlacolula, Zimatlan y superan el propio abasto que 
realizaban las haciendas. Los indigenas mixtecos de Nochixtlan to
dos los afios bajaban al valle de Ocotlan a comprar su maiz. 38 

LA GRANA COCHINILLA 

Un bicho raro 

El producto mas importante que genera una red de relaciones de la 
comunidad con el alcalde mayor, y de este con los comerciantes de An
tequera o con sus socios mayores de Mexico y Veracruz, lo fue, sin 
duda, la grana cochinilla, insecto que se alimentaba de las hojas del 
nopal, y adquiri6 una importancia enorme en la industria textil inter
nacional por su alta calidad como colorante. 39 Se convirti6 en el tinte 

38 Brian R. Hamnett, op. cit., p. 101 y William Taylor, "Haciendas ... •, op. cit .• pp. 
91 y 100. 

39 La grana cochinilla es un insecto hemiptero que los antiguos pobladores de meso
america utilizaban como tinte e incluso para actividades rituales. Los sefiorios de Oaxaca pa
gaban al emperador mexica parte de su tributo con este producto. Ya en 1523 el emperador 
solicita a Cortes reportarle si algo parecido al quermes -otro tinte extraido de los huevos de 
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mas demandado, desplazando a otros semejantes de origen natural, 
hasta la invenci6n de las anilinas quimicas a mediados del siglo XIX. 

Su comercio fue un monopolio de empresarios espaiioles en America, 
aunque en Espana las salidas hacia el exterior las dominaron firmas ita
lianas asociadas a peninsulares. 

La gran cantidad de pasos y cuidados que demandaba la produc
ci6n de grana cochinilla ocasion6 que, aunque hubo haciendas dedica
das a su cultivo, la parte fundamental de la producci6n se organizara 
sabre las bases de la economia campesina. El indio y su familia cul
tivaban en pequefias parcelas el nopal y sembraban y cosechaban anual
mente el insecto. Una fracci6n de la grana era para pagar las tributos 
de las comunidades, otra para las repartimientos forzados. El alcalde 
mayor de Nejapa -en el intermedio del valle y el istmo- repartia 
entre las indios de su region, alrededor de 150 000 pesos plata a 
cambio de la preciada grana. 40 

Producto regional 

Muy pronto, el cultivo de la grana fue de vital importancia -seguia 
a los metales preciosos- para la metr6poli. La principal zona pro
ductora fue la provincia de Oaxaca,41 pues mas de la mitad de SU po
blaci6n indigena se dedicaba a cosecharla -en segundo lugar estaba 
el area de Puebla. 

En 1800, despues de los 4 000 000 de pesos acuiiados y de la pla
ta, la grana era el producto mas exportado a la metr6poli; ese aiio re-

un mosco asiatico- habia sido descubierto en las nuevas tierras y si existia en cantidad sufi
ciente para exportarlo. Durante mucho tiempo los espafioles cuidaron de no dar a conocer en 
Europa que se trataba de un insecto por lo que se le consideraba como fruto -su tamafio dimi
nuto hacia dificil identificarlo-. Raymond L. Lee, "Cochineal production and trade in New 
Spain to 1600", The Americas, vol. 4, num. 4, abril, 1948, pp. 451-454. Aunque la primera 
exportaci6n del tinte se hizo en 1526, el interes en su cultivo vendria varios afios despues, 
convirtiendose en una fuente de riqueza para los espafioles y de explotaci6n para los comuneros 
indigenas. 

40 "Informe de fray Joaquin Vasco, cura parroco de Santa Maria Ecatepec", en Barbro 
Dahlgren, Nocheztli, economia de una region, Mexico, Porrua, pp. 62-63. 

41 En un documento aduanal se informa que en 1784 la grana exportada provenia de los 
siguientes lugares: Oaxaca, 12 027 arrobas; Quiechapa, I 475; Tehuantepec, 1 397; Jamiltepec, 
3 166; Teposcolula, 691; Yanhuitlan 201; Nochixtlan, 122; Miahuatlan, 1 309; Teotitlan del 
Camino, 118; Villa Alta, 379; Cuilapan, 5; y 135 libras de Tehuacan. Con excepci6n de esta 
ultima poblaci6n todas las demas estaban en la regi6n de Antequera. Jacques Heers, "La 
bUsqueda de colorantes", Historia Mexicana, vol. XI, num. l, Mexico, El Colegio de Mexico, 
julio-septiembre, 1961, p. 8. 
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present6, con un total de 5 150 arrobas a 70-80 pesos arroba, un valor 
de mas de 379 000 pesos.42 De 1758 a 1820 se calculaba que habian 
entrado en la provincia 96 000 000 de pesos producto de ventas de 
grana, sin tomar en cuenta lo que correspondia a su contrabando. 43 

Sin embargo, la practica del repartirniento fue, durante mucho tiem
po, una actividad prohibida por las Leyes de lndias.44 La explotaci6n 
a que se sometian los pueblos para obligarlos a consumir bienes o di
nero a cambio de sus productos fue denunciada tanto par representan
tes espafioles como por jerarcas de la Iglesia. 45 Los abusos conducian, 
en ocasiones, a que los indios abandonaran sus poblados. Los cobra
dores perseguian a los "resistentes hasta venderles sus miserables ca
sillas, desterrarlos de sus pueblos y obligarlos a remontarse" .46 Ave
ces durante el tiempo del repartimiento, obligaban a las repiiblicas a 
que dispusieran de los fondos de las cajas de la comunidad para ali
mentar a los tenientes, a sus criados, mulas y mozos, para su trans
porte de pueblo en pueblo. Las autoridades indias eran obligadas a 
estar presentes, para identificar a los deudores a quienes, en caso de 
reticencia, se les encarcelaba o daba otros castigos. 

REBELIONES INDIAS 

Resistencias iniciales 

Los excesos en este sistema de dominio y explotaci6n llevarian a pro
vocar explosiones de violencia comunitaria indigena. En junio de 

42 Brian R. Hamnett, op. cit., p. 168. 
43 Carlos Maria de Bustamante, Memoria estadfstica de Oaxaca y descripci6n del valle 

del mismo nombre, Mexico, 1963, p. 21. Para 1843, en el Departamento de Oaxaca la balan
za mercantil de la Junta de Fomento consignaba que el total de transacciones comerciales 
hacia fuera de la demarcaci6n habia sido en ese afio de 513 000 pesos, de los que 226 000 co
rrespondian a la venta de 523 500 libras de grana. Juan B. Carriedo, £studios historicos y 
estadfsticos del estado oaxaqueiio, tomo II, Mexico, s/e, 1949, pp. 194-195. 

44 En el bloque 5, Titulo II, Ley xxv, se establece "Que los gobernadores no apremien 
a los indios a que les labren ropa". La Ley XLVI dice: "Que los virreyes procuren remediar las 
ganancias ilicitas de los gobernadores" y la Ley XLVll dispone "que la prohibici6n de tratar y 
contratar comprende a los gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y sus tenientes". 
Brian R. Hamnett, op. cit., p. 23. 

45 Alrededor de 1660 se informaba por ejemplo que ni la presi6n de los dominicos 
podia frenar los abusos del alcalde que compraba la grana a 16 reales la libra y la revendia a 
30 y 32 reales. Brian R. Hamnet!, op. cit., pp. 33-35. 

46 Jose Antonio Gay, Historia de Oaxaca, Torno II (ed. facsimilar a la de 1888), Oaxa
ca, Gobierno del Estado, 1978, p. 328. 
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1547 varios pueblos cercanos a Oaxaca, encabezados por sus seiio
res, intentaron destruir la ciudad. Se guiaban por la idea de que apa
receria un nuevo dios cuando hubieran matado a todos los espaiioles, 
y asi recuperarian su situaci6n anterior.47 En ese mismo mes y afto, 
cerca de mil indios de Titiquipa y sus pueblos dependientes atacaron 
el poblado de Miahuatlan, matando indios de ese pueblo y de Cuilapam, 
asi como a un espaiiol encargado de la repartici6n del tributo (calpix
que). Ante los abusos de la autoridad espaiiola, habian decidido re
gresar a sus anteriores pertenencias, y exigian tributo al pueblo que 
habia dependido de ellos. 48 

Las poblaciones espaiiolas, creadas en un principio como estra
tegia de conquista, marcaban la frontera con el indio durante los pri
meros aiios, por lo que su situaci6n era diffcil. En 1551, el represen
tante de las familias espaiiolas que habian fundado Villa Alta 24 aiios 
antes, pedia al virrey la construcci6n de una casa fuerte, el envio de 
hombres, arcabuces y bastimento porque aiio con aiio los indios se le
vantaban en armas. Estas rebeliones las ocasionaban los abusos de 
los alcaldes mayores, por lo que se solicitaba que estos se nombraran 
de los espaiioles residentes y no foraneos. Ademas de las respuestas ar
madas, los indios dejaban de sembrar para no abastecer alimentos a 
la villa. 49 

Rebeliones regionales 

Sin embargo, las rebeliones mas importantes son las de 1660. En mar
zo de ese aiio, los principales, caciques e indios de las republicas de 
los alrededores de la villa de Guadalcazar (hoy Tehuantepec), cansa
dos de los abusos del repartimiento50 que les hacia el alcalde mayor 
Juan de Avellan, se amotinaron y le dieron muerte a pedradas y palos 
junto a otras tres personas. Se apoderaron de la poblaci6n, amena
zando a otros espaiioles tomaron las armas disponibles, formaron un 

47 Antonio de Remesal, "Rebeli6n de los indlgenas aledaiios a Oaxaca, 154r, Marfa 
Teresa Huerta y Patricia Palacios (compiladoras), Rebeliones indigenas en la epoca colonial, 
Mexico, SEP-INAH, 1976, pp. 69-70. 

48 Francisco del Paso y Troncoso, "Rebeli6n de los indigenas de Titiquipa, 1547", 
Maria Teresa Huerta y Patricia Palacios (comps.), op. cit., pp. 72-77. 

49 Andres Calvo y Jose Antonio Gay, "Rebeli6n de los zapotecas, 1550", Marla Teresa 
Huerta y Patricia Palacios (comps.), op. cit., pp. 78-80. 

50 Luis Gonzalez Obreg6n, "Rebeliones de Tehuantepec, Nejapa, Ixtepeji y Villa Alta, 
1660", Marfa Teresa Huerta y Patricia Palacios (comps.), op. cit., pp. 100-113. 
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cuerpo de guardia de 500 indios y nombraron gobernador, alcalde, 
regidores y otros oficiales. lguales levantamientos ocurririan en mayo 
y agosto en los pueblos de las alcaldias de Nejapa, Ixtepeji y Villa Al
ta, en donde las comunidades -guiados por la creencia de sus anti
guos dioses y reyes- se levantaban contra la explotaci6n a que eran 
sometidos por los funcionarios regionales. 

Estos levantamientos fueron apagados por la autoridad virreinal 
con violencia. Se recogieron mas de 400 arcabuces. Las penas fueron 
de acuerdo con la epoca: muertes, corte de los cuerpos en cuadros y 
desparrame de los mismos en caminos para los principales dirigentes. 
En otros casos fueron cortes de mano, de orejas -cabellos para las 
mujeres-, azotes y destierros. El cacique de Tehuantepec, descendien
te de Cosijoeza, muri6 en uno de estos ultimos castigos.51 Se trat6 
quizas de la insurrecci6n mas importante de la regi6n contra el domi
nio espaiiol. 

Movimientos posteriores 

Aunque ya no ocurririan movimientos de la magnitud del de 1660, 
las revueltas seguian presentes en la vida de la sociedad colonial re
gional. Alicia Barabas tiene registradas aproximadamente 21 rebelio
nes de 1521a1787 en el territorrio de Oaxaca.52 Taylor, por su par
te, ha analizado para el periodo de 1629 a 1823 la existencia de 55 
investigaciones judiciales en mas de 43 pueblos que hicieron revuel
tas y tumultos en la regi6n de Oaxaca. 53 En el caso de la investiga
ci6n de Taylor, 30 de las revueltas se registran en los valles centrales, 
21 en la mixteca y cuatro en pueblos de las actuates regiones de la 
caiiada (Teutila y Jalpequetongo), Tuxtepec (Usila) y la sierra sur 
(Lachixijo). Mientras las revueltas del valle ocurren principalmente 
en el siglo xvm, las de la mixteca se desparraman desde los aiios 
veinte del 1600 y la ultima ocurre en 1823. En el caso de seis pueblos 
del valle hay dos o mas revueltas a lo largo del periodo, mientras en el 
caso de la mixteca tres pueblos tienen esa caracteristica. 54 Los casos 

51 Basilio Rojas, La rebelion de Tehuantepec, Mexico, Imprenta Arona, 1964. 
52 Alicia M. Barabas y Miguel A. Bartolome (coords.), Etnicidady pluralismo cultural; 

la dinamica etnica en Oaxaca, Mexico, INAH, 1986, pp. 246-256. 
53 William B. Taylor, Drinking, Homicide and Rebellion in Colonial Mexican Villages, 

Stanford, Stanford University Press, 1979, pp. 113-177. 
54 William B. Taylor, op. cit., pp. 176-177. 
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estudiados son sobre todo movilizaciones locales y en 187 4 aparece 
una revuelta que involucra a mas de una comunidad. 

Pueblos y movimientos sociales 

En general, se puede decir que las rebeliones de cuestionamiento pro
fundo al orden colonial ocurrieron sobre todo en los primeros aiios 
de la conquista, cuando el dominio espaiiol no era aful definitivo. Des
pues, cuando el poder espaiiol se habia instituido mas fuertemente, las 
rebeliones deben entenderse como mecanismos de autodefensa de las 
sociedades locales frente a los abusos de los intermediarios politicos 
e ideol6gicos -alcaldes mayores, tenientes, curas- que lesionaban el 
inestable equilibrio de su reproducci6n social. 

Asimilados en el proceso de conquista, los pueblos aprendieron 
bastante bien, y muy pronto, a defenderse mediante el sistema legal es
pafiol. Lo aceptaron como medio para mantener sus espacios de au
tonomia. Frente a sus disputas, al agotarse los recursos legales, los 
pueblos no tenian otro mas que el del motin o la pequefia guerra local 
-como se siguen llamando los combates actuales entre pueblos deri
vados de sus disputas agrarias-, por la defensa de sus territorios o 
contra los abusos de las autoridades regionales y otros espaiioles. 55 

Ejemplos de estas rebeliones fueron las de los mixtecos. El pueblo de 
Tezoacalco se insubordina en 177 4, por los aumentos en las exigencias 
para la producci6n de grana y tributarias de los funcionarios espafio
les. En 1777, los pueblos de Nochixtlan se alzan contra el alcalde 
mayor. Dos afios mas tarde lo hacen los de Tejotepec, por las exigen
cias del cura al obligarlos, con humillaciones y castigos publicos, a 
reedificar una iglesia. En 1780, los de Yanhuitlan lo hacen tambien 
contra el alcalde mayor yen 1875 corresponde a los de Achiutla, esta 
vez en contra del lugarteniente de la autoridad espaiiola que pedia 
mas grana e impuestos. 56 Se trata, en todos los casos, de rebeliones 
locales que no prosperaron posteriormente, por represi6n o negocia
ci6n con las autoridades. Aunque en el analisis de Ulises Beltran las 
rebeliones oaxaquefias son vistas la mayor parte de las veces como 

55 Alicia Barabas y Miguel A. Bartolome, op. cit., pp. 246-256. 
56 Margarita Dalton, Oaxaca, una historia compartida, Mexico, Instituto de lnvestiga

ciones Dr. Jose Maria Luis Mora-Gobierno del Estado de Oaxaca, 1990, p. 25. 
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movilizaciones espontaneas, surgidas en la coyuntura del acontecimien
to que les da causa, el autor parece sugerir una mentalidad previsoria 
de los pueblos: en vez de ocurrir en tiempos de crisis econ6micas, ocu
rren en afios en que la producci6n agricola se estima como buena 
-hacia el pasado y el futuro-. 57 

Los pueblos participantes en el recuento que Barabas realiza se ubi
can en todas las regiones del estado.58 Asi, estan presentes pueblos za
potecas del valle, de las sierras norte y sur y del istmo; mixtecos del 
valle, de la costa y de la mixteca; mixes; chinantecos; chatinos; chon
tales; zoques; triquis; cuicatecos; chochos, y huaves. En general, estu
vieron representados en una o varias ocasiones 11 de las actuates 15 
etnias nativas del estado, desde las mas numerosas como las zapoteca 
y mixteca, hasta las mas pequefias como las de triquis y chochos. 

No obstante, a pesar de la oposici6n de algunos sectores de la 
administraci6n colonial, del clero, y de la inestabilidad que propicia
ban los alzamientos de las republicas, las necesidades financieras de 
la corona hacen que a mediados del siglo XVIII se le de validez legal 
al repartimiento mediante decretos y cedulas reales. 59 Bajo estas li
neas, en Oaxaca se elabora una "lnstrucci6n declaratoria sobre el repar
timiento de grana por los Alcaldes Mayores" , para especificar el 
funcionamiento del sistema con relaci6n al tinte. 60 

57 Ulises Beltran, "Economic fluctuations and social unrest", Friedrich Katz (ed.), 
Riot, Rebellion and Revolution; Rural Social Conflict in Mexico, Princeton, Princeton Univer
sity Press, 1988, pp. 561-572. 

58 Alicia Barabas y Miguel A. Bartolome, op. cit., pp. 246-256. 
59 El Real Decreto del 20 de marzo y las Reales Cedulas del 15 de junio y del 17 de ju

lio, todas de 1751, estipulan el reconocimiento gubemamental a la practica de esta forma de 
explotaci6n. Los bandos establecian una Junta en Nueva Espafta presidida por el virrey que 
vigilaria la cantidad de los articulos despadrados y adquiridos; supervisar!a los precios de los 
bienes y estableceria tarifas legates de precios. Las violaciones a esta reglamentaci6n ocasio
narian la destituci6n de los funcionarios. Por ultimo se esperaba que las alcabalas, anteriormente 
evadidas por los alcaldes, fueran pagadas por los administradores y sus socios comerciales. 
Brian R. Hanmett, op. cit., pp. 41-45. 

60 En dicho documento se seiiala que "( ... ) en el obispado de Oaxaca es costumbre anti
quisima la del repartimiento que los alcaldes mayores hacen, unos para grana, otros para 
mantas, etc., segun los tratos que los indios tienen en su paramo". Y que como en Oaxaca el 
principal repartimiento era el de la grana: "este tal repartimiento debe entenderse en los si
guientes terminos: ( ... ) se les da a dichos indios conforme ellos piden, y dicho alcalde mayor 
o su lugarteniente cual sea la cantidad de reales que necesiten para sus avios: a unos para una 
arroba, a otros para dos, y a otros para una o dos libras, pagandoles a doce reales por cada 
Ii bra para cobrar por el tiempo en que son sus cosechas" . "lnstrucci6n declaratoria sob re el 
reparto de grana por los alcaldes nrayores", Barbro Dahlgren, op. cit., pp. 95-100. 
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REFORMAS BORB6NICAS 

Adi6s a los alcaldes 

Sin embargo, esta legislaci6n dura muy poco. Las reformas borb6nicas 
de 1786, que tambien impactaron sobre la reproducci6n de las socie
dades indias y la distribuci6n del poder politico en Nueva Espafia, 
prohibieron los repartimientos, eliminaron la administraci6n susten
tada en alcaldes y corregidores e instalaron una nueva fonna de orga
nizaci6n de la sociedad colonial con una entidad de mayor cobertura 
geografica: las intendencias. 6l 

La Nueva Espafia fue dividida en 12 intendencias, una de las cua
les era la de Antequera que ocupaba, hacia 1804, el cuarto lugar en or
den de importancia poblacional. 62 Estas administraciones eran enca
bezadas por el intendente o intendente general. Se trata de una forma 
de gobiemo regional que centraliza las funciones antes desempeiia
das por los alcaldes mayores. Si con anterioridad el alcalde se comu
nicaba directamente con el virrey, despues lo hacia el intendente quien 
se imponia como una unidad administrativa mayor en las regiones. 

Asi, las 16 alcaldias mayores de la provincia de Antequera63 y el 
corregimiento de Oaxaca -que comprendia pueblos del valle-, que 
antes tenian jurisdicciones independientes, se suprimieron para dar 
paso a una organizaci6n con base en partidos y en delimitaciones ad
ministrativas sujetas al intendente que residia en la capital regional. 

Intendencia y partidos 

La intendencia de Antequera fue organizada con 18 partidos: Teotitlan 
del Valle, Zimatlan, Huitzo, Tehuantepec, Huamelula, Nejapa, Chon
tales, Miahuatlan, Villa Alta, Ixtepeji, Teococuilco, Teutila, Teotitlan 
del Camino, Jicayan, Nochixtlan, Teposcolula, Huajuapan y Juxtla
huaca. 64 Para Jalapa, que agrupaba a las haciendas y pueblos tributa
rios que le quedaban al marques del Valle, se dispuso de unjuez terri
torial con titulo de corregidor. 

61 Brian R. Hamnett, op. cit., pp. 51-90. 
62 Enrique Florescano e Isabel Gil, Descripciones ... , pp. 128-171. 
63 Jose Antonio Gay, Historia de Oaxaca, tomon (reprod. facs. a la de 1888), Oaxaca, 

Gobierno del Estado, 1978, p. 332. 
64 Jose Antonio Gay, op. cit., p. 332. 
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La delimitacion de la intendencia y las entidades vecinas en Ante
quera fue la base geografica del futuro estado de Oaxaca. De la mis
ma manera, dentro de la jurisdiccion, la organizacion de los partidos 
es el punto de partida para las posteriores formas de organizacion poli
tica de la sociedad regional, que se desarrolla sobre esa base hasta lle
gar a los tiempos modemos en sus partes fundamentales. Estos dos 
impactos los veremos en los capitulos siguientes. 

El intendente era un funcionario designado por el rey, en acuer
do con el Consejo de Indias, que tenfa jurisdiccion administrativa y 
judicial. Recaudaba el tributo real, velaba por la aplicacion de lajus
ticia y administraba las alcabalas de su demarcacion. Era el respon
sable de la region frente al virrey y la audiencia de la ciudad de Mexi
co. Sus auxiliares, los subdelegados, tenian unajurisdiccion menor, 
pero cumplian con las mismas funciones que su superior en sus zo
nas; tenfan una relacion mas permanente con las republicas de indios, 
por asentarse en poblaciones fuera de la ciudad de Oaxaca, cabeceras 
de su respectivo partido. 

Control de las comunidades 
'l 
1 'r, Parte de la autonomfa de que habian gozado las republicas de indios 

· se pierde con las reformas borb6nicas, y asi se debilita un poco la 
! : i institucion comunitaria. La ordenanza real que creo las nuevas divi-

., siones politicas faculto a los subdelegados para que dirigieran las elecl ciones de cambio de autoridades en las republicas.65 
Pero, ademas, las reformas despojaron a las republicas, al menos 

en la legislacion, de parte de las anteriores responsabilidades judicia
les y politicas. Se mantenfa la capacidad de vigilar el regimen econo
mico de sus pueblos, pero ahi tambien tuvieron restricciones legales. 

Desde antes de las reformas, los borbones habian legislado para 
que los gobiemos de las republicas de indios no dispusieran de los 
fondos de sus cajas comunitarias sin licencias especiales. Se les obliga
rfa a ponerlas en censo y solo disfrutarian de los intereses generados. 66 

Estas cajas contenfan el ahorro social de los pueblos que servian para 

65 Este impacto Pastor lo asocia con el proceso de macehualizaci6n de las republicas y 
con la epoca del separatismo de los pueblos que llev6 a la creaci6n de muchas republicas que 
se segregaban de sus antiguos pueblos cabecera para tener su autonomia propia. Rodolfo 
Pastor, op. cit., pp. 188-189. 

66 Enrique Florescano, Origen y desarrollo de los problemas agrarios de Mexico, Mexico, 
Era, 1976, pp. 41-42. 
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aliviar, par ejemplo, temporadas de malas cosechas, epidemias o para 
el pago del tributo, los diezmos y otros gastos comunitarios. Los re
cursos provenian de la venta de productos cosechados colectivamen
te, ode la renta de sus tierras y propiedades como molinos y otros. 
Ante las prohibiciones, sin embargo, los pueblos fortalecieron otra 
instituci6n comunitaria que encubri6 el ahorro de sus excedentes y que 
los libraba de las vigilancias de la autoridad virreinal: las cofradias, 
destinadas a producir recursos con los mismos mecanismos de las ca
jas (las cuales financiaban, como actualmente, los gastos de las festi
vidades asociadas al culto cat6lico en las comunidades). 

A pesar de que la articulaci6n de las sociedades indias con el mun
do espaiiol se daba por medio de sus instancias de representaci6n po
litica y no directamente, la importancia de los recursos monetarios de 
que disponian los pueblos muestra que estaban bastante incorporados 
al sistema mercantil. Luego de la reforma, el intendente de Oaxaca 
mand6 someter a censo los recursos de las cajas comunitarias: la teso
reria de la provincia capt6 asi 385 000 pesos.67 

No obstante que la nueva organizaci6n colonial trajo como conse
cuencia una serie de medidas que menguaron la independencia relati
va de que disponian las sociedades indias, las estructuras de dominio 
y explotaci6n econ6mica, asi como las de la reproducci6n y reestructu
raci6n de la sociedades de la region, construidas en los siglos anterio
res, habian sentado sus bases. 

Esas particularidades de la realidad oaxaqueiia siguen presentes 
e imprimen su sello a la forma en que se dieron los tres acontecimien
tos mas importantes que vienen mas adelante: la lndependencia, la 
Reforma y la Revoluci6n. 

HERENCIA COLONIAL 

Si en el periodo 1650-1740, de crecimiento de la actividad agricola, 
los espaiioles criollos habian ganado mayores espacios en el cabildo 

67 Jose Maria Murguia y Galardi, Estadlstica del estado de Oaxaca, 1826, manuscrito 
de la Biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografia e Historia, Mexico, 2a. parte, folio 
21, citado por Carmagnani, op. cit., p. 123. Pastor habla de que s61o en 1789 se enviaron a 
Espaila 27 627 pesos de las cajas comunales oaxaqueilas para depositarse en el Banco de San 
Carlos, sin tomar en cuenta lo canalizado a traves de la Compailia de Filipinas, op. cit., p. 
201. Otra fuente cita que se conocen casos de 63 republicas oaxaqueilas que depositaron sus 
fondos en el banco y que jamas recibieron los intereses y la devoluci6n de aquellos, Margarita 
Dalton, Oaxaca, una historia compartida, p. 26. 
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civil y el eclesiastico de Antequera, antes y despues la predominancia 
politica y economica habia pertenecido a los nacidos en Espana. Los 
encomenderos, los alcaldes mayores, los corregidores y sus socios 
comerciales de la ciudad provincial y la ciudad de Mexico, eran pe
ninsulares. Alrededor de 1624, por ejemplo, solo tres de los 32 co
rregidores y alcaldes mayores que habia en el obispado de Oaxaca 
eran vecinos de Antequera. El resto resiclia en la capital novohispana. 68 

En el siglo XVII, aunque los peninsulares constituian el sector eco
nomico mas poderoso de la region, no se interesaban tanto en la com
pra de tierras, fijaban su residencia fuera de la provincia y no tenian 
mucho control de los puestos en el cabildo. Por eso ganaron un poco 
mas de posiciones los criollos herederos de los mayorazgos que exis
tian en los valles centrales: estaban representados en el cabildo yen 
la administracion de la Iglesia y aunque sus recursos disminuyeron 
por la crisis de las haciendas, lograron mantener su influencia en los 
cuerpos de poder local. 

Sin embargo, quizas la propia delimitacion de la administracion 
colonial a partir de las intendencias hace que de nueva cuenta el po
der economico y politico aparezca concentrado en Antequera a fines 
del siglo XVIII. Los peninsulares, principalmente comerciantes, cons
tituian tambien los dirigentes politicos, tanto en la administracion re
gional, como en la local. 69 Este grupo y los miembros de las corpo
raciones eclesiasticas compartian la cuspide de la elite de la ciudad en 
la ultima decada del siglo. 

Aunque confrontados por algunos miembros del clero, los comer
ciantes y funcionarios virreinales peninsulares tenian en la Iglesia un 
gran cuerpo de poder economico y politico aliado. A fines del siglo 
xvrn, de un total de 2 016 casas que se censaban en la ciudad de An
tequera, la Iglesia o miembros del clero poseian 1 222. La mayoria 
de las casas del estado laico (794) estaban gravadas con censos hipo
tecarios de los cuerpos eclesiasticos y casi todas las haciendas de los 
valles centrales eran poseidas por las corporaciones religiosas o esta
ban relacionadas con las mismas por medio de hipotecas.70 La Iglesia 

68 John Chance, Razas y clases ... , p. 63. 
69 Brian R. Hamnett, "La Iglesia en Oaxaca en las primeras decadas del siglo XIX", 

Maria de los Angeles Romero Frizzi (comp.), Lecturas hist6ricas ... , vol. 2, p. 75. 
70 No obstante, el diezmo pagado por Ios indfgenas a Ia Iglesia equivalente a la decima 

parte de Ia producci6n de bienes espaiioles, no era tan importante como en otras zonas del 
virreinato. En las cifras proporcionadas por Hamnett, el obispado de Oaxaca recaudaba de 
1771 a 1780 casi una tercera parte menos queen Durango, casi tres veces menos queen 
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era la principal instituci6n de credito en esos afios. Sus recursos se ha
bian formado a lo largo de los siglos mediante las contribuciones de los 
espafioles, las dotes de sus hijas que ingresaban a los conventos, las do
naciones para obras pias y los diezmos. 71 

Despues de los peninsulares estaban los criollos hacendados y ran
cheros, luego los profesionistas y artesanos. 72 Hasta muy abajo de la 
piramide estaban los indios de los barrios de la ciudad que mantuvie
ron, hasta muy avanzado el periodo colonial, formas de gobiemo y re
presentaci6n politica propias. Estos y los miembros de las distintas 
castas constituian el grueso de los trabajadores asalariados urbanos: sir
vientes, artesanos, naborias, etcetera. Las ciudades regionales como 
Tehuantepec y Huajuapan tenian una estructura social semejante. 

Guadalajara, casi cuatro menos que en Michoacan, mas de cuatro veces menos que en Puebla 
y casi seis veces menos queen lajurisdicci6n de Mexico. Semejante comportamiento ocurria 
en Ia decada siguiente. Brian R. Hamnett, "La Iglesia en ... ", Maria de los Angeles Romero 
Prizzi (comp.), Lecturas historicas ... , vol. 2, p. 73. 

71 John Chance, op. cit., pp. 176 y 239. 
72 John Chance, op. cit., p. 239. 
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2. UNA NUEV A NACION 

INTRODUCCI6N 

Estado y naci6n 

En los afios de la lndependencia, Mexico no constituia aun una naci6n 
ni un Estado nacional. Estaban presentes algunos elementos indispen
sables para la creaci6n de tales instancias: poblaci6n y territorio en 
abundancia. Pero faltaban otros factores como un mercado, una iden
tidad y un poder legitimado en todo el territorio y que se impusieran 
sobre toda la poblaci6n. 1 

El pais era mas bien un conjunto de regiones con cierta autonomia 
econ6mica en el que la distancia y la falta de comunicaciones ganaban 
muchos espacios politicos propios. Las articulaciones horizontales entre 
las regiones existian, pero no eran el patr6n predominante. De la mis
ma manera, aunque se formaron fuerzas nacionales en las luchas que 
se avecinaban, tendian a ser mas bien articulaciones de intereses re
gionales que se aliaban de manera indirecta con los existentes en otras 
wnas. 

Bajo este punto de vista, la ruptura con el dominio espaiiol no dio 
como resultado inmediato la creaci6n del Estado ni de la naci6n mexi
canos. Ambos componentes de nuestra definici6n como sociedad, fue
ron conformandose en un proceso hist6rico que tom6 mas de la mitad 
del siglo concretarlos. 

La forma de organizaci6n politica federalista del pais, en lase
gunda decada del siglo pasado, no result6 s6lo de un ejercicio ideol6-
gico de apelaci6n al pensamiento revolucionario frances o a la inde-

I Parto aqui de la caracterizaci6n que sobre el Estado nacional en America Latina ha
ce Oskar Ozlak en sus textos: Formacion historica del Estado en America Latina: elementos 
teorico-metodologicos para su estudio, Colecci6n Estudios CEDES, vol. 1, m1m. 3, Buenos 
Aires, 1978, pp. 9-10 y La formacion del Estado argentino, Buenos Aires, Editorial de 
Belgrano, 1982, p. 17. 
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pendencia estadunidense. Fue la tlnica posibilidad para apaciguar las 
fuerzas centrifugas que se habian desatado en el interior de Mexico. 
Constituy6 la via para darle cierta unidad externa a una sociedad que 
se habia mantenido unida, solo de manera indirecta, por el control de 
la administraci6n colonial sobre regiones dispersas en un gran territo
rio, aisladas geograficamente, sin comunicaciones y carentes de la idea 
de lo que una naci6n deberia ser. 

De una cosa estaban seguras las elites que encabezaron las dos 
grandes fuerzas politicas que definieron la lucha nacional durante las 
primeras decadas independientes: querian mantener una soberania fren
te a los otros estados, querian contruir una naci6n, un Estado y encon
trar el camino para aprovechar lo que se consideraba la enorme rique
za natural'de Mexico en su propio beneficio. 

Lo estatal como desarrollo 

Mantenerse en sus mismas dimensiones frente a las naciones vecinas 
es un indicador de la unidad, coherencia y fortaleza de una naci6n, de 
sus clases sociales y de su Estado. Pero esto era una situaci6n dificil 
por tratarse de un pais y una sociedad que emergen del letargo colo
nial y pueden ser piezas faciles del expansionismo de las naciones po
derosas. 

El reconocimiento de la soberania de nuestro pais por las gran
des potencias como Estados Unidos, lnglaterra y Francia fue uno de 
los primeros logros del Estado y la naci6n en desarrollo. 2 Sin embar
go, mucho tendria que lograr todavia respecto a la institucionalizaci6n 
interna de su autoridad; la diferenciaci6n y especializaci6n de su con
trol 3 y la internalizaci6n de una idea de comunidad nacional. En este 

2 lgual caracteristica de consolidaci6n tendran las demas naciones latinoamericanas 
como se puede leer en el texto de Tulio Halperin Donghi, Historia contempordnea de Ame
rica Latina, Madrid, Alianza Editorial, 1975, pp. 74-133. 

3 Siguiendo a Schmitter, Coatsworth y Przeworsky, cuatro atributos generales se pueden 
destacar para distinguir un Estado: a) La capacidad para externalizar su poder, lo que im
plica el reconocimiento como entidad soberana por otros estados; b) La capacidad para ins
titucionalizar su autoridad mediante el monopolio de los aparatos y relaciones de cohersi6n y 
consenso, y el reconocimiento de su legitimidad en el interior de! territorio en que se demarca 
como Estado; c) La de diferenciar su control, por el surgimiento de aparatos e instituciones 
especializados en tareas estatales, diferentes de otros existentes en la sociedad civil, y d) La 
capacidad para lograr internalizar a la sociedad sobre la que impera los simbolos que refuerzan 
la idea de pertenencia y solidaridad social que son componentes de la nacionalidad y forman 
parte de los aparatos y practicas para ejercer el poder mediante medidas de consenso. Philippe 
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proceso, que le lleva varias decadas, pierde parte de su extension 
territorial original y se modifica la base de la organizacion de lo que 
conservo. 

INTEGRACI6N TERRITORIAL 

Geografia y poder 

El territorio y la poblacion inmersa en este son elementos constituti
vos de todo Estado nacion. 4 Defender su integridad, extema e inter
namente, es una de las tareas basicas de los aparatos, instituciones y 
del personal politico y militar que constituyen su sistema de domina
cion social. 

Las actuales dimensiones de Mexico no corresponden a las del 
momento en que surgio como nacion independiente, el nW:nero de 
estados que lo componen, y los territorios que involucran a los mis
mos, tampoco se ajustan a las primeras cuentas hechas en la segunda 
decada del siglo pasado. Se estima que la primera extension del Mexico 
independiente era de alrededor de 4 000 000 de kilometros cuadra
dos en los aiios veinte del 18005 y actualmente es de poco mas de 
1 958 000 kilometros.6 De la misma manera, la diferencia entre la 
primera division politica interior de Mexico y la composicion estatal 
actual, refleja de algiln modo el complejo proceso de su formacion 
como Estado nacional. 

Luego de la deposicion del imperio iturbidista, el primer docu
mento que habla de la organizacion territorial es el Acta Constitutiva 
de la Nacion Mexicana, promulgada el 31 de enero de 1824 como 

C. Schmitter, John H. Coatsworth y Joanne Fox Przeworski, "Historical Perspectives on the 
State, Civil Society and Economy in Latin America: Prolegomenon to a Workshop at the 
University of Chicago, 1976-1977", mimeo., citado por Ozlak, Formacion ... , p. 12. 

4 Michel Foucault, Microjisica de/ poder, Madrid," Ediciones de la Piqueta, 1979, pp. 
111-118. Foucault reconoce en la region una carga administrativa, fiscal, militar, y afirma 
que la region de lo geogriifico no es otra cosa que la region militar (derivada del latin regire), 
dirigir, al igual que provincia viene de territorio vencido (de vincere). Vease tambic!n Michel 
Foucault, El discurso de/ poder, Mexico, Folios Editores, 1983. 

5 Instituto Nacional de Estudios Historicos de la Revolucion Mexicana, Nuestra Cons
titucion; de la Constitucion de Cadiz a la republicafederal de 1824, Cuaderno num. 2, Mexi
co, 1990, p. 42. 

6 Carlos Martinez Assad y Alicia Ziccardi, "El municipio entre la sociedad y el estado", 
Revista Mexicana de Sociologia, aiio XLVIll, num. 4, octubre-diciembre, 1986, p. 11. 
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antecedente constitucional. En ella se dispone que el pals se integra
ria por los territorios que ocupaban antes las provincias del virreinato 
de Nueva Espafia, asi como los correspondientes a lo que habian sido 
la Capitania General de Yucatan y las Comandancias Generates de 
las provincias internas de Oriente y Occidente. 7 

Durante el breve periodo del lmperio, la Capitania General de 
Guatemala, que se extendia hasta la provincia de San Salvador, habia 
estado dentro de la nueva unidad, pero con los pronunciamientos que 
destronan a Iturbide se desprende definitivamente. Iguales pasos tra
taria de emular la provincia de Chiapas, sin resultados, porque fue so
metida. 8 

Constitucion inicial 

La Constitucion Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de octu
bre 4 de 1824, la primera del pais, establece que la federaci6n se inte
gra con 19 estados: Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Texas -en un 
solo estado-; Durango, Guanajuato, Jalisco, Mexico, Michoacan, 
Nuevo Le6n, Oaxaca, Puebla, Queretaro, San Luis Potosi, Sonora y 
Sinaloa -en una entidad compartida-; Tabasco, Tamaulipas, Vera
cruz, Yucatan y Zacatecas, ademas de los territorios de Colima, Santa 
Fe de Nuevo Mexico y las Alta y Baja Californias. 9 

La. entidad como aparato de dominacion 

Los nuevos estados de la federaci6n mexicana se estructuran, inicial
mente, sobre las bases de la propia organizaci6n territorial colonial y 
a lo largo del siglo definen con mas claridad sus colindancias con sus 
pares vecinos. 

1 Acta constitutiva de la nacion mexicana, Mexico, enero 31 de 1824, articulo lo., 
publicada integramente en Gustavo Perez Jimenez, Las constituciones de/ estado de Oaxaca, 
Mexico, Ediciones Tecnicas Juridicas del Gobiemo del Estado de Oaxaca, 1959, pp. 35-40. 
yen INEHRM, Nuestra Constitucion ... , Cuademo ml.m. 2, Mexico, 1990, pp. 27-38. 

8 Edmundo O'Gorman, "Breve historia de las divisiones territoriales", Trabajos jurf
dicos de homenqje a la Escue/a Libre de Derecho en su XXV aniversario, vol. 2, Mexico, 
Editorial Polis, 1937, pp. 24-33. 

9 Nuestra constituciOn ... , pp. 42-44. 
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Al iniciarse el proceso de constituci6n y reconstituci6n de los 
sistemas regionales de dominio, la entidad federativa se convierte en 
uno de los principales aparatos de la dominaci6n estatal. Su existen
cia no solo supone una demarcaci6n geografica-administrativa. Al 
poseer funciones de control social, de disposici6n de leyes, de gru
pos armados y cuerpos representativos, judicatarios y de inculcaci6n 
ideol6gica, logra construir espacios de autonomia asi como formas 
particulares de identidad regional entre los miembros de sus socieda
des. Por eso su surgimiento implicaba la existencia de ciertas articu
laciones de poder y relaciones sociales especificas. Los espacios de 
poder de que disponia se convertian en uno de los principales puntos 
de disputa en la construcci6n del Estado nacional. En las primeras 
decadas luego de la lndependencia, la lucha por el poder en Mexico 
tiene, en la entidad federativa, el referente mas importante de articu
laci6n de las elites que se disputaban la direcci6n politica nacional 0 

el control de territorios vecinos. La formaci6n de nuevos estados, asf 
como los procesos particulares ocurridos en el interior de cada uno 
de ellos, reflejan este campo de lucha en la disputa por la naci6n. 

Alrededor de estas dos instancias de organizaci6n del poder, la 
nacional y la regional, gira la polemica periodistica, la discusi6n y las 
leyes en los 6rganos deliberativos, la ejecuci6n de las disposiciones 
politicas en los mandos ejecutivos, la impartici6n de justicia en los tribu
nales y el dialogo de las armas de batallones, milicias y ejercitos. 

SECCIONES Y REGIONES 

Desde la promulgaci6n de la independencia hasta el ocaso del siglo 
XIX, tres perspectivas iran definiendo la sociedad y el tipo de Estado 
que surgira de ella: 

El norte 

Las dimensiones del territorio mexicano al surgir el nuevo pais, no 
fueron expresi6n de su capacidad militar y su integraci6n como Esta
do naci6n. En las decadas que completan la mitad del siglo, en sus 
zonas mas septentrionales, la combinaci6n de varios factores lleva
ron a la perdida de territorio nacional. Entre los factores habra que 
contar la presencia de fuertes intereses econ6micos, militares y poli
ticos extranjeros (en zonas en donde la escasa poblaci6n existente era 
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predominantemente estadunidense), tendencias a la autonomia, caren
cia de redes de comunicaci6n con el centro del pais y debilidad de los 
gobiernos nacionales. 

El acoso estadunidense y la falta de fortaleza del nuevo pais y de 
la unidad nacional para defender la separaci6n de una sociedad regio
nal en gestaci6n, la texana, conducen a la declaraci6n de su independen
cia de Mexico y a la posterior anexi6n al imperio del norte. 10 Igual 
esquema de colonizaci6n, con escasa poblaci6n nacional, ocasionan 
que el desenlace de la intervenci6n estadunidense de 1846-1847 se 
concretice con la cesi6n de los territorios de Nuevo Mexico y la Alta 
California. 11 La puntilla se da en 1853 con otro conflicto con Estados 
Unidos que desemboca en la perdida de la zona conocida como La 
Mesilla. El saldo de estas empresas fue que la naci6n mexicana qued6 
reducida a menos de la mitad de su territorio original. 

El messo 

En las regiones menos pobladas, con menor contenido y herencia 
coloniales, entre la nueva frontera y el centro del pais, bubo una ten
dendencia para la formaci6n de nuevas entidades federativas, el po
blamiento de las regiones (de hecho la aparici6n de.grupos sociales), 
actividades econ6micas y capitales regionales que demandaban auto
nomia de los poderes centrales. 

Protosociedades de pocos asentamientos, muchos de ellos mas 
dispersos y aislados que los del resto del pais, por medio de sus elites 
politicas afirmaron su identidad, a partir de un combate contra varios 
enemigos: a) La inh6spita geografia; b) Las etnias indias que recla
maban la posesi6n y el disfrute de un territorio hist6rico, parte de su 
propia existencia como grupo, con las que se viviria en estado de gue
rra hasta confinarlas y exterminarlas casi a todas; c) El expansionismo 

IO La Independencia se concreta en 1836 con la firma de Santa Anna de los Tratados de 
Velasco. Josefina Zoraida Vazquez, "Los primeros tropiezos", Historia general de Mexico, 
vol. 3, Mexico, El Colegio de Mexico, 1976, pp. 69-74. 

11 Esta afectaci6n se legitima con la firma del Tratado de Guadalupe, del 2 de febrero 
de 1848. Aunque las negociaciones llevaron a rescatar parte de Jo demandado por el invasor: 
Sonora, Chihuahua y Baja California. Lo perdido representaba ya, sumando lo de Texas, dos 
millones cuatrocientos mil kil6metros de nuestro espacio original como naci6n. Lilia Diaz, 
"El liberalismo militante", Historia general de Mexico, vol. 3, Mexico, El Colegio de Mexico, 
1976. p. 87 y Josefina Zoraida Vazquez, art. cit., p. 84. 
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del pais vecino que buscaba adherirse mayores espacios; d) Los siste
mas vecinos de dominio regional en formacion, que aspiraban a veces 
a expandir su propio territorio, ye) Los poderes centrales, el entrama
do de disputas por el control de la direccion del pais y por la construc
cion de una verdadera sociedad y un verdadero Estado nacionales. 

La combinacion de estos factores produjo situaciones de c.:mflicto 
regional que condicionaron la conformacion y limites de esos estados. 
Asi por ejemplo, en el Acta Constitutiva, Nuevo Leon aparece como 
provincia del estado intemo de Oriente, junta con Coahuila y Texas. 
Sus elites logran definirlo como estado aparte hasta que es jurada la 
Constitucion. 12 Igual acontece con Chihuahua y Durango, que en el 
Acta se consideran con Nuevo Mexico como provincias del estado 
intemo del Norte y mas tarde consiguen su estatus aparte. Sonora y 
Sinaloa, que integraran el estado intemo de Occidente durante varias 
decadas, se forman como estados separados hasta la Constitucion de 
1857. 

El meridian 

Hay otro proceso para el caso de las regiones densamente pobladas en 
que predominaba la poblacion indigena, o en las que los mestizos eran 
el componente mayoritario. Estas sociedades habian sido sustanciales 
en el funcionamiento y operacion del dominio espaiiol, sabre todo en 
las areas en que existia una administracion regional, desarrollada al 
lado de actividades economicas y grupos sociales consolidados. En 
estos casos, la creacion de las entidades federativas no fue consecuen
cia de una simple decision adrninistrativa. Fue producto de relaciones 
de poder entre grupos regionales que buscaron constituirse como uni
dad frente a la nacion y frente a sociedades regionales vecinas (con las 
cuales podian existir rivalidades economicas, politicas o de disponibi
lidad de territorio). 

En las sociedades situadas al sur del pais, a los factores anteriores 
se agregan las formas de organizacion y participacion politica y eco
nomica de los pueblos indios. A diferencia del norte, la frontera con 
el indio nose estableceria con su confinamiento y muerte. Los pue
blos que habian aprendido mucho de los trescientos afios de dominio 
espaiiol, lo demostrarian con su lucha y sobrevivencia en los nuevos 

!2 INEHRM, op. cit., p. 42 y Gustavo Perez Jimenez, op. cit., p. 36. 
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tiempos, hasta convertirse en elementos centrales del desarrollo de la 
estructura politica de esas sociedades. 

Los NUEVOS ESTADOS 

Conforme transcurre el siglo XIX aparecen nuevos estados federados, 
surgidos no solo de medidas administrativas, sino de pugnas entre gru
pos regionales que se habian mantenido latentes desde la colonia. En 
la Constitucion de 1857, Tlaxcala aparece ya considerada como enti
dad federativa al igual que el anterior territorio de Colima -regi6n en 
conflicto con las elites dirigentes de Guadalajara. 13 Aguascalientes se 
crea en un territorio disputado por Jalisco y Zacatecas. 14 En 1863, 
surge Campeche de una division del estado de Yucatan que tambien 
expresa la pugna entre dos grupos regionales, la cual venia desde la 
colonia. 15 

13 Tlaxcala habia sido una provincia considerada en la convocatoria para la formacion 
de! primer congreso constituyente, recien consumada la Independencia, del 17 de noviembre 
de 1821 -habia tenido cierta delimitacion administrativa en el periodo colonial-. Aparece 
tambien en la convocatoria para el segundo congreso en 1823 -luego de la caida de Iturbide
y en el Acta Constitutiva de la Nacion Mexicana como estado de la misma. Sin embargo, 
pierde esa categoria administrativa para ser considerado territorio en el congreso constituyente 
que elabora la Constitucion de 1824. Deja de ser territorio en las administraciones siguientes 
para recuperarlo en 1846, cuando entra en vigencia de nuevo la constituci6n federalista, has ta 
queen 1857 se crea como entidad federativa. Colima sera territorio desde 1824 y se convertira 
en estado en 1857. Edmundo O'Gorman, "Breve historia de las divisiones territoriales", 
Trabajos juridicos de homenaje a la Escue/a Libre de Derecho en su XXV aniversario, vol. 2, 
Mexico, Ed. Polis, 1937, pp. 5-64. 

14 Aguascalientes fue creado primero como territorio provisional merced a la ley del 3 
de octubre de 1835. Un afio mas tarde durante la vigencia de las "Bases de la organizaci6n 
politica de la Republica Mexicana", por ley del 30 de diciembre de 1836, aparece como uno 
de los 24 departamentos en que se dividia al pais. Sigue asi hasta 1847, cuando se decreta la 
vigencia de la Constituci6n Politica de 1824 y se vuelve a la primera division politica (por lo 
que Aguascalientes es eliminado). Por decreto de diciembre 10 de 1853 se considera de nuevo 
departamento durante el tiempo del segundo predominio centralista, queda asi hasta que se 
promulga la nueva constituci6n en 1857, en el que el nombre departamento es sustituido por 
el de estado. Se designaba como departamento a las unidades mayores de administraci6n te
rritorial durante los periodos de republica centralista y como estados durante los periodos 
federalistas. Edmundo O'Gorman, "Breve historia de las divisiones territoriales", Trabajos 
jurfdicos de homenaje a la Escue/a Libre de Derecho en su XXV aniversario, vol. 2, Mexico, 
Ed. Polis, 1937, pp. 64, 78, 90, 99, 110, 120 y 144. 

15 En una ocasion, durante la guerra anglo-hispana, el puerto de Campeche fue sede de 
la Intendencia de Yucatan, pero las presiones de la elite meridiana prevalecieron y la admi
nistraci6n regres6 a Merida de nuevo, no obstante los problemas administrativos que re
presentaba para el desarrollo de! comercio exportador; de 1790 a 1811 existieron fuertes con
flictos entre las dos ciudades. Harry Bernstein, "Regionalism in the National History of 
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El Estado de Mexico es un ejemplo de estas luchas y pugnas re
gionales. Entre 1824 y 1871, pierde 86 301 ki16metros cuadrados de 
una superficie original de 107 619 kil6metros; conserva menos de la 
quinta parte del total. Respecto a su poblaci6n, pasa de casi 1 491 000 
habitantes a 561 000. 16 Dentro de las razones que se estipularon para 
esas secciones de la entidad central del pais, estaban la de ser 
demasidado grande y poblada. Ademas, al rodear la capital nacional, 
propiciaba que fuera vista como una entidad con tendencias a la cen
tralizaci6n politica y al control del m1cleo del poder nacional. Y de 
hecho asi fue. Buena parte de la historia de las relaciones de las elites 
asentadas en el centro nacional y las demas provincias, fue la busque
da de imponerles su control. 

De la fragmentacion del Estado de Mexico surgi6 primero Que
retaro, que se proclama separada de la provincia de Mexico desde la 
misma Independencia y, ya para noviembre de 1821, envia sus repre
sentante al Primer Congreso Constituyente. 17 El Distrito Federal es 
creado tres afios despues. 18 Guerrero, Morelos e Hidalgo apareceran 
varias decadas mas tarde. 19 

LAS NUEVAS ELITES 

Luchas interregionales 

En varios estados se generaron movimientos politicos que nos hacen 
percibir la fuerza de las elites estatales y subregionales, no solo para 
independizarse de otras zonas, para mantener el control de sus domi-

Mexico", en Howard Cline (ed.), Latin American History, Austin, University of Texas Press, 
1967, p. 393. 

16 Gerald L. McGowan, "Los 'desmembramientos' de! Estado de Mexico", El Nacional, 
lunes 4 de marzo de 1991. 

17 Enrique de Olavarria Ferrari, Mexico a troves de los siglos, tomo JV, p. 35. 
18 Decreto de! Congreso General del 28 de noviembre de 1824. Edmundo O'Gorman, 

op. cit., pp. 58-59. 
19 El estado de Guerrero naci6 de un decreto del Congreso del 14 de mayo de 1847. 

Morelos e Hidalgo se crear.in por decretos del 17 de junio de 1862 y del 15 de enero de 1869. 
Edmundo O'Gorman, op. cit., pp. 105-107 y 150-151. 

En el caso de Guerrero, la idea de constituir una entidad organizativa separada de Me
xico, aparece desde la administraci6n centralista de Santa Anna. John M. Hart, "The 1840s 
southwestern Mexico peasants' war: conflict in a traditional society", en Friedrich Katz 
(ed.), Riot, Rebellion, and Revolution ... , Princeton, Princeton University Press, 1988, pp. 
249-268. 
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nios tradicionales de acuerdo con sus intereses y proyectos, sino in
cluso para disputar el control de otras regiones. 

En algunos casos, los conflictos expresan la pugna de los siste
mas de dominio regionales en germen contra un poder y los privile
gios asignados durante tanto tiempo a Ia region central (compuesta 
por el eje ciudad de Mexico-Puebla-Veracruz, la zona mas poblada, 
mas rica, mejor comunicada y con mayor influencia en las otras zo
nas del pais). 20 

La historia politica mexicana, durante la primera mitad del siglo 
pasado, es una historia triple: la de fuerzas nacionales que pretendian 
instalar un poder que se impusiera sobre toda Ia sociedad de manera 
legitima y estable; la particular de las elites de las distintas unidades 
politicas estatales que perseguian desprenderse de ese poder central; 
Ia de multiples movimientos sociales campesinos e indigenas, en con
tra de medidas estatales regionales y nacionales.21 

Una elite nortena 

El caso de las elites economica y politica de Nuevo Leon es relevante 
en este esquema. Nos dice Mario Cerutti que, desde 1850 hasta 1890, 
los segmentos burgueses de Monterrey utilizaron todos sus recursos 
de acumulacion (de los que habian dispuesto casi sin ataduras) para 
conformar una estructura economica y sociopolitica que apuntaba in
cluso a Ia posibilidad de la construccion de un estado nacional. Con
solidan un mercado regional dominado por relaciones capitalistas que 
transitan de las actividades comerciales a las mineras y agropecuarias 
e incluso Hegan a incrustarse en la produccion de ciertos bienes de ca
pital. 22 Encabezado por el gobernador Santiago Vidaurri, en Nuevo 
Leon se consolida un sistema regional de dominio asentado en Mon
terrey que trasciende las fronteras del estado para anexarse Coahuila 

20 Una reflexion interesante sobre estas particularidades de la region central como de
sarrollada sobre las bases de exenciones y el dominio de otras regiones de Mexico se pue
de encontrar en Harry Bernstein, "Regionalism in the national history of Mexico", op. cit., 
pp. 389-394. 

21 Lilia Diaz, art. cit., p. 89. 
22 Mario Cerutti, "Monterrey y su ambito regional (1850-1910). Referencias historicas 

'y sugerencias metodologicas", Mexican regions; Comparative History and Development, La 
Jolla, en prensa. 
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en 1856 e influir fuertemente en Tamaulipas (region que pretendia 
adherirse tambien).23 

Como consecuencia de la distancia al centro del pais; del poderio 
economico del grupo economico regiomontano; de la capacidad para 
organizar y manejar, pese a la oposicion del gobiemo central, las adua
nas y aranceles; de los apremios por tener una fuerza militar que le 
permitiera al mismo tiempo que enfrentar las tribus indias, resguardar 
al pais en sus confines norteftos y defender los ideales liberales, Vidaurri 
mantuvo hasta 1864 el control sobre los territorios de Nuevo Leon, 
Coahuila y por algiln tiempo de parte de Tamaulipas. 24 El aumento de 
su dominio politico coincidio con el de la zona de influencia de los 
poderosos capitales comerciales de Monterrey que se extenderian, ade
mas, hasta Durango, Zacatecas, Chihuahua y San Luis Potosi. 25 

Al ser controlada por Nuevo Leon, la unidad estatal de Coahuila 
desaparece de la estructura politica nacional convenida en la Constitu
cion de 1857. Sin embargo para 1864 se decreta su separacion de 
Nuevo Leon yen 1868 vuelve a ser un estado soberano.26 

La elite tapatia 

El de Jalisco es otro caso ejemplar de la coherencia que adquieren los 
sistemas regionales de dominio en formacion frente a la politica na
cional. La entidad se forma sobre lo que fue el reino de Nueva Galicia, 
demarcacion en la que se desarrollo una sociedad cuyas elites entra
ron en permanente pugna por deshacerse de los controles que, desde 
la capital del virreinato de Nueva Espana, les imponia la adminis
tracion colonial. Estos esfuerzos se concretan con la creacion de la 
audiencia y el consulado de comerciantes de Guadalajara, que am-

23 Mario Cerutti, "La formaci6n de capitales preindustriales en Monterrey (1850-1890). 
Las decadas previas a la conformaci6n de una burguesla regional", Revista Mexicana de 
Sociotogia, aii.o XLIV, num. l, enero-marzo de 1982, pp. 95-96. 

24 Aunque defensor del liberalismo, Vidaurri, dice Cerutti, combin6 este con fuertes 
dosis de autonomia, lo que le permiti6 delinear en esos aii.os este tipo de poder regional 
transestatal. Mario Cerutti, "Monterrey y SU ambito ... ". 

25 Mario Cerutti, "Burguesia regional, mercados y capitalismo. Apuntes metodol6gicos 
y referencias sobre el caso latinoamericano: Monterrey {1850-1910)", Revista Mexicana de 
Sociotogia, aii.o XLV, num. l, enero-marzo de 1983, p. 140. 

26 Decretos del Congreso Federal de febrero 26 de 1864 y de noviembre 18 de 1868. 
Edmundo O'Gorman, op. cit., p. 216. 
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pliaba su autonomia polftica, administrativa y economica frente a la 
ciudad de Mexico. 27 

En los primeros af10s independientes, la elite dirigente de Jalisco 
promueve una politica de fuerte contenido federalista, pronunciando
se en favor de este tipo de organizacion de la nueva nacion mexicana. 
La coherencia de su sistema regional de dominio hizo que, durante 
esos primeros aiios, aun contra lo estipulado por la Constitucion de 
1824, lidereara alianzas con los grupos dirigentes de los estados veci
nos para enfrentar las fuerzas nacionales adversas. Se convierte en 
una region de primordial importancia en la lucha de federalistas y 
centralistas por la direccion del pais. A lo largo de las decadas si
guientes los gobiernos jaliscienses intentaron la unificacion militar 
temporal de los estados del Occidente mexicano. En esos bloques 
entran a veces los estados de Queretaro, Guanajuato, Michoacan e 
incluso Zacatecas y San Luis Potosi. 28 

Al igual que en el caso de Nuevo Leon, el poder regional de Ja
lisco mantuvo disputas originadas en la colonia con el de Zacatecas, 
mismas que concluyeron posteriormente con la creacion de Aguas
calientes. Hacia las zonas costeras, los grupos regionales internos, 
opuestos al dominio tapatio y aliados al poder central, lograron la 
formacion primero del territorio de Colima -luego convertido en 
estado- y mas tarde el de Tepic -este ultimo, durante el periodo 
porfirista. 29 Los territorios eran controlados directamente por el go
bierno central. 

Crecimiento estatal 

La creacion de las entidades federativas no debe ser vista como pro
ducto de una decision meramente legal. Las medidas operadas en el 
ambito legislativo se toman para resolver demandas de las elites que 
encabezan las sociedades regionales, encaminadas a la construccion 
de espacios de autonomia frente al poder central y otros poderes re-

27 Jose Marfa Muria, "Autonomia y dependencia de Nueva Galicia", Lecturas hist6ricas 
de Jalisco. Despues de la independencia, tomo I, Guadalajara, Gobiemo del Estado de Jalisco, 
1981, pp. 17-25. 

28 Jaime Olveda, "La politica de Jalisco durante la primera epoca federal", Lecturas 
hist6ricas de Jalisco. Despues de la independencia, tomo I, Guadalajara, Gobiemo del Estado 
de Jalisco, 1981, pp. 166-168. 

29 Harry Bernstein, op. cit., pp. 390-391. 
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gionales. Resultan de un campo de lazos de tradici6n e historia en 
que se mezclan aspectos econ6micos, culturales, sociales y sobre 
todo de lucha politica. Algunas de las acciones de las entidades si
guen la ruta de las zonas nortefias y buscan incluso la separaci6n de la 
republica, o su soberania temporal (el caso de la regi6n del Soconus
co, de Yucatan y del propio estado de Oaxaca, como veremos ade
lante). 

A finales del siglo, la naci6n estaba compuesta ya de 27 estados 
y de los territorios de Baja California, Tepic y Quintana Roo. Estos 
ill timos se volvieron estados en el presente siglo, hasta alcanzar la 
composici6n politica actual de 31 estados y un Distrito Federal. 





3. UN ESTADO SURENO 

INTRODUCCI6N 

La declaraci6n de la lndependencia habia sido sobre todo una acci6n 
politica dirigida por los grupos sociales dominantes. 1 Pocos postula
dos de justicia social se incorporaban en ese momento. 2 La medida 
mas importante en este sentido en Oaxaca fue un decreto para liberar 
a los esclavos del trapiche de Ayotla, en la cafiada. 3 

Si no habia un ideario de justicia social, que otra cosa favorable 
podria significar la independencia para los sectores dirigentes de las 
provincias, sino el desprenderse del control y dominio que durante 
tanto tiempo habia ejercido la capital de Nueva Espaiia. Ya durante el 
periodo de las reformas borb6nicas, habian ganado espacios por radi
car en las regiones el intendente y, en la decada anterior, merced a la 
vigencia de la Constituci6n de Cadiz, tuvieron el derecho de designar 
sus propias diputaciones provinciales. De modo que, con lo vivido en 

1 No signific6, para la mayoria de los que la consumaron, la materializaci6n de las 
ideas de sus originales promotores: abolici6n de castas, tierra y libertad para los indios, re
denci6n de los pobres, aunque estos postulados estarian en algun sentido presentes en el 
ultimo caudillo popular que sobreviviria la decada de la guerra independiente: el sureiio Vi
cente Guerrero. 

2 No obstante, durante los primeros aiios independientes los federalistas de Oaxaca 
logran una constituci6n local avanzada para su tiempo. En el articulo septimo del primer capi
tulo de la carta fundamental oaxaqueiia de 1825, se establece la obligaci6n del estado de con
servar y proteger, con !eyes sabias y justas la igualdad, la propiedad y seguridad de todos los 
individuos que lo componen. Prohibe por tanto la introducci6n de esclavos en el territorio y 
estipula el deber de libertar a los que existieran, claro esta, idemnizando a los propietarios. 
"Constituci6n Politica de! Estado Libre de Oaxaca, 1825", Colecci6n de leyes y decretos del 
estado de Oaxaca, vol. l, pp. 44-88. 

3 En cumplimiento a este precepto, a finales de 1825 el Congreso local emite una orden 
que faculta al gobierno para disponer de 9 000 pesos del erario para pagar la libertad de los 
esclavos de! trapiche de Ayotla en la caiiada, principal centro de concentraci6n esclavista en 
Oaxaca. Decreto de! 27 de septiembre de 1825, Colecci6n de leyes y decretos del estado 
de Oaxaca, vol. l, pp. 235-240. 

75 
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los ultimos aiios, debieron definirse en las ciudades regionales senti
mientos de ganar su propio espacio de poder. 

En los meses que van de la abdicaci6n de Iturbide a la promulgaci6n 
de la Constituci6n de octubre de 1824, una fracci6n de las elites del 
nuevo pais se pronuncia soberana y declarara por su cuenta la conver
sion de algunos territorios en estados independientes. La coyuntura se 
presenta propicia por la negativa del poder central a convocar a la elec
cion de un nuevo congreso que elabore una Constituci6n, para sustituir 
al recien reinstalado que habia caido en el juego del emperador. Asi lo 
solicitaban los comisionados provinciales de Jalisco, Oaxaca, Michoa
can, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosi y Queretaro. 4 

UN ESTADO APARTE 

Poco despues, siguiendo el ejemplo de otras provincias, 5 los cuerpos 
en los que residia el poder politico de Oaxaca declaran su separaci6n 
del gobierno central mexicano. En un movimiento que se inicia en el 
ayuntamiento de la capital provincial (y que logra el acuerdo de Anto
nio de Leon, a la sazon jefe politico y militar de la oficialidad de la 
guarnici6n, de la Junta Provisional Gubernativa, asi como de comer
ciantes, gremios de artesanos y empleados publicos),6 el 1 de junio 
de 1823 se detreta la independencia y libertad del estado de Oaxaca, 
al que se considera republica federada. 7 El dia 6 de julio se instala un 

4 Nettie Lee Benson, La diputacion provincial y el federalismo mexicano, Mexico, El 
Colegio de Mexico, 1955, p. 128. 

5 La Comisi6n Especial que el Congreso de Mexico design6 para discutir lo concerniente 
a la convocatoria para un nuevo congreso pospuso esta, por lo que el 9 de mayo la Diputaci6n 
provincial de Guadalajara se declara la maxima autoridad en su regi6n y asigna al cuerpo 
nacional s6lo el carlicter de convocante, rehusandose a obedecerlo en cualquier otra dis
posici6n. Pronto logra la adhesi6n de Luis Quintanar, jefe politico y militar, asi como la de 
los pueblos de la provincia. Jose Maria Muria, "La lucha por el federalismo", Lecturas his
toricas de Jalisco; despues de la lndependencia, tomo 1, pp. 143-151. 

6 El clero y el cabildo eclesiastico, el otro cuerpo de poder en la provincia, se mantuvo 
cauteloso y aunque fue convocado se abstuvo de manifestarse ese dia. Mas adelante lo ha
ria, pero con profundas diferencias internas, pues mientras el obispo Manuel Isidoro Perez 
encabeza la corriente centralista, el Chantre de la catedral, Florencio del Castillo, y el sub
diacono, Ignacio Ordoiio, dirigen una corriente en favor del federalismo. Jorge Fernando Itu
rribarria, Historia de Oaxaca, 1821-1854, Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca-H. Ayun
tamiento de Oaxaca de Juarez, 1982, pp. 18-20. 

7 Junta Provisional Gubernativa de la Provincia de Oaxaca, Acta por media de la cual 
se decreta la separacion de Oaxaca de/ gobiemo central por parte del Ayuntamiento, la guar
nicion y la Junta Provisional Gubernativa, Oaxaca, Imprenta de Lorenzo Aldeco, I de ju-
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congreso que disuelve la Junta Gubernativa, deja en uso de faculta
des a las restantes autoridades de la region, mantiene vigentes todas 
las !eyes y reglamentos existentes en ese momento que no contra
vinieran la independencia oaxaqueiia y el sistema de republica fe
derada. 8 

El 28 de julio se decretan las Bases Provisionales que deterrninan 
la religion, denominacion, territorio y forma de gobierno de la nueva 
entidad. El area conocida hasta entonces como provincia de Oaxaca 
se le denomina en lo sucesivo Estado Libre de Oaxaca. Se integraba 
geografica y poblacionalmente por los mismos partidos y pueblos 
que tenia en su organizacion colonial. 9 La religion del estado seria la 
catolica, apostolica y romana. Se reconoce al supremo poder ejecuti
vo de la ciudad de Mexico y al congreso instalado ahi, pero solo en 
caracter de convocante. El nuevo estado propone obedecer aquellas 
!eyes y ordenes generales que no se opongan al sistema federal, sus
pendiendo las que fueran sus contrarias. Se otorga el derecho de 
emitir su Constitucion particular bajo los principios de igualdad, li
bertad, seguridad y propiedad y en consonancia con la general que la 
nacion estableciera. 10 

Del 1 de junio al 24 de septiembre de 1823, Oaxaca se mantiene 
fuera del control del supremo gobierno depositado en la ciudad de 
Mexico. La elites del centro del estado sufren el arnotinamiento de los 
tehuantepecanos, que aprehenden al encargado militar de la zona e 
instalan un gobierno separado de la ciudad de Oaxaca. Este movimien-

nio de 1823. Reproducido por Jorge Fernando Iturribarria, Historia de Oaxaca 1821-1854, 
pp. 18-21. 

8 Decreto del 6 de julio de 1823, Coleccion de /eyes y decretos de/ estado de Oaxaca, 
vol. I, Oaxaca, Gobiemo del Estado de Oaxaca, 1910, pp. 5-6. 

9 Asi, en la Segunda de las Bases Provisionales, se establece que "Este territorio co
nocido hasta el dfa [sic] con el nombre de provincia de Oaxaca, se denominara en lo sucesi
vo: "EST ADO LIBRE DE OAXACA". La tercera base establece la integraci6n del nuevo estado: 
"Este se compondra de los veinte partidos que han formado antes su intendencia, y son los si
guientes: Oaxaca, capital del Estado, con sus diez encargaturas, cuatro villas, del Marque
zado, Huitzo, Nochixtlan, Teotitlan del Valle, Villa Alta, Teutila, Teotitlan del Camino, Zi
matlan, Teococuilco, Miahuatlan e Ixtepeji". Decreto del 28 de julio de 1823, Coleccion de 
/eyes y decretos de/ estado de Oaxaca, vol. 1, Oaxaca, Gobiemo del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca, 1910, pp. 6-7. 

10 Hay algunos seiialamientos por demas avanzados en esta propuesta oaxaqueiia. Re
conoce su libertad y el mantenimiento de relaciones de fraternidad, amistad y confederaci6n 
con los demas estados. Se declara por un tipo de gobierno que ademiis de federal sea repre
sentativo. Declaran la prohibici6n de que recaiga en una sola persona o corporaci6n dos o los 
tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Establece un poder ejecutivo tripartito en el que 
no sean todos militares, eclesiasticos o letrados, subordinado al congreso del estado, op. cit. 
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to es respaldado por el poder central, quien instruye al general Vicente 
Filisola, que regresa de Guatemala, a sumarse a tropas de tehuanos y 
avanzar sobre la capital estatal; el mismo decreta, a mediados de octu
bre, la creacion de una provincia aparte en el istmo. 11 Se ordena ade
mas que tropas costeiias de Jicayan, al mando de! coronel Pimon, en
tren por la mixteca y se unan a las del centro del pais, comandadas por 
el general Rincon, que avanzan por Teotitlan del Camino, cuya auto
ridad local cede al empuje del gobierno del altiplano central. 12 

Por fin, mediante los tratados de El Carrizal, signados entre el 
coronel Antonio de Leon y el general Rincon, se pone fin a las hosti
lidades. Los acuerdos son ratificados como decretos por el Congreso 
oaxaqueiio dos dias mas tarde y se logra un periodo de impasse. Las 
presiones de movimientos similares en otras provincias condujeron a 
que Mexico emitiera, desde mediados de junio, la convocatoria para 
un nuevo congreso nacional que oriento el rumbo del pais. 13 

NUEVAS ELITES, VIEJOS CUERPOS 

Los criollos al relevo 

La lucha independentista habia menguado un poco el predominio de 
los espaiioles peninsulares como el grupo economico y politico domi-

11 Decreto del 14 de octubre de 1823 (publicado el dia 15), Congreso Nacional, Du
blan y Lozano, Legislaci6n mexicana o colecci6n comp/eta de las disposiciones legislativas 
expedidas desde la independencia de la republica, niim. 371, citado por Edmundo O'Gorman, 
"Breve historia de las divisiones territoriales", Trabajosjurfdicos de homenaje a la Escue/a 
Libre de Derecho en su XXV aniversario, vol. 2, Mexico, Editorial Polis, 1937, p. 32. Los 
sueilos autonomistas de los istmeilos durarian poco mas de tres meses, ya que el 31 de enero 
de! siguiente ailo, al decretarse el Acta Constitutiva de la Naci6n Mexicana, resultado de la 
conciliaci6n entre las partes en pugna por el tipo de organizaci6n politica que se daria al pals, 
en su articulo septimo seilalaba que: "Los partidos y pueblos que componian la provincia del 
istmo de Cuazacualco, volveran a las que antes ban pertenecido", Acta constitutiva ... , re
producida en Gustavo Perez Jimenez, op. cit., p. 36. Sin embargo, el distanciamiento entre 
las elites istmeilas y las que dirigen los destinos del estado. asentadas en la ciudad de Oaxaca. 
no quedan abi. Durante el periodo centralista de Santa Anna, la Revoluci6n de Ayutla, el 
Imperio y la Revoluci6n mexicana, hubo intentos similares de autonomia politica de esa 
region. 

12 Jorge Fernando Jturribarria, op. cit., pp. 24-32. 
13 Mediante los acuerdos Oaxaca acepta cumplir la convocatoria que el Congreso de 

Mexico habia emitido para elegir un constituyente que entrara en funciones a principios 
de noviembre de 1823. Decreto del 24 de septiembre de 1823, Colecci6n de /eyes y decre
tos de/ estado de Oaxaca, vol. I. 
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nante. No obstante, aunque muchos de ellos abandonaron la region, 
el poder politico permanecio en manos del clero y de los criollos. 
Desde finales de 1812 hasta comienzos de 1814, lapso en que la gen
te de Morelos controlaba la provincia, no hay ruptura en la direccion 
de la misma. 

Las medidas politicas de Morelos, aunque algunas de profundi
dad revolucionaria, no contradijeron la estructura de dominio de los 
criollos que comienzan a ocupar los espacios dejados por los penin
sulares triinsfugas. Es cierto que el generalisimo decreta bandos como 
el de! 29 de enero de 1813, que declara "abolida la hermosisimaje
rigonza de calidades de indio, mulato o mestizo, tente en el aire, et
cetera y [ que] solo se distinga la regional nombrandolos a todos 
generalmente americanos"; o acuerdos como el de "Que todos los 
naturales de los pueblos sean duefios de sus tierras [y] rentas sin el 
fraude de entrada en las cajas" . 14 Pero, por otra parte, Morelos no 
destruye los mandos politicos regionales. Tiene el control de un ejer
cito popular que se ve nutrido por oaxaquefios de! pueblo, se abaste
ce, arma y prepara para las nuevas jornadas, incauta bienes de las 
clases adineradas para pertrecharse (el pueblo redistribuye mediante 
el saqueo la riqueza de los establecimientos comerciales de la ciu
dad), pero la administracion de las corporaciones no militares queda 
a cargo de los criollos. Designa a Jose Maria Murguia y Galardi, rico 
comerciante de la ciudad, el nuevo intendente. Consulta a Antonio 
Jose Ibanez de Corvera, dean de! cabildo eclesiastico. Manda elegir 
popularmente al ayuntamiento, cuya direccion recae en otro miem
bro de la nueva elite: Manuel Nicolas de Bustamante, hermano de! 
aristocrata independentista Carlos Maria de Bustamante. 15 

Por si fuera poco, Morelos ordena que la grana cochinilla, produc
to casi exclusivo de la economia indigena, pagara los diezmos ecle
siasticos, de los que habia estado exenta, como habia sido anhelo de 
la aristocracia eclesiastica en la region. 16 

14 Carlos Herrej6n, Morelos: antologia documental, Mexico, SEP-Cultura, 1985, pp. 
109-110, citado por Margarita Dalton, Oaxaca, una historia ... , pp. 50-51. 

I 5 Carlos Marfa de Bustamante fue uno de los intelectuales mas importantes durante el 
Congreso de Chilpancingo. Represent6 a Oaxaca, junto con otros importantes miembros de la 
elite de la capital oaxaquena. Posteriormente, luego de declarada la Independencia, Bustaman
te se pronuncia fervicnte centralista y confronta a sus paisanos oaxaquciios federalistas, du
rante muchos anos, hasta su muerte, varias decadas mas tarde. 

16 Jose Antonio Gay, Historia de Oaxaca, to mo n, p. 411. 



80 PUEBLOS INDIOS, SISTEMAS DE DOMINIO REGIONAL 

Para asistir a la instalaci6n del Congreso de Chilpancingo, que 
sienta las bases para la propuesta revolucionaria de Morelos, las auto
ridades civiles, militares y eclesiasticas, y un cuerpo selecto de elec
tores de partido, designaron como representantes de Oaxaca al inten
dente Murguia, al periodista Carlos Maria de Bustamante y al clerigo 
Manuel Sabino Crespo.17 

La recuperaci6n realista de Oaxaca no cambi6 los hechos: solo se 
movian los mandos militares. El poder politico permanecia en ma
nos de las corporaciones: el ayuntamiento, el cabildo eclesiastico, la 
intendencia. Murguia y Galardi continu6 como intendente, salvo por 
un parentesis militar, hasta convertirse en el primer gobemador del 
estado a finales de 1823. Los cargos de las corporaciones siguieron 
detentados por personas ligadas a la explotaci6n hacendaria, minera, 
comercial, a las jerarquias religiosas y militares, con asiento en la ca
pital del estado y en las pequeiias ciudades regionales. 

El cabildo capitalino 

El ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca era una instancia de estabili
dad. En los momentos mas criticos de la lndependencia o de los pro
cesos politicos posteriores, permite, al desaparecer el poder ejecutivo 
o en la fuga del personal del Congreso, contar con un cuerpo organi
zado de notables, interlocutores del poder regional frente a los ejerci
tos invasores. 

Los miembros de la elite podian estar en la administraci6n guber
namental, en la del ayuntamiento, en el Congreso, o en los tribunales. 
A la perdida de uno de esos aparatos, o al control del gobierno por 
fuerzas foraneas, las elites locales siempre tendrian el monopolio del 
cabildo. De ahi la importancia de esta instancia de organizaci6n y 
participaci6n para entender el poder del grupo central del estado. 

Esta presencia del ayuntamiento de la ciudad capital fue una de 
las palancas que permite que el poder politico tienda a concentrarse 
mas en Oaxaca que en otras regiones. La elite del valle comienza a 
convertirse desde entonces en la fracci6n dirigente de las clases pro
pietarias de toda la provincia y, salvo la excepci6n de los grupos istme
fios, queen algunas ocasiones rompen con el centro politico regional, 
no cuenta con la oposici6n de otros grupos de la minoria selecta. 

17 Jose Antonio Gay, Historia de Oaxaca. tomo II, p. 426. 
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BUSCANDO UN SISTEMA REGIONAL DE DOMINIO 

Durante las decadas que preceden a la revoluci6n de Ayutla, nose defi
ne en Oaxaca la configuraci6n de un verdadero sistema regional de 
dominio que se imponga de manera permanente. A la salida de los 
peninsulares se gesta en la elite criolla de la capital estatal, con reper
cusiones para las otras regiones, una lucha incesante por imponer 
alguno de los dos proyectos de organizaci6n politica que se disputa
ban nacionalmente. 

Aceites contra vinagres 

La lucha atraviesa las corporaciones eclesiastica y militar, y el campo 
civil. Funcionarios, religiosos, comerciantes y terratenientes criollos, 
oficiales del ejercito son los dirigentes de las fuerzas centralistas o 
federalistas. Los centralistas eran conocidos en Oaxaca como los "acei
tes" mientras los federalistas eran llamados "vinagres". 

Los aceites estaban mas ligados a las familias de mayor abolengo 
colonial y a la estructura jerarquica de las corporaciones religiosas y 
la oficialidad de academia. Los vinagres, tambien asentados en las eli
tes econ6micas -destacan algunos terratenientes de los valles-, en 
parte de la oficialidad y del clero mas progresista y con menor presen
cia en las jerarquias eclesiasticas. Estos u.ltimos se fragmentan desde 
los aiios treinta en dos vertientes: los radicales, mas fervientes defen
sores del federalismo, y los moderados, mas dispuestos a ceder ya 
aliarse a los gobiemos de las administraciones centralistas. 

La lucha entre federalistas y centralistas adquiere el matiz de una 
confrontaci6n entre liberales y conservadores, al entrar en juego ya 
no solo el problema de la qrganizaci6n del poder territorial, sino el de 
la construcci6n de una verdadera maquinaria estatal, el de las relacio
nes del individuo y el Estado que los llev6 a discutir el asunto de las 
corporaciones. 

Una primera ronda federalista 

Con la Hamada primera reforma llevada a cabo en 1833, durante la vi
cepresidencia de Valentin G6mez Farias, se desataron de manera mas 
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abierta los enfrentamientos entre las fuerzas que buscaban construir 
una forma mas modema de organizaci6n politica del nuevo pais. Esto 
suponia diferenciar los controles del Estado: separar las funciones 
del gobiemo de las de la Iglesia. 

Construir la naci6n requeria de la solidez y estabilidad de las ins
tituciones politicas. Habia que tener el poder econ6mico suficiente pa
ra que una de las fuerzas nacionales se impusiera sobre las demas. 
Para lograrlo se debia contar con recursos mas que necesarios; el 
control de las aduanas no proveia en suficiencia. Todos los estados 
disponian de sus propias alcabalas, aplicables sobre todo a productos 
que entraban de otras regiones, que ademas de obstruir la posibilidad 
de un mercado nacional, imposibilitaban la fortaleza econ6mica del 
gobierno central. Esta ultima situaci6n era resuelta temporalmente 
durante las administraciones centralistas, que concentraban los im
puestos y alcabalas. 

Pero ademas, lajerarquia de la Iglesia era el principal cuerpo de 
herencia colonial que se oponia a la modernizaci6n politica. Dotada 
de un inmenso poder econ6mico en el ambito nacional y en las regio
nes, poseia el control de los aparatos educativos e ideol6gicos y un 
grail. poder politico. No obstante, de manera mas voluntaria con unos, 
mas forzada con otros, tanto los grupos pudientes como la Iglesia, fi
nanciaban las demandas de recursos que exigian las guerras. 

Por estas condiciones, para que las fuerzas federalistas pudieran 
imponer legitimamente un proyecto nacional requerian, contradicto
riamente, convertirse en un poder central muy fuerte. Desde ahi po
dian llevar a las regiones la aplicaci6n de sus propuestas. 

Pero no lo lograron. A principios de los afios treinta controlaban 
el poder nacional e intentaron llevar a cabo reformas radicales que 
afectaban principalmente los fueros y propiedades de la Iglesia, bus
caban secularizar la ensefianza, abolir el caracter obligatorio de los 
diezmos, desamortizar propiedades del clero, y marcar una real dis
tancia entre el poder civil y el religioso y someter este al primero. Las 
medidas desatan una gran reacci6n conservadora y dividen a los pro
pios federalistas. El desenlace de este periodo ocasion6 la anulaci6n 
de los decretos reformistas, el predominio de formas centralistas de 
organizaci6n (que desde 1836, con algunos parentesis, seguian rigien
do la ruta del pais hasta la revoluci6n de Ayutla de 1854, que subraya 
el comienzo del ascenso de los liberales al poder). 
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Libera/es versus conservadores 

De igual forma queen el resto del pais, en Oaxaca la pugna federalistas
centralistas incorpora luego la polemica conservadores-liberales. A 
esta ultima corriente ingresa desde los ai'ios treinta un grupo de pro
fesionistas egresados del Instituto de Ciencias y Artes del estado, 18 

que madura completamente en la mitad del siglo, hasta convertirse en 
el nucleo dirigente del movimiento de reforma nacional. 

El partido liberal en Oaxaca se divide en dos vertientes, a veces 
completamente antag6nicas. Los puros representan el sector mas ra
dical y Ios borlados al moderado. El partido tiende a hacer concesio
nes y alianzas con los conservadores y a la postre es la fuerza politica 
mas importante del estado hasta la llegada de Porfirio Diaz al poder 
nacional. 

Durante esta etapa, los grupos de propietarios agrarios, comer
ciantes, el clero19 y los militares, fueron el principal conglomerado 
en el debate y la lucha regional. Los sectores medios serian protag6-
nicos en la disputa politica un poco mas tarde. 

Alternancias en el gobierno estatal 

La inestabilidad constitucional en el primer medio siglo expresa la 
dificultad de las elites para construir un Estado nacional. Las fuerzas 
en pugna no dominaban durante mucho tiempo, ni se imponian legiti
mamente sobre las demas, ni habia consensos prolongados, por lo 
que predomina el caudillaje militar. 

I 8 El Instituto de Ciencias y Artes de! estado abri6 sus puertas el 8 de enero de 1827, 
durante la administraci6n federalista def gobernador Jose Ignacio Morales. Su creaci6n fue 
resultado de un decreto def Congreso local en el que la mitad se integraba por clerigos y ia 
mitad por civiles. Aunque inicialmcnte con una tendencia cargada a la cnsefianza teol6gica, 
muy pronto se desarrolla dentro de la instituci6n la reflexion y el pensamiento liberal inlluido 
por la Ilustraci6n, la Revoluci6n francesa y la Independencia estadunidense. Muchos de los 
profesores fueron religiosos pero, a diferencia de los que ensefiaran en el Seminario de la 
Santa Cruz -la otra instituci6n de educaci6n superior en Oaxaca-, profesan el pensamiento 
liberal. Jorge Fernando Iturribarria, Historia de Oaxaca .. ., pp. 73-79. 

19 Aunque se ha establecido que el clero tendia a respaldar los intereses mas ligados al 
proyecto centralista, de! !ado federalista los hubo tan s61idos como: el Chantre de la catedral 
de Oaxaca Don Florencio del Castillo, Jose de San Martin, Manuel Sabino Crespo, el cura 
Ordofio, que remontaba sus correrias a los precursores de la independencia en Oaxaca, Ramon 
Ramirez de Aguilar que gobiema algunos periodos de 1827 a 1834, y el cura Bernardino Car
bajal, uno de los intelectuales locales de la Reforma. 
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De 1824 a 1835 rige la primera Constitucion federal de la repu
blica. De 1836 a 1946, predominaron dos estatutos de cankter centra
lista: el llamado Codigo de las Siete Leyes Constitucionales (de 1836 
a mediados de 1843) y las Bases de la Organizacion Politica de la Re
publica Mexicana (de 1843 a finales de 1846). Del ultimo aiio a 1853 
bubo un retorno a la vigencia de la Constitucion federal de 1824. De 
1853 a 1856, con la puesta en vigor de las Bases para la Administracion 
de la Republica, regresa el pais a la administracion centralizada. A 
finales de 1855 triunfaba la revolucion de Ayutla y sedan las condi
ciones que permiten la promulgacion de una nueva Constitucion fede
ral en 1857. 

La corriente federalista predomina en Oaxaca desde junio de 1823, 
cuando se declara la creacion de la entidad. Abarca los gobiernos es
tatales presididos por Jose Maria Murguia y Galardi, Jose Ignacio 
Morales y un interinato de Ramon Ramirez de Aguilar, quien termi
na su primer periodo en agosto de 1828. 20 

Sigue el periodo de un gobernador en favor de los intereses con
servadores, Jose Joaquin Guerrero. Dos interinatos liberales, Ramon 
Ramirez de Aguilar y Miguel Ignacio lturribarria, derivados de la 
recuperacion de los federalistas en Mexico. 21 

Sin embargo, la fortaleza de las fuerzas centralistas en el estado 
se establece al principio de la decada siguiente. Solo hay una breve in
terrupcion, de enero de 1833 (cuando, por la caida de Anastasio Bus
tamante las fuerzas federates ganan otra vez terreno) ajunio del aiio 
siguiente (cuando triunfa el Plan de Cuernavaca que abrogo los decre
tos liberales que afectaban las corporaciones religiosas). En menos de 
20 dias bubo cuatro gobemadores en Oaxaca, los tres primeros de ori
gen liberal: Ramirez de Aguilar que debe retir~se ante la entrada a 
Oaxaca de las fuerzas militares centralistas; Manuel Ximeno Bohorques 
Varela, vicegobernador, queda a cargo interinamente del estado du
rante nueve dias; Tiburcio Canas, al termino del breve periodo de su 
predecesor, entra al turno por Ministerio de Ley -era presidente del 
Tribunal de Justicia-. Este es depuesto por Antonio de Leon, inves
tido de facultades extraordinarias para dirigir militar y administrati
vamente la zona cuando triunfa el Plan de Cuernavaca. 

El predominio centralista contin6a hasta agosto de 1846, fecha en 
que el triunfo del movimiento iniciado en Jalisco por Jose Maria Yanez 

20 Los gobernantes de Oaxaca, Mexico, Jr. Fortson y Cia., 1985, pp. 16-29. 
21 Op. cit., pp. 26-29. 
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y secundado por el general Mariano Salas en la ciudad de Mexico, 
provoca que en Oaxaca se establezca un triunvirato de transici6n. En
cabezan este gobiemo el coronel Luis Fernandez del Campo -colabo
rador cercano de Le6n- , Jose Sime6n Arteaga, del ala moderada de 
los liberales y Benito Juarez. 22 

Los DIRIGENTES DEL NUEVO ESTADO 

Una historia de elites 

Si la historiografia tradicional sobre la primera mitad del siglo XIX 

mexicano abunda en el papel de las personalidades, no s6lo es por una 
distorsi6n que olvida que la historia la hacen los pueblos. Agotada la 
veta insurreccional de las primeras decadas del siglo, la historia para 
construir una naci6n fue un asunto de elites. Las masas tienen un gran 
papel, aunque no por su interes en construir un pais en beneficio de 
los grupos privilegiados que poco habian cambiado desde el periodo 
colonial. 

A lo largo de la primera mitad del siglo, las elites econ6micas y 
clericales disputan dos proyectos de organizaci6n politica. Las diri
gen generales, cuyos batallones eran producto de la leva forzada ode 
la relaci6n con clientela politica en sus haciendas y dominios, quienes 
cambiaban de un momento a otro la direcci6n de sus lealtades. Muy 
aparte estaban las frecuentes revueltas de campesinos indigenas (algu
nas, muy pocas, se articularon dentro del esquema de las luchas mas 
amplias por el poder nacional y estatal). 

Aunque algo de la politica se hizo en las camaras, la tajada cen
tral la tomaron los militares por faltar un poder nacional, legitimo, 
permanente, que se impusiera sobre las demas fuerzas. 

Sucesion de primeros gobernantes 

De ajustarse al precepto constitucional de tres aiios de gobiemo, de 
1823 a 1846, habrian existido ocho administraciones. Sin embargo, 
por la inestabilidad del periodo, cambia de manos 30 veces el gobier
no oaxaquefio; 15 personas dirigen su destino en una o mas oca
siones. 

22 Margarita Dalton, Oaxaca, una historia compartida, p. 121. 
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Salvo algunas excepciones, las jefaturas militares recaian sobre 
personas que no eran nativas del estado. Los otros cuerpos de autori
dad fueron asunto exclusivo de las elites locales. Segun el tipo de admi
nistraci6n centralista o federalista vigente, la gubernatura del estado 
o del departamento, las vicegobernaturas, los consejos de gobierno, 
las juntas departamentales y los congresos, asf como las entidades 
subregionales, fueron controlados por miembros de las elites. Predo
minaron las de la ciudad capital en los mandos estatales y las elites de 
las ciudades provinciales en las administraciones regionales. 

En este apartado es importante seiialar a tres personajes que do
minan el panorama politico oaxaqueiio en esa primera mitad de! siglo. 

Murguia y Galardi 

Jose Maria Murguia y Galardi es el comerciante criollo ilustrado, pa
dre de la estadfstica oaxaqueiia. Morelos lo nombr6 intendente y fue 
ratificado por los realistas en 1815. Durante el periodo de Iturbide 
fue primer gobernador del estado y es la figura prominente en la de
cada del diez y la primera mitad de los aiios veinte. Logra la estabili
dad de la provincia durante los periodos de la guerra de independen
cia, el imperio, y marca la entrada al periodo de la republica. 

Lopez Ortigoza 

El coronel Jose Lopez Ortigoza, hijo de una de las mas ricas familias 
de comerciantes y hacendados, fue gobernador en seis ocasiones de 
1830 a 1846, queen total suman casi ocho aiios en la palestra polftica 
formal. Su presencia y poder se asienta sobre 'toda la decada de los 
treinta y los primeros aiios de la siguiente. Representa a la elite pro
centralista de Ia ciudad capital. Aunque militar, detentaba el poder 
por SU peso en la elite econ6mica. 

El caudillo Antonio de Leon 

En ese tiempo se refrendaba el poder civil con el de las armas. Asi 
que, fiel seguidor de las azonadas nacionales, Antonio de Leon asume 
el papel del dirigente militar regional por excelencia en este periodo 
de construccion del pafs. Criollo originario de Huajuapan, fue el mi
litar oaxaqueiio con el carisma suficiente para levantar milicias, inte
grar batallones, principalmente de mixtecos, para sus correrias estata-
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les y nacionales. Destaca en sus combates contrainsurgentes y se une 
a Iturbide para declarar, en junio de 1821, la independencia de Oaxaca 
frente a Espana. Controla el poder politico y militar de la region. Sigue 
a Santa Anna en el Plan de Casa Mata para destruir al imperio iturbidis
ta, establece alianzas y a veces chantajes con la elite de la ciudad ca
pital, se convierte en el principal soporte armado durante la declara
cion federalista de 1823. Cuatro aiios mas tarde instaura en Oaxaca 
el rito mason yorquino, del cual es Gran Maestro, cepa de cultivo de! 
federalismo. Y aunque federalista en un principio, muy pronto apren
de de Santa Anna, el don de Ia ubicuidad: aparece de aiio en aiio apo
yando cuartelazos, cambiando de posicion, unas veces federalista ra
dical, Iuego centralista, mas tarde moderado, siempre en el bando 
vencedor. 

Si modificamos, para un enfoque regional, la definicion que Gon
zalez Navarro elaboro para el estudio de tipos de dominacion nacio
nal en el siglo XIX, 23 Antonio de Leon representa la figura del caudi
llo de Oaxaca. Un dirigente militar con carisma tradicional adquirido 
sobre todo en el campo de batalla y en acciones de ruptura politica, 
que tiene la capacidad de movilizar a un campesinado con el que 
sostiene relaciones de clientela. Ademas de tener presencia y arrai
go regional por su propia figura, logra representar los intereses de los 
grupos economicos herederos del dominio colonial. Legitima su do
minacion, asentada en su capacidad belica, mediante el reconocimien
to legal de su mandato. Su tiempo como caudillo oaxaqueiio lo es tam
bien de la presencia directa de las clases propietarias en la conduccion 
de los destinos del estado. 

El periodo caudillista de Leon, expresion politicomilitar de las 
fuerzas economicas y sociales que predominarian en la region, se ini
cia con Ia declaratoria de la independencia del estado frente al poder 
central enjunio de 1823 (la que algunos historiadores ban denomina
do de la primera soberania de Oaxaca).24 Justo en ese momento, po
demos avisorar el germen de un sistema regional de dominio, que 
empieza a definir particularidades propias, especifico, diferente del 
poder asentado en la ciudad de Mexico. 

23 Moises Gonzalez Navarro, Anatomia del poder en Mexico (1848-1853), Mexico, El 
Colegio de Mexico, 1977, pp. 1-4. 

24 Manuel Brioso y Candiani, La evolucion del pueblo de oaxaquefw, desde la lndepen
dencia hasta el Plan de Ayutla, 1821 a 1855, Mexico, Imprenta de Jose Moran, num. 56, 
1941, pp. 9-11. 
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Durante breves lapsos, Antonio de Leon es comandante militar y 
civil de toda la region. Mas adelante, de 1834 a 1845, gobiema el 
estado en cuatro ocasiones. En un periodo de poco mas de dos meses, 
de junio a septiembre de 1834, lo hizo como jefe de las fuerzas que de
rrotaron el primer movimiento por la separacion del Estado y la Igle
sia. En septiembre de 1841 dio un cuartelazo, disfrazado de acuerdo 
con la Junta Departamental, ocasionado por las fuerzas emergentes 
federalistas que se levantaban en el estado. Las dos veces siguientes, 
conto con el completo respaldo y consenso institucional de las admi
nistraciones centralistas. 

Loque significo Santa Anna para Mexico, de 1823 hasta la mi
tad del siglo, Antonio de Leon lo significo para Oaxaca. Su paso se
iiala el tiempo de los generales como actores prioritarios de la historia 
nacional. 

Antonio de Leon fue el retrato del caudillo sudamericano del si
glo XIX. Baso su poder en el arrojo y el valor, en la astucia politica 
para cambiar de bandera y en la capacidad para organizar cuerpos 
militares de un campesinado, al que le unen relaciones de lealtad pa
temalista.25 Su muerte, el 18 de septiembre de 1847 en Molino del 
Rey, durante la intervencion estadunidense, termina con su predomi
nio y marca, asimismo, el tiempo de emergencia de los sectores me
dias del estado, formados en las aulas del lnstituto. 

Los CUERPOS POLITICOS 

Los tres poderes 

La ciudadania, en el primer medio siglo independiente oaxaqueiio, 
era un asunto limitado en muchos terminos. El acceso de los sectores 
populares de las ciudades y del campo al proceso politico institucional 
era mas que restringido. Esto era muy claro, por ejemplo, en el caso 
electoral y en el de la representacion politica en el nivel de la entidad 

25 Los ejercitos particulares, localistas, son la caracteristica de este periodo latinoame
ricano. Los caudillos conducen huestes que nunca alcanzan la dimensi6n de un ejercito regular, 
permanente, y es tan influidos por intereses de dominaci6n externa (guerras fronterizas o de 
dominio) o por la disputa hegem6nica en un mismo pais o una fracci6n del mismo. Isaac 
Sandoval Rodriguez, Las crisis polfticas latinoamericanas y el militarismo, Mexico, Siglo 
XXI, 1976, pp. 47-74, esp. 64. 
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federativa. Veamos primero c6mo operaba cuando era vigente la Cons
tituci6n local federalista. Luego mencionaremos brevemente lo que 
ocurria con las administraciones centralistas. 

El poder politico de la entidad tenia las tres ramas formales de 
las democracias occidentales: ejecutivo, legislativo y judicial. El eje
cutivo era presidido por el gobemador del estado y el vicegobernador. 
Contaba con un consejo de gobierno compuesto por el vicegoberna
dor, quien lo encabezaba, y cuatro miembros del senado. El legislativo 
se componia de las camaras de diputados y de senadores. Habia Tri
bunal Superior de Justicia y juzgados de primera instancia -el tribu
nal era designado por el Congreso y los jueces por el gobernador, de 
una terna propuesta por el tribunal. 26 Sin embargo, los cuerpos ecle
siasticos y militares seguian disponiendo de tribunales y fueros es
peciales. 27 

En votaci6n secreta, la Camara de Diputados local proponia seis 
nombres, que enviaba al senado para que de ellos escogiera al gober
nador, quien permanecia en el cargo tres aiios y podia ser reelecto 
para otro periodo. 28 

Administracion regional 

Para la administraci6n de la justicia y el control politico de la entidad 
se dividia a Oaxaca en departamentos, partidos, municipalidades, re
publicas. La primerajurisdicci6n la encabezaba un gobernador depar
tamental nombrado por el gobernador del estado de una terna propues
ta por el Consejo de gobierno. Sus funciones eran administrativas y 
politicas. Deberia velar por la ejecuci6n de las leyes, decretos y 6rde
nes del ejecutivo y vigilaria la seguridad publica. Dentro de sus atribu
ciones estaban calificar las elecciones municipales y decidir sobre las 
dudas que en ellas se presentaran. 

26 Capitulos IV, v, IX y x, "Constituci6n Politica del Estado Libre de Oaxaca, 1825", 
Coleccion de /eyes y decretos del estado de Oaxaca, vol. l, pp. 48-98. 

27 Articulo 178, cap. XIX, "Constituci6n Politica del Estado Libre de Oaxaca, 1825", 
Coleccion de !eyes y decretos de/ estado de Oaxaca, vol. 1, pp. 48-98. 

28 Articulos nums. 31-34, Capitulo IV, "Constituci6n Politica del Estado Libre de Oaxa
ca, 1825", Coleccion de /eyes y decretos de/ estado de Oaxaca, vol. 1, p. 57. 
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Departamentos y partidos 

La Ley Organica de 1824 preveia la existencia de seis departamentu
ras, 29 pero en 1826 se organiza al estado en ocho administraciones 
regionales. Un departamento se componia de dos o mas partidos. El 
partido era una unidad territorial empleada para la administraci6n de 
la justicia. En la cabecera de partido se asentaba un juez de primera 
instancia que arreglaba lo concerniente a lo civil y criminal en un gru
po determinado de pueblos que estaban bajo su jurisdicci6n. Por lo 
general, las cabeceras de partido eran los pueblos mas grandes de la 
demarcaci6n. 

De acuerdo con la ley del 6 de mayo de 1826, Oaxaca se integra
ba judicialmente por 24 partidos que llevaban el nombre de sus cabe
ceras y no diferian en mucho de las poblaciones de importancia que ya 
existian desde el periodo colonial. 30 En estos partidos se agrupaba a 
mas de 900 pueblos que existian en la entidad. A su vez, los partidos 
se agrupaban en departamentos. El departamento primero, se compo
nia cle los partidos de Oaxaca -cabecera-, Etla, Zimatlan y Tlacolula. 
El segundo, de los de Zoochila-cabecera-, Yalalag, Choapan e Ix
tlan. El tercero, de Teotitlan del Camino -cabecera- y Teutila. El 
cuarto de Teposcolula -cabecera-, Nochixtlan y Tlaxiaco. El quin
to, de Huajuapan -cabecera- y Juxtlahuaca. El sexto, de Jamiltepec 
-cabecera- y Juquila. El septimo, de Ejutla -cabecera-, Miahua
tlan, Pochutla y Ocotlan. Y el octavo se componia de los partidos de 
Tehuantepec -cabecera-, Quiechapa y Lachixila.31 

INTEGRACION DEL CONGRESO BICAMERAL 

Habia un poco mas de participaci6n popular en la integraci6n del 
Congreso. El numero de diputados estaba en funci6n de la poblaci6n 
de la entidad; un diputado por cada 40 000 personas o por fracci6n 
que pasara de 20 000. Segun datos del censo gubernamental, para in
tegrar las milicias de! estado se estimaba una poblaci6n de 456 000 

29 Dccreto del 25 de mayo de 1824, Colecci6n de /eyes y decretos del estado de Oaxa
ca, vol. 1, p. 27. 

30 Decreto del 6 de mayo de 1826, Co/ecci6n de /eyes y decretos del estado de Oaxaca, 
vol. 1, p. 256. 

31 Decreto del 13 de marzo de 1825, Colecci6n de /eyes y decretos del estado de 
Oaxaca, vol. 1, p. 196. 
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habitantes para 1828. 32 Es de esperarse que la representaci6n en la 
camara baja fuera de once a quince diputados. Por su parte, el senado 
local que tenia una cuota fija: se componia de siete personas, electas 
entre los notables. La mitad de cada uno de los dos tipos de represen
tantes locales se renovaban cada dos afios. 

Elecciones indirectas 

El nombramiento de los integrantes del Congreso local, asi como de 
los representantes oaxaquefios en Congreso general, derivaba de un 
procedimiento indirecto de segundo grado. Se hacianjuntas electora
les parroquiales, departamentales y estatales. 

La ley disponia que cada dos afios se realizaran asambleas pa
rroquiales en los poblados presididas por las autoridades locales, para 
designar representantes para "electores de parroquia". Un poblado 
con 1 000 habitantes tenia derecho a designar un elector; si tenia 1 500, 
podia nombrar dos electores y asi progresivamente. Del mismo modo 
los pueblos con 500 almas nombrarian un elector al menos, pero los 
de menos poblaci6n deberian agregarse al pueblo mas inmediato y 
nombrar los representantes que correspondieran al m1mero de habi
tantes que sumaran en relaci6n con el esquema anterior. 33 En la de
signaci6n de estos electores solo podian participar los ciudadanos: es 
decir hombres de 21 afios ode 18, pero que estuvieran casados. 

No es muy dificil pensar que este ultimo dictamen podria hacer 
quedar fuera del proceso a las pequefias poblaciones que constituian la 
mayoria de las municipalidades oaxaquefias, al obligarlas a asistir a 
otro poblado y con el que podria haber diferencias o conflictos por 
limites. 

Una ciudadania restringida 

Suponiendo que todos los poblados tuvieran participaci6n y partiendo 
de la idea de que el porcentaje de la poblaci6n en edad de votar res-

32 Jorge Fernando Iturribarria, op. cit., p. 93. 
33 Capitulos VI, VII y VIII, ''Constituci6n Politica de! Estado Libre de Oaxaca. 1825". 

Coleccion de /eyes y decretos de/ estado de Oaxaca, vol. I, pp. 48-96. 
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pecto a la poblaci6n total era el mismo que en los afi.os recientes, 
veamos que pasaria en esos procesos. 

En 1991 los hombres mayores de 18 afi.os -en edad de votar
representaban 23 % de la poblaci6n total del estado. 34 Asumamos que 
de la misma manera, en aquella epoca, casi una cuarta parte de la 
poblaci6n total estaba representada por los hombres que cubrian el 
requisito de la ciudadania. Como la poblaci6n masculina total era de 
225 606 personas en esos afi.os, serian 56 402 los ciudadanos que 
podrian participar en el primer nivel del proceso electoral. 35 

Como se nombraba un elector por cada 1 000 habitantes, pode
mos suponer que en todo el estado resultaban escogidas 456 personas 
en el nivel de las parroquias. Para poder ser seleccionado se requeria 
ser ciudadano y ademas tener una propiedad territorial, bienes rai
ces, una profesi6n, empleo o industria productiva. Como los pueblos 
indigenas tenian una forma de posesi6n comunal de la tierra, es de 
pensarse que no participaban de la posibilidad de que sus miembros 
pudieran ser designados para alguno de los cargos. Mas todavia si 
agregamos otra clausula, que aunque se establecia que entraria en 
vigor hasta 1840, hacia mas dificil el asunto de la ciudadania: saber 
leer y escribir. 36 

Si con el filtro de exclusi6n de las municipalidades menores de 
500 habitantes se dejaba a una gran parte de los pueblos de Oaxaca 
fuera de los procesos electorales, con el requisito de alfabetismo y el 
de propiedad, los mantenia completamente fuera de toda decisi6n: ni 
como votantes reales ni como electores designados. 

Los seleccionados en las parroquias llegaban a las juntas electo
rales departamentales. Ahi, bajo la presidencia de los ocho goberna
dores de departamento, se realizaba otro proceso de elecci6n. Estos 
primeros electores designados nombraban a su vez un grupo mas 
pequefi.o de ellos, uno por cada 10 000 habitantes, lo que implica que 
escogian a un cuerpo selecto de 45 o 46 personas para que eligie
ran el Congreso en la capital del estado. Este segundo grupo de elec
tores deberia tener, ademas de la ciudadania, una propiedad de 500 
pesos, o un empleo, profesi6n o industria que produjera 150 pesos 
al aiio. 

34 Datos proporcionados por el Consejo Local Electoral de Oaxaca, junio de 1991. 
35 Jorge Fernando lturribarria, Historia de Oaxaca, 1821-1854, p. 93. 
36 Op. cit., pp. 59-63. 
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La. participaci6n urbana 

El embudo politico se hacia mas estrecho. Aunque las ciudadanos 
pobres, provenientes de la clase trabajadora de las ciudades provin
ciales de Oaxaca, podian ser designados electores en el primer nivel, 
el acceso al segundo era una cosa mas limitada todavia. Solo perso
nas con altas rentas o ingresos podrian lograrlo, con lo que la presen
cia oligarquica en los puestos de representacion se hacia mayor. 

La mayor parte de la poblacion urbana se concentraba en la ciu
dad de Oaxaca, capital del estado, a la queen 1832 se le estimaban 
18 118 habitantes. 37 Seguian los poblados de Tehuantepec, Huajuapan, 
Teotitlan, Teposcolula, Miahuatlan y Jamiltepec. Luego Villa Alta y 
las cabeceras de quince partidos restantes. 

Ateniendonos a las datos que expusimos en este trabajo, la ma
yor parte de la poblacion de origen espafiol, la mestiza, asi como la 
de otras castas, mas un pequefio grupo de indios proletarios, vivia en 
esos centros urbanos. 38 Para 1792, casi 37% de la poblacion estatal 
no india vi via en la region de los valles centrales y cerca ·de 28 % lo 
hacia en la propia ciudad de Oaxaca. En ese afio 58 % de los habitan
tes de la ciudad de Oaxaca eran espafioles, que sumados a los demas 
grupos, menos los indios, representaban 71.4% de la poblacion de la 
capital; los indios representaban poco mas de 28.5 % al tener 5 323 
almas. Asi, la politica de la ciudad, si se piensa que seguia la misma 
tendencia poblacional, tendia a concentrarse en las sectores no indi
genas. 

Segiln estas cifras, suponiendo que la composicion poblacional y 
etnica no cambiara, creemos que, debido al predominio de muchos 
pueblos indios -en 1810 Oaxaca tenia 928 pueblos, 20% de las que 
se registraban para Nueva Espafia-, 39 pocas ciudades y haciendas, 
12 % de la poblacion era no indigena y tenia preferentemente un asien
to urbano. El grupo no indigena representaba, en 1792, a 48 072 per
sonas en todo el estado. Si calculamos que la mitad eran mujeres, 
24 000 podrian ser los hombres. De este total, una cuarta parte, segiln 

37 Juan B. Carriedo, £studios hist6ricos y estadfsticos del estado oaxaqueflo, tomo II, 
Mexico, Talleres Graficos de Adrian Morales, 1949, p. 109. 

38 Jose Miranda, op. cit., pp. 134-135. 
39 Leticia Reina, "De las reformas borb6nicas a las !eyes de reforma", Historia de la 

cuesti6n agraria mexicana; estado de Oaxaca, vol. 1, Mexico, Juan Pablos-UABJO-CEHAM
Gobierno del Estado de Oaxaca, 1990, p. 192. 
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nuestro supuesto con base en datos actuales, podria ser considerada 
como hombres mayores de 21 afios o de 18 afios, pero casados: es 
decir, 6 000 con posibilidades de ser ciudadanos reales. 

De esos 6 000 deberiamos preguntarnos cuantos tenian alguna 
propiedad para poder ser designados como electores de primer nivel, 
cuantos rentas de 150 pesos o propiedades de 500, para acceder al se
gundo nivel, y podriamos seguir asi, hasta descubrir solo una pequefia 
cantidad de sujetos. 

De esta manera, una excelsa elite urbana, de medio centenar de 
personas, constituia la real ciudadania de la entidad y la que en pre
sencia del gobernador, cada dos afios, en una junta electoral estatal, 
nombra a un Congreso integrado por once o quince diputados y tres 
o cuatro senadores locales. De igual forma se elegia a los represen
tantes al Congreso general. 

LA ADMINISTRACI6N CENTRALISTA 

La administraci6n gubernamental y la representaci6n 

La situaci6n era todavia peor con la legislaci6n centralista. El estado 
perdia soberania y autonomia en su orden intemo y se convertia en 
departamento dependiente del poder de la ciudad de Mexico. Arriba 
de la piramide nacional estaba un cuerpo de notables: el supremo 
poder conservador. El poder judicial del estado reducia sus dimensio
nes y se sujetaba al centro nacional. El gobemador estatal se volvia un 
gobernador departamental, al servicio del Congreso y la Presidencia 
de Mexico. El Congreso del estado desaparecia yen su lugar se nom
braba a un grupo de notables Hamada junta departamental que funcio
naba para el orden intemo conjuntamente con el gobemador. Este 
grupo proponia varios nombres al presidente para que de ellos esco
giera al nuevo gobernador departamental. 

Los antiguos departamentos se convertian en prefecturas y Ios 
partidos en subprefecturas, desaparecian los juzgados de primera ins
tancia y surgian jueces de paz sin retribuci6n en los pueblos con ma
yor poblaci6n. 

Los prefectos, ademas de controlar la sociedad regional por me
dio de los subprefectos, a quienes nombraban al igual que a los jue
ces de paz -con el visto bueno del gobemador del departamento de 
Oaxaca- vigilaban su desempefio. Tenian facultades para intervenir 
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en algunos asuntos de las municipalidades, coma en las procesos 
electorales locales de las cabeceras de prefectura; resolver los con
flictos electorates que hubiera en los municipios de su demarcaci6n; 
fomentar el reparto de las tierras de las comunidades indigenas; su
pervisar las actividades financieras de los ayuntamientos, ademas de 
visitarlos; proponian formas para mejorar las actividades agricolas, 
los servicios publicos y la industria; se encargaban de impulsar la 
educaci6n; imponian multas y sentencias. 40 

Los subprefectos, por su parte, desarrollaban labores judiciales, 
como la imposici6n de multas, y el envio de informaci6n al prefecto 
del distrito (a quien apoyaban administrativamente pero con menores 
atribuciones y rango). 41 El poder judicial y el legislativo parecia que 
se unian con el ejecutivo en esta forma regional de administraci6n 
centralizada, muy parecida al papel que los alcaldes mayores prime
ro, y luego los subdelegados del periodo de los intendentes, habian 
desarrollado. 

Por otro lado, aunque la designaci6n de los representantes depar
tamentales en el Congreso general de Mexico se hacia a traves del 
procedimiento indirecto de elecci6n en segundo grado, se reducia la 
representaci6n territorial y se aumentaban los requisitos para ser de
signado. Asi, en el periodo de las llamadas Siete Leyes Constituciona
les (1836-1843) se estableci6 que se eligiera un diputado por cada 
150 000 habitantes, que era designado en las Juntas Electorates De
partamentales. Se disponia de un senador por estado a elegir por la 
mencionada junta de una tema propuesta por los poderes centrales. 42 

La otra constituci6n centralista, Las Bases Organicas de 1843, 
ampli6 un poco mas las facultades de los departamentos y redujo el 
censo de poblaci6n requerido para elegir diputados al Congreso na
cional a 60 000 habitantes. Pero el caracter mas elitista de la repre
sentaci6n politica subsisti6. 43 

Asi por ejemplo, en abril de 1842, Oaxaca nombra a sus repre
sentantes en el Congreso constituyente del Plan de Tacubaya. La asam
blea electoral del departamento estaba compuesta por 52 electores de 

40 Op. cit., pp. 154-159. 
41 Ronald Spores, "Multi-level goverment in ninetheenth-century Oaxaca", en Ronald 

Spores and Ross Hassig (ed.), Five Centuries of Law a11d Politics i11 Central Mexico, Nashville, 
Vanderlbilt University, 1984, pp. 154-159. 

42 Manuel Brioso y Candiani, op. cit., pp. 63-69. 
43 Manuel Brioso y Candiani. op. cit .• pp. 93-95. 
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las cuales 17 eran curas encargados de parroquia. El gobernador era 
Antonio de Leon. 44 Esta exquisitez de politicos decidiria por una po
blacion de 500 278 habitantes, en que los indios representaban casi 
90 por ciento. 

De acuerdo con su poblacion le correspondio al cuerpo electoral 
oaxaquefio nombrar a ocho personas para representar a la region. 
Tres de los titulares designados eran curas. Dos eran integrantes de 
la Junta Departamental. Dos mas laboraban en el area military el 
restante era el ministro decano del Tribunal de Justicia. 45 

Las milicias 

Las milicias civiles, que la Constitucion federalista oaxaquefia orde
naba integrar para la defensa del estado sobre la base de un elemento 
por cada 10 habitantes, se disolvian y dispersaban en los batallones 
centralistas que dominaban militarmente la provincia. 46 

El decreto del Congreso general del 15 de enero de 1835 estable
cia las milicias pero solo sobre la base de un elemento para cada 500 
habitantes, por lo que los cuerpos oaxaquefios quedarian practica
mente eliminados ya que seria de menos de 1 000 patriotas. Mas aun, 
siendo comandante militar el general Luis Quintanar y gobernador 
del estado Jose L6pez Ortigoza, el gobierno mexicano manda disol
ver las milicias oaxaquefias, licenciandose a los batallones "Constan
cia" y "Activos de Oaxaca" y "Activos de Tehuantepec". Adicional
mente se dictaban otras ordenes que desaparecerian practicamente 
la libertad de imprenta que habia operado en la decada anterior. 47 

Si con los federalistas el predominio de la oligarquia era una 
realidad, con los conservadores se afianzaba mas todavia el peso de 
los propietarios y de las corporaciones: clero, ejercito y burocracia. 

44 Jorge Fernando Iturribarria, Historia de Oaxaca, 1821-1854, p. 266. 
45 Jorge Fernando lturribarrfa, Historia de Oaxaca, 1821-1854, p. 266. 
46 Segun lo establecfa la Constituci6n oaxaquei\a de 1825, en sus art!culos nums. 243 y 

244, hubo en el estado una fuerza militar compuesta por los cuerpos de milicia local para la 
conservaci6n del orden superior. En el Congreso designa anualmente la parte de esa milicia 
que prestarfa servicio de manera alternada al estado. "Constituci6n del Estado Libre de Oaxaca, 
1825", Colecci6n de leyes y decretos del estado de Oaxaca, vol. l, pp. 48-98. 

47 Jorge Fernando lturribarrfa, Historia de Oaxaca 1821-1854, pp. 211-212. 
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CIUDADES Y PUEBLOS INDIOS 

Las ciudades 

Como en otras ramas, la legislaci6n relacionada con la representaci6n 
politica favorecia a las clases propietarias e ilustradas. Los requisitos 
de ciudadanfa y su disfrute real s6lo podian encontrarse mas perma
nentemente en donde estos grupos sociales vivian. Esto hacia que el 
proceso electoral fuera sobre todo un asunto casi exclusivo de los 
habitantes de las pequeiias ciudades regionales. 

De la misma forma que el control de una regi6n en la guerra de 
independencia y en las luchas posteriores se daba por la ocupaci6n 
militar de las ciudades, asi lo era tambien en los procesos politicos 
electorates. Las ciudades provinciales de Oaxaca, el asiento de las 
administraciones regionales -departamentos, partidos judiciales, et
cetera-, cumplian la funci6n de intermediaci6n y articulaci6n politi
ca, econ6mica y social de su interland hacia la sociedad mayor y hacia 
la propia naci6n. 

Una ciudad dominante 

El control politico que permite hablar de un sistema regional de domi
nio en desarrollo se establece a partir de una ciudad capital mayor y 
varias ciudades regionales. En estas y aquella se asientan los grupos 
econ6micamente dominantes del estado, las instancias de administra
ci6n gubernamental, losjuzgados, las receptorias de rentas y alcabalas, 
las partidas militares, que ejercen su jurisdicci6n, dominio y formas 
de explotaci6n sabre un grupo amplio de pueblos organizados coma 
municipalidades con cierta autonomia politica. 

Los detentadores del poder politico en el estado tenian que fijar 
relaciones de poder con al menos tres instancias socioespaciales que 
se convierten en las principales aristas de la construcci6n de un domi
nio y un predominio estable: a) con el poder depositado en la ciudad 
de Mexico, que podria ser de colaboraci6n si se trataba de grupos de 
la misma facci6n politica; b) con los grupos de poder de las ciuda
des provinciales intemas, y c) con los pueblos indios que no deja
rian de expresar sus descontentos contra el poder estatal mediante 
revueltas campesinas, algunas de las cuales se articularian con los 
movimientos de las ciudades regionales e incluso con los de las faccio
nes nacionales. 



98 PUEBLOS INDIOS, SISTEMAS DE DOMINIO REGIONAL 

Las elites que controlaban el poder econ6mico y politico en la 
ciudad de Oaxaca, al mismo tiempo que buscaban mantener ciertos 
espacios de autonomia frente a los poderes centrales, querian asentar 
su predominio sobre los grupos de propietarios regionales y sobre su 
organizaci6n politica. Asimismo, debian pacificar las revueltas cam
pesinas asociadas a problemas locales como las exacciones guberna
mentales y de la Iglesia, el despojo o litigios agrarios, tal y como ha
bia sido durante la colonia. Las ciudades provinciales y la capital del 
estado temian estas revueltas por el temor justificado de la explosividad 
y el saqueo que sufrian cuando una movilizaci6n local se extendia a 
un centro urbano. 

Ciudades regionales rebeldes 

Frente a los grupos regionales, el de la ciudad de Oaxaca tuvo, du
rante la primera mitad del siglo independiente, el dolor de cabeza que 
le significan los dirigentes istmefios, tanto la elite de Tehuantepec, 
como el liderazgo campesino de Che Gregorio Melendez sobre los 
juchitecos y los habitantes del barrio tehuano de San Blas Atempa. 

Un conjlicto se establece en el istmo. Al haber sido Tehuantepec la 
sede regional tradicional del poder y del asiento de los espafioles, 
durante todo el siglo hubo una pugna permanente entre los dirigentes 
de la ciudad regional y los de su barrio subalterno San Blas, en alian
za con el pueblo libre de Juchitan. La pugna disminuye a mediados 
de los afios cincuenta, cuando los juchitecos logran la creaci6n de 
una demarcaci6n regional propia al organizarse el estado en 25 distri
tos politicos. La creaci6n del distrito de Juchitan les da mayor auto
nomia a Tehuantepec, ciudad que los habia dominado durante siglos. 
Sin embargo, las pugnas continuan durante la siguiente mitad del 
siglo y Hegan hasta decadas recientes. Parte del conflicto se relaciona 
con la perdida de los juchitecos del usufructo de las salinas, pero se 
vincula poco a poco, como en muy contados casos de la entidad, en la 
lucha mas general por el control del estado y del pais. 

Otros acosos de menor importancia aparecen en Huajuapan, 
Jamiltepec y en poblaciones cercanas a la capital como Miahuatlan, 
desde donde los grupos opositores, asociados a veces a las beligeran
cias nacionales, pretenden deponer a los dirigentes estatales. 
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Los pueblos indios 

Alrededor de las ciudades provinciales, asiento de los grupos econ6-
micos dominantes del estado, estaba la pulverizada sociedad india, 
con sus tierras, con sus formas de organizaci6n, sobreviviente de la 
lndependencia. 

En este periodo se desarrollan la explotaci6n hacendaria, la mine
ria y una incipiente industria artesanal. En algunas zonas, las comuni
dades indigenas pierden, por venta o despojo, parte de sus tierras 
originales. Sin embargo, la comunidad indigena y la economia cam
pesina son la principal forma de organizaci6n econ6mica; producen 
para el autoconsumo, pero tambien comercian en las ciudades regio
nales sus bienes agricolas, forestales, minerales -como la sal y la 
cal- y artesanales. 

Poblaci6n india independiente 

Los indios representaban, en 1792, 88% de la poblaci6n total de la 
provincia y 82 % de la poblaci6n en los valles centrales. La poblaci6n 
india vivia sabre todo en los pueblos, mas queen las haciendas o 
ranchos y ciudades, por lo que su nfunero es un indicador de su im
portancia -hay que recordar que con la independencia desaparecen 
las categorias etnicas y ya no se contabilizaba a la poblaci6n por ese 
criteria. En 1810 se estimaban 928 pueblos en la provincia oaxaquefia; 
en 1827 se enumeran 864; en 1833 se hablaba de 925.48 La estadisti
ca que proporciona Juan B. Carriedo para 1844, nos dice que Oaxaca 
e:;taba integrada de 939 pueblos, 78 haciendas, 16 labores, seis si
tios, diez molinos, 525 ranchos y quince minerales. 49 En 1858 se te
nian registrados 943 pueblos, 162 haciendas y 500 ranchos. 50 

Los pueblos indios, aunque marginados del proceso electoral for
mal, disponian de capacidad para reproducir su propio sistema politi
co y articularse con la sociedad dominante sin destruir lo que habian 
logrado conservar. 

48 Leticia Reina, "De las rcformas borb6nicas a las !eyes de reforma", op. cit., p. 240. 
49 Juan B. Carriedo, op. cit., p. 116. 
50 Decreto del 26 de marzo de 1858, Coleccion de /eyes y decretos de/ estado de 

Oaxaca, vol. 2, pp. 389-440. 
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SECTORES MEDIOS 

El general Valentin Canalizo disolvio el Congreso general a finales 
de noviembre de 1844. Influida por Leon, la junta departamental expre
sa que se habia roto el pacto que servia de lazo a los integrantes de la 
republica, a los que se colocaba en la triste necesidad de asumir tempo
ralmente sus primitivos derechos inalienables en tanto se restablecian 
los poderes supremos. 1 El decreto del 7 de diciembre de 1844, afirma 
que Oaxaca no reconoce mas autoridad que la establecida conforme a 
las Bases Organicas, por lo que desconoce al gobiemo federal y se se
para del mismo.2 Aunque esta declaratoria duro tres dias, refleja la au
tonomia que habia logrado ya una parte de la clase politica oaxaqueiia. 

Los cuadros del lnstituto 

Con la muerte de Antonio de Leon, un nuevo grupo social emerge 
como principal protagonista de la lucha por el poder politico. Se trata 
de una generacion de clase media ya no formada en seminarios, sino 
educada en lo que seria la casa liberal por excelencia: el lnstituto de 
Ciencias y Artes del Estado. De su seno sale la fraccion dirigente que 

I Decreto del 7 de diciembre de 1844, Coleccion de /eyes y decretos de/ estado de 
Oaxaca, vol. 1, pp. 412-415 y Jorge Fernando Iturribarria, Historia de Oaxaca, 1821-1854, 
p. 312. 

2 Manuel Brioso y Candiani, La evolucion del pueblo ... , pp. 103-106 y Manuel Ruiz 
Daza, "Estudio jurfdico de los cuatro movimientos de soberanfa en Oaxaca", Revista de in
vestigai:iones jurfdicas, afio 6, num. 6, Mexico, Escuela Libre de Derecho, p. 314. Ruiz 
Daza argumenta que en realidad no se trata de una soberania esta declaraci6n ya que los 
departamentos bajo las administraciones centrales no tenian jurfdicamente esa facultad. Sin 
embargo, lo juridico es un elemento mas de las articulaciones del poder, por lo que legal o no 
la declaratoria, expresaba la fortaleza de los grupos dirigentes del estado, proclives en ese 
momento a las legislaciones centralistas, para rechazar la disoluci6n de un Congreso general 
con ese caracter y a la autoridad central que habfa promovido tal disoluci6n. 

101 



l 02 PUEBLOS INDIOS, SISTEMAS DE OOMINIO REGIONAL 

no solo instaura un sistema regional de dominio en Oaxaca, sino que su 
principal cabeza se convierte en el lfder del movimiento de reforma 
y en el sfmbolo de la defensa de la soberania nacional durante la in
tervencion francesa. Estas condiciones permitieron que en Mexico 
se consolidaran las bases del Estado: se institucionaliza la autoridad, se 
diferencian las funciones especfficas de la maquinaria polftica, se es
pecializan el personal y las instituciones y se internalizan los valores 
de la nacionalidad. Se favorecfa, ademas, la creacion de un mercado 
nacional y la ampliacion de las relaciones capitalistas de produccion. 

Del centro educativo oaxaquefio salen los dos presidentes de la 
republica que dominan en la escena nacional de 1858 a 1910: Benito 
Juarez (1858-1872) y Porfirio Diaz (1876-1881, 1885-1910). Asimis
mo seis ministros de Estado de ese periodo: Ignacio Mejia, Manuel 
Ruiz, Ignacio Mariscal, Manuel Dublan, Matias Romero, Jose Justo 
Benitez, Manuel Jose Toro. Tambien ocho diputados al Congreso Cons
tituyente de 1857 que refrendarfan la vocacion vanguardista del libe
ralismo oaxaqueiio. 3 En la segunda mitad del siglo, la elite polftica 
del centro de Oaxaca se nutre de egresados del Instituto de Ciencias y 
Artes. Mas adelante destacaron nacionalmente otros personajes 
egresados del claustro, como Rosendo Pineda y Emilio Rabasa. 

Este nuevo grupo social fue el protagonista de la lucha por insta
lar un sistema regional de dominio y un dominio nacional. Combaten 
los fueros militares y eclesiasticos, buscan la construccion de un siste
ma politico moderno, tratan de crear las condiciones para el desarro
llo de la maquinaria estatal, legitimandola nacionalmente, y separan 
los campos de Ia polftica y de la religion. 

Relevo de elites tradicionales 

El ingreso de Benito Juarez en la cerrada elite polftica del estado de 
Oaxaca, a fines de los afios cuarenta, no es un mero accidente de la 
historia. Su entrada, junto con la de otros compafieros de generacion, 
en las redes del poder regional, marca una modificacion en la estructura 
polftica. Si antes eran solo militares y clerigos o propietarios agra
rios, comerciantes e industriales, los encargados de la dominacion 

3 Jorge Fernando Iturribania, Historia de Oaxaca, 1861-1867, tomo III, Oaxaca, Imprenta 
del Gobierno del Estado, 1939, pp. 258-264. 
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politica regional, ahora se incorporaba un pujante segmento de profe
sionistas de clase media, formados en la institucion liberal, alejada 
del espiritu eclesiastico de la educaci6n en Mexico. Sin embargo, la 
nueva entidad de enseiianza no surgi6 de la nada: era consecuencia en 
algun sentido tambien de las pugnas internas del clero. 

Al menos asi fue en el caso de Oaxaca, puesto que el Instituto na
ce de una propuesta de la fracci6n mas avanzada y progresista del cle
ro de la region. Otra cosa no podia ocurrir, ya que estamos en un pe
riodo en que la ilustraci6n era un privilegio de la Iglesia, depositarios 
de la transmisi6n del conocimiento y la cultura occidentales. 

El hombre de Guelatao 

Juarez fue miembro del ayuntamiento de Oaxaca en 1830, durante un 
gobierno centralista, diputado local tres aiios mas tarde en una admi
nistriicion federalista. En 1834, cuando era ayudante del comandante 
federalista Isidro Reyes, es confinado por los centralistas en Tehuacan. 
Cuando regresa al estado se dedica al ejercicio de su profesi6n. 4 Re
aparece con las administraciones centralistas en 1841, como ministro 
suplente de la Corte de Justicia y juez del ramo civil y hacendario en 
la ciudad de Oaxaca. En 1844, cuando gobernaba Leon, es designado 
Secretario del Despacho, cargo al que renuncia con prontitud pero 
mantiene una posici6n en el Tribunal de Justicia, da clases en el Insti
tuto y, posteriormente, se incorpora como miembro de la asamblea 
departamental centralista. 5 

A mediados de 1846, al triunfo del movimiento de la ciudadela, 
las fuerzas liberales y moderadas, con el respaldo de la guarnicion y 
del pueblo de Oaxaca, Hegan al poder. El clero consevador se mantie
ne al margen. Se reconoce la vigencia de la Constituci6n federal de 
1824 y la particular del estado de 1825. Se integra un triunvirato 
de transici6n en el que figuran Juarez, ya uno de los mas prominentes 

4 Jorge L. Tamayo, Epistolario de Benito Juarez, Mexico, FCE, 1975, pp. 25-29. 
5 El ascenso de Juarez, segun Iturribarria, estuvo ligado a su relaci6n con Jose Maria 

Le6n, con quien particip6 en el Instituto de Ciencias y Artes y la Academia Te6rico Practica 
de Jurisprudencia, entidades que sufrieron el acoso de los gobiemos conservadores en los 
anos cincuenta, cuando se clausuran temporalmente sus operaciones (se reanudan una vez que 
los liberales Hegan al poder). Jorge Fernando Iturribarria. Historia de Oaxaca. 1821-1854, 
pp. 304-305. 
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liberates, Sime6n Arteaga, liberal moderado, y Luis Fernandez del 
Campo, emisario de Le6n y de gran prestigio como administrador. 6 

Al normdlizarse las cosas, Juarez pasa a la regencia del Tribunal de 
Justicia en el estado y Arteaga es designado gobernador. 

En octubre de 1846 se integra la representaci6n oaxaqueiia que 
concurre a la reforma de la legislaci6n centralista nacional. Siete son 
abogados, con vinculos en el lnstituto; cuatro habian participado en 
la Academia de Jurisprudencia -organismo que aglutin6 a una parte 
de los liberates de la ciudad de Oaxaca-. Dentro de esta camada de 
representantes, estaban Tiburcio Caiias, Benito Juarez, Manuel ltu
rribarria, Francisco Banuet, Manuel Enciso y Miguel Valle. El pri
mero de ellos, secundado por sus compaiieros, propuso un proyecto 
que se materializa en el decreto del Congreso general del 11 de enero 
de 1847. Este establecia que el gobierno podria hipotecar o vender 
bienes del clero, hasta por 15 000 000 de pesos, con el fin de finan
ciar la continuaci6n de la defensa del pais ante la invasi6n estadu
nidense. 7 Se iniciaba la segunda confrontaci6n contra el clero y sus 
aliados, que acarre6 nuevas luchas y alzamientos, como el de los 
llamados "polkos" que consigue la abolici6n del decreto y el desco
nocimiento del vicepresidente radical G6mez Farias. El gobiemo li
beral de Oaxaca cae momentaneamente, para ser encabezado por un 
aliado del clero: el hacendado Joaquin Guergue. 

El ascenso del zapoteco 

Luego de la derrota conservadora, Guergue es sustituido por el gene
ral Francisco Ortiz de Zarate. El 23 de octubre, un movimiento mili
tar desconoce esta autoridad y por ministerio de Ley asume el gobiemo 
Marcos Perez, de la fracci6n juarista, quien era presidente del Tri
bunal de Justicia. En lugar de reasumir el cargo Arteaga, quien habia 
sido destituido por el levantamiento conservador, los liberates radica-

6 Este triunvirato se opone a la legislaci6n local de 1825, porque en ella se declara que 
el poder ejecutivo seni encabezado por un solo individuo. Sin embargo, quiza por las condiciones 
de alianza politica entre santanistas y liberates de Oaxaca se representan las tres fuerzas exis
tentes en la entidad: radicales, moderados y santanistas. 

7 Tiburcio Canas, el autor de la propuesta que fue aprobada por una comisi6n congre
sal de la que formaba parte Benito Juarez. Jorge Fernando Iturribarria, Historia de Oaxaca, 
1821-1854, pp. 337-338. 
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les, que controlan la legislatura y no respetan al pie de la letra la 
Constituci6n local, aceptan como vAfidas las renuncias de quien ha
bia sido gobemador y del vicegobemador Ram6n Ramirez de Aguilar, 
y designan como interino a Benito Juarez. 8 Se iniciaba el predominio 
oaxaquefio del serrano. 

Benito Juarez asume su primer encargo como gobemador de 
Oaxaca el 29 de octubre de 1847. Dos afios mas tarde es reelecto para 
otro periodo adicional, que termina en 1852. Pasa a la direcci6n del 
Instituto, la cual abandona en el ultimo retorno de Santa Anna al po
der, para exiliarse en Nueva Orleans. 9 De aqui regresa al sur mexica
no, para sumarse a Alvarez en la revoluci6n de Ayutla, que triunfa a 
mediados de 1855. Este periodo marca la conversi6n deljuarismo de 
un grupo regional a uno con repercusiones nacionales. Siendo presi
dente provisional, don Juan N. Alvarez designa a Benito como su 
ministro de Justicia y Asuntos Eclesiasticos. 

En esta coyuntura es dictada la Ley General Sohre Administra
ci6n de la Justicia del 23 de noviembre de 1855, conocida como Ley 
Juarez. 10 Se trata de una primera gran medida legal de esta ronda del 
conflicto nacional por construir el Estado modemo. Es la primera de 
la serie de Leyes de Reforma que, junto con la Constituci6n de 1857, 
permiten la definici6n de las lineas de un aparato administrativo guber
namental modemo. El nuevo precepto golpeaba los fueros militares y 
eclesiasticos en lo concerniente a la existencia de tribunales especiales 
para estos dos cuerpos sociales, impone Hmites a la competencia de 
los mismos y fortalece los tribunales civiles y criminales del poder 
judicial. 

8 De acuerdo con el articulo 133 de la Constituci6n oaxaqueiia de 1825, vigente luego 
de! movimiento de 1846, el nombramiento de! gobemador interino correspondia a la legisla
tura solo en el caso de la imposibilidad perpetua de! gobemador o de! vicegobemador para 
ejercer el puesto. De ahi que haya sido considerado como un golpe de fuerza de la legislatura 
el nombramiento interino de Juarez, dada la predominancia en ella de la fracci6n radical de 
los liberales. Jorge Fernando Iturribarria, Historia de Oaxaca, 1821-1854, pp. 349-351 y 
"Constituci6n Politica de! Estado Libre de Oaxaca, 1825", Coleccion de leyes y decretos ... 

9 Jorge L. Tamayo, Epistolario de Benito Juarez, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mi
ca, 1975, pp. 83-84. 

IO Auxiliaron a Juarez en la elaboraci6n de la propuesta de ley los abogados liberales 
oaxaquefios Manuel Dublan -concufio de! benemerito- e Ignacio Mariscal, miembros dis
tinguidos de! partido liberal oaxaquefio, Jorge Fernando lturribarria, Historia de Oaxaca, 
1855-1861, tomo II, Oaxaca, Gobiemo de! Estado de Oaxaca-H. Ayuntamiento de Oaxaca de 
Juarez, 1982, pp. 23-25. 
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HERENCIA JUARISTA 

De 1847, hasta su muerte en 1872, la politica del estado sureiio no 
podria entenderse, como de 1858 a 1872 la del pais entero, sin la pre
sencia juarista y la del grupo de liberales oaxaqueiios. 

Primer periodo como gobernante estatal 

Con la excepci6n de breves tiempos de la ocupaci6n conservadora de 
Oaxaca, durante la guerra de los tres aiios y de la intervenci6n -que 
dura casi un aiio en la entidad-, Juarez y el partido liberal forman la 
fracci6n dirigente. Logran movilizar importantes sectores de pobla
ci6n en las luchas por la defensa de sus propuestas en el estado y en 
el pais. 

La presencia de Juarez en el gobierno de Oaxaca durante sus cin
co primeros aiios (del 29 de octubre de 1847 al 12 de agosto de 1852) 
sent6 las bases de la administraci6n gubernamental laica. Apuntala 
con fuerza la administraci6n publica, la desarrolla y perfeciona para 
ponerla en practica luego en todo el pais. 

Con Juarez, el gobierno del estado aparece como legitimo encar
gado de mantener el orden publico; velar por la seguridad de las per
sonas y bienes; asegurar la aplicaci6n de lajusticia; proteger la sobe
rania estatal reforzando la guardia nacional (como contrapeso del 
ejercito y de las comandancias regionales militares, al servicio del po
der nacional); impulsar la educaci6n; fomentar la inversion y la activi
dad comercial e industrial, sin descuidar a los empresarios y artesanos 
regionales. Marcaba, sin romper con el credo cat6lico que profesaba 
el mismo, ciertas distancias entre la Iglesia y el Estado, queen este 
periodo alin son pequeiias. l l 

Entre otras acciones de gobierno, Juarez manda levantar el piano · 
del estado y de la ciudad capital para reorganizar la administraci6n. 
Logra superavits en las areas publicas. Establece una maestranza para 
la fundici6n de caiiones y busca agilizar los tramites para la instala
ci6n de una casa de acuiiaci6n de moneda. Propone la creaci6n de 
obras publicas como el camino de diligencias Oaxaca-Tehuacan, el 
puente sobre el rio Atoyac, la continuaci6n del palacio de gobierno y 

11 Jorge Fernando Iturribarrfa, Historia de Oaxaca, 1821-1854, pp. 353-391. 
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la construcci6n de un pante6n civil para la capital. Recorre directa
mente las zonas en conflicto para pacificarlas. 12 Aunque hay una 
presencia importante de las dos camaras legislativas y persigue la 
eficacia del poder judicial, convierte al poder ejecutivo en el nervio 
central del estado en desarrollo. 

Segundo periodo de gobiemo 

Al triunfo de la revoluci6n de Ayutla se nombra un consejo de gobier
no con amplia presencia liberal13 que instaura en Oaxaca un estatuto 
organico provisional y designa gobernador interino a Benito Juarez, 
quien asume el poder por segunda ocasi6n el 10 de enero de 1856. 
Tres aspectos fundamentales marcan este periodo de Juarez como gober
nador, regido por la Constituci6n federal del 5 de febrero de 1857, la 
particular del estado de septiembre de ese mismo afi.o y las Leyes de 
Reforma: las nuevas relaciones del Estado y de la Iglesia, la participa
ci6n popular en los procesos de transformaci6n social y la reglamen
taci6n para darle bases populares a la representaci6n politica. 

El Estado y la Iglesia 

La Iglesia es afectada por las leyes reformistas, sobre todo por la de
samortizaci6n de sus propiedades y la demarcaci6n de campos dife
rentes para los dos 6rdenes de actividad (el publico o gubernamental y 
el de las creencias religiosas, limitado a un campo privado). 

Con la aplicaci6n en Oaxaca de la Ley Lerdo del 25 de junio de 
1856, el partido liberal se escinde al separarse el ala de los modera
dos, que se alian al grupo conservador. Los liberales radicales, por su 
parte, resultan beneficiados por la ley al denunciar y adjudicarse, me
diante remate, propiedades rusticas y urbanas del clero en el estado. 14 

En estos aii.os, sin embargo, las afectaciones no seran tan grandes co
mo en los afi.os sesenta, durante el gobierno de Ramon Cagiga. 

12 Manuel Brioso y Candiani, op. cit .• pp. 125-129. 
13 Formaban parte del mismo los radicales Marcos Perez, Manuel Ruiz y Francisco 

Chazari, el moderado Jose Maria Leon y otros tres elementos. Jorge Fernando Iturribarria, 
Historia de Oaxaca, 1855-1861, tomo II, p. 13. 

14 Entre los liberales que adquirieron fincas de este tipo estan Jose Maria Diaz Ordaz, 
Manuel Toro, Ramon Cagiga, Justo Leyva. Gabriel Esperon y otros. Jorge Fernando Iturri
barria, Historia de Oaxaca, 1855-1861, tomo n. pp. 63-66. 
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Aunque la Ley Lerdo estipulaba la desamortizaci6n de las pro
piedades n1sticas de las corporaciones religiosas y civiles, las comuni
dades indias de Oaxaca lograron mantener su control hist6rico sobre 
la tierra, al mismo tiempo que grandes cuotas de autonomia politica 
intema. 

Participaci6n popular 

La participaci6n popular se amplia mediante la formaci6n de la guar
dia nacional. A diferencia de la forma tradicional de leva forzada, en 
este periodo surge tambien el reclutamiento voluntario en los barrios 
urbanos de la capital y de las ciudades del interior. Asi se integran las 
fuerzas defensoras del estado que forman el grupo veterano de Juarez 
como Presidente de la Republica en la guerra de los tres afios y la in
tervenci6n francesa. 

Es de destacarse tambien la fuerte presencia de estudiantes, pro
fesores y profesionistas del lnstituto en los mandos militares oaxaqueftos 
de la Reforma. Algunos de los estudiantes que luego se vuelven gene
rates y coroneles, fueron el propio Porfirio Diaz, Felix Diaz e Ignacio 
Mejia. Otros mas, como Jose Maria Diaz Ordaz, Ram6n Cagiga, Jose 
Maria Ballesteros, Tiburcio Montiel y Manuel Velasco, abogados, se 
incorporaron y lograron trepar por el escalaf6n militar: los seis pri
meros fueron gobernadores del estado. 

Procesos electorates y otros poderes 

Por la revoluci6n de Ayutla, los reformistas oaxaqueftos modifican el 
sistema electoral y modernizan el sistema de representaci6n. Se elimi
na la Camara de Senadores para que el Congreso local fuera de una 
unica camara. lnstauran la elecci6n directa del gobernador y de los 
ayuntamientos, mediante el voto de todos los ciudadanos del estado o 
del municipio respectivo. Y aunque nose haya dado en la practica en 
muchos casos, la constituci6n local establecia tambien la elecci6n po
pular de jueces de primera instancia en los distritos y de alcaldes en 
los municipios. 15 

La elecci6n de diputados locales y al Congreso de la Uni6n se 
sigui6 haciendo de manera indirecta como antes, pero en lugar de la 

15 Gustavo Perez Jimenez, Las constituciones del estado de Oaxaca, Oaxaca, Ediciones 
Tecnico Juridicas de! Gobiemo de! Estado de Oaxaca, 1959, pp. 125-138. 
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division de parroquias y departamentos, se creaban demarcaciones 
estrictamente politicas: los distritos electorates con base en uno por 
cada 40 000 electores. La elecci6n presidencial todavia era un asunto 
de las camarillas legislativas y de los electores calificados, aunque se 
ampliaba la representaci6n: en lugar de un elector por cada 1 000 ha
bitantes habria uno por cada 500. Se establecia ademas el derecho de 
todo ciudadano a participar en los procesos de representaci6n politica 
como votante o con derecho a ser votado. l6 

Los ministros del Tribunal Superior de Justicia tambien fueron 
electos de manera indirecta y ya no designados al arbitrio del Congre
so o del ejecutivo. Se instaura el juicio por jurado.17 

La elecci6n de 1857 fue un parteaguas en los procesos politicos 
oaxaqueiios. Se inscribieron 183 candidatos a gobernador del estado. 
El triunfador, Benito Juarez, arras6 con todos al obtener 100 336 vo
tos en un estado cuya poblaci6n total era cercana a los 550 000 habi
tantes. Los 10 candidatos que siguieron en el orden de votaci6n, eran 
en su mayoria liberales. 18 

La creaci6n de 14 distritos duplica la representaci6n del Congre
so local. En los valles centrales estaban los circulos del Centro, Zima
tlan, Tlacolula, Etla y Ejutla. En la mixteca: Huajuapan, Teposcolula 
y Tlaxiaco. En la costa, Jamiltepec. En la sierra Sur, Miahuatlan. En 
la sierra Norte: Ixtlan y Villa Alta. En la caiiada: Teotitlan yen el ist
mo, Tehuantepec. 19 

Para poder ser elector designado ya no se pedian los requisitos de 
renta, que hacia oligarquica la forma de la representaci6n. Predomi
naban exigencias de caracter civil, como la mayoria de edad y la resi
dencia en el estado por un determinado tiempo. 

16 "Ley Orgiinica Electoral del 16 de noviembre de 1857". Coleccion de leyes y decretos 
del gobiemo del estado, vol. II, pp. 332-371 y "Ley Orgiinica Electoral Federal de 12 de fe
brero de 1857", Coleccion de I eyes y decretos .. ., vol. IV, pp. 100-113. 

l7 Otros avances en la Constituci6n oaxaqueiia de septiembre de 1857, al igual que 
lo contenido en la nacional, son los de mayor laicizaci6n del orden publico y el fortalecimiento 
de la actividad estatal. Destacan la desaparici6n de tribunales especiales, el rango constitucio
nal de las libertades individuales, el derecho de amparo, el aumento a cuatro aiios el periodo 
constitucional del ejecutivo, de seis a los ministros del Tribunal y la continuidad del termi
no de dos aiios para los diputados. El nombramiento de jefes politicos y del secretario de! des
pacho era un derecho del gobernador en tumo. Finalmente se estableci6 que la modificaci6n 
constitucional solo podria hacerse con el acuerdo de las dos terceras partes del Congreso y su 
sometimiento a aprobaci6n popular directa, op. cit. 

18 Jorge Fernando Iturribarria, Historia de Oaxaca 1855-1861, tomo n, pp. 85-117. 
l9 Jorge Fernando Iturribarria, Historia de Oaxaca 1855-1861, tomo n, pp. 85-117. 
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Los electores designados concurrian a la cabecera del circulo 
electoral para integrarse como colegio y decidir por la formula de 
diputado a apoyar. Posteriormente el Congreso califica los resul
tados y, en caso de no haber problemas con el procedimiento, emitia 
el decreto respectivo. 

Los MANDONES EN EL JUARJSMO 

Ciudades y sectores medios 

Las fuerzas liberales de Oaxaca imprimen mayores contenidos de parti
cipacion popular a la lucha por contruir un Estado nacional. Muchos de 
los pueblos y de las ciudades medias se expresaron de manera mas abierta 
y politizada en estos aiios. 

Si las revueltas del periodo anterior se gestaban sobre todo en la 
ciudad de Oaxaca y en cuatro poblaciones que funcionaban como ca
pitales regionales, Huajuapan en la mixteca, Teotitlan en la caiiada, 
Tehuantepec en el istmo y Jamiltepec en la costa, otras poblaciones 
cobraron mayor importancia. Esto expresa al mismo tiempo que un 
aumento en el proceso de diferenciaci6n social, una ampliaci6n de las 
bases sociales, en la lucha politica por el control de la entidad. 

En este periodo la gente de la sierra se vuelve grupo dirigente en 
el centro del estado, situaci6n que se inicia con Juarez y se prolonga 
hasta fines de los afios veinte del presente siglo. 

En Oaxaca tambien, pese a las Leyes de Reforma, los pueblos lo
gran reconstituirse, pues recomponen sus relaciones con el dominio 
regional prevaleciente. Se pierden territorios en zonas muy ricas co
mo Tuxtepec, el istmo, la costa, los valles, y la cafiada, pero conser
van otros. Los bosques de las montafias interiores permanecen inalte
rables. La explotaci6n de las comunidades indias, nuevamente, se 
manifiesta por medio de mecanismos extraecon6micos, permeada por 
relaciones politicas. 

La comunidad indigena se expresa legalmente o con violencia, 
cuando sus intereses de autonomia y propiedad de la tierra se ven ame
nazados por disposiciones legales, invasiones de propietarios o abusos 
de la autoridad local; participa en favor de los grupos liberales en la 
guerra de tres aiios. 
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Cutintvs 

De septiembre de 1846, cuando entra como gobemador el liberal 
moderado Simeon Arteaga, a mayo de 1877 cuando es electo Porfirio 
Diaz para su primer periodo como presidente de Mexico, el poder 
gubemamental en Oaxaca cambia de manos 46 veces. El ejecutivo 
estatal lo ocupan 30 personas distintas, algunas de las cuales lo haran 
dos o mas veces. 20 Deese total, en 22 ocasiones el gobiemo es diri
gido por abogados -la mayoria de ellos egresados del Instituto-, en 
20 por militares y en tres por elementos pertenecientes directamente 
a la clase propietaria: hacendados, comerciantes y mineros. 21 Cuatro 
de los gobemantes, ademas de tener otra ocupaci6n, pertenecian tam
bien a las clases propietarias. 22 

Los grupos econ6micos dominantes lidereados por la elite de los 
valles centrales, que aun participaban en la actividad politica, engro
san las filas del partido centralista primero, luego del conservador y 
mas tarde embozados en los cuadros del partido borlado -como se 
conocia en Oaxaca a la fracci6n moderada de los liberates-, ocupan 
posiciones de mando en la administraci6n publica, en el poder judi-

20 Hago el amilisis de este inciso tomando la informacion contenida en los siguientes 
textos: Jorge Fernando lturribarria, Historia de Oaxaca, tomos n, III y IV (1855-1876) y las 
biografias contenidas en Los gobernantes de Oaxaca, Mexico, J. R. Fortson y Cia. S.A., 
1985. 

21 Los gobernantes abogados fueron los siguientes: Benito Juarez, Aurelio Bolaiios, 
Lope San German, Manuel Iturribarria, Jose Maria Diaz Ordaz, Marcos Perez, Ramon Cagi
ga, Jose Maria Ballesteros. Durante la ocupacion de las fuerzas del imperio en el estado: Juan 
Pablo Franco y Juan Maria Santaella. Con la restauracion seguirian: Juan Maria Maldona
do, Felix Romero y Jose Esperon. La cifra de 22 resulta de sumar dos o mas periodos que 
correspondieron a algunos de estos 13 gobernantes, al igual que en las cuentas que siguen 
abajo. 

Los gobernantes estrictamente militares fueron tambien trece: Luis Fernandez del Campo. 
Francisco Ortiz de Zarate, Jose Maria Castellanos. Ignacio Mejia, Ignacio Martinez Pinillos, 
Jose Maria Garcia, Jose Maria Cobos, Porfirio Diaz, Carlos Ornoz, Alejandro Garcia, Felix 
Diaz, Fidencio Hernandez y Francisco Meixueiro. 

Los propietarios fueron: Jose Joaquin Guergue hacendado y comerciante de los valles 
centrales de origen frances; Miguel Castro, rico propietario de minas y haciendas de beneticio 
en la sierra de Ixtlan; y el tambien hacendado Manuel Maria Fagoaga. 

22 Se trata de los gobernadores liberales radicales general Ignacio Mejia. rico terratenien
te del distrito de Zimatlan; y el coronel y licenciado Jose Maria Diaz Ordaz, uno de los com
pradores de una de las fincas mas grandes desamortizadas en el periodo. Los otros eran los 
liberales moderados o borlados coronel y licenciado Ramon Cagiga, comprador de varias 
grandes propiedades n'.isticas del clero; y el licenciado Jose Esperon, rico comerciante, productor 
de aguardiente y azucar y copropietario de la hacienda La Providencia, extensa posesion en la 
region de Tlaxiaco. 
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cial, en el Congreso o en las jefaturas politicas recien creadas en este 
periodo. 

Sin embargo, el ascenso de los grupos medios urbanos, tanto en 
la ciudad de Oaxaca por medio de los cuadros formados en el Institu
to, como en las ciudades regionales, ampliaba el espectro de la direc
ci6n politica estatal. De la misma forma, estos nuevos grupos conta
ban con una clientela politica generada en las barriadas de artesanos y 
trabajadores asalariados de las poblaciones de importancia econ6mica. 

El proceso por medio del cual la direcci6n del poder politico era 
asumido por otro sector social diferente al de los propietarios era ya 
un hecho. Los dirigentes del poder publico obtenian ciertos espacios 
de autonomia politica de las clases propietarias y de los cuerpos domi
nantes, el clero y el ejercito. 

Quienes 

En Oaxaca, la constitucion del sistema de dominio regional apuntaba 
al predominio de una clase particular de dirigente politico: el profesio
nista liberal. En los casi 31 afios que hay de 1840 a 1871, los profe
sionistas dirigen casi 16 afios el gobiemo del estado, los militares de 
carrera poco menos de once y los propietarios menos de cinco afios. 

De los 30 gobemantes habidos en el periodo, solo en siete ocasio
nes se trata de personas de fuera del estado. En todos los casos su as
censo al poder se da bajo la presion de fuerzas militares centrales que 
controlan la region; seis de ellos son militares y el otro, el prefecto 
imperial Juan Pablo Franco. 23 En 16 de los 30 casos los gobernado
res habian sido docentes o profesionistas egresados del Instituto o 
cuando menos habian formado algt1n tiempo parte de su alumnado. 24 

En cinco de esas personas se daba el llamado fenomeno liberal oaxa
queiio: con formaci6n en el Instituto, abrazaban tambien la carrera 
militar. 25 

23 Los otros gobernantes foraneos fueron: los generates Francisco Ortiz de Zarate, 
Ignacio Martinez Pinillos, Jose Maria Garcia, Jose Maria Cobos, Carlos Ornoz y Alejandro 
Garcia, quienes por lo general unian el control de los mandos civil y militar en la region. 

24 Estos eran Simeon Arteaga, Benito Juarez, Aurelio Bolaftos, Lope San German, 
Ignacio Mejia. Manuel lturribarria, Jose Maria Diaz Ordaz, Marcos Perez, Ramon Cagiga, 
Porfirio Diaz, Jose Maria Ballesteros, Juan Maria Santaella, Juan Maria Maldonado, Felix 
Diaz, Felix Romero y Jose Esperon. 

25 Jose Maria Diaz Ordaz era licenciado y llego a coronet; Ram6n Cagiga compartio 
los mismos emblemas; Jose Maria Ballesteros, ademas de abogado llego a general. El gene-
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De todos los dirigentes del estado el mas destacado fue, sin du
da, Benito Juarez, no solo por SU aporte al desarrollo de las funciones 
del Estado mexicano ensayadas en Oaxaca. Ademas de participar en 
el triunvirato transitorio de 1846, gobemo el estado varias ocasiones, 
seis aiios y casi siete meses en el poder. Fue la principal figura poli
tica desde la muerte de Leon, hasta 1857. A fines de 1856 habia en
trado como gobernador interino y, al afio siguiente, gracias a la pri
mera eleccion directa de gobernador en Oaxaca, fue designado para 
un periodo de cuatro aiios, que no pudo terminar al integrarse al 
gabinete de Comonfort como ministro de Gobernacion, y a la vez de
sempefiar el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion. 

Los militares con mayor presencia en el gobiemo oaxaquefio fue
ron Ignacio Martinez Pinillos, mas de dos afios y medio en el poder, 
y Felix Diaz, casi cuatro aiios. A su vez, dos distinguidos miembros 
de la clase propietaria terrateniente y agroindustrial de la entidad, 
Ramon Cagiga y Jose Esperon, suman cuatro aiios y tres meses y 
medio en el poder. 

El cacique serrano 

En cuanto a duracion en el poder despues de Juarez sigue su aliado 
Miguel Castro, liberal borlado y rico minero, patriarca de la sierra 
Norte, que ejerce un cacicazgo ligado al grupo juarista. Sus tres ejer
cicios en el gobiemo del estado suman casi cuatro aiios y medio, pero 
su presencia se extiende desde la guerra de tres aiios hasta la muerte 
del benemerito. Su poder se hace sentir en sus protegidos Fidencio 
Hernandez y Francisco Meixueiro quienes le heredaran el liderazgo 
de las fuerzas serranas. 

Castro fue protector de la familia de Juarez en aiios aciagos. Su 
influencia sobre los pueblos indios de la sierra, le permitio convertir
se en un personaje central de las luchas militares en el estado, durante 
el tercer cuarto de siglo. La sierra refrenda tambien su fe juarista, pues 
respaldo al presidente contra el primer alzamiento de Porfirio Diaz en 
1871, y se volvio un area clave para el control militar del centro del 

ral de division Porfirio Diaz fue alumno briUante en el Instituto al que abandon6 compelido 
por la necesidad de la lucha sin haber presentado su grado. lgual aconteci6 con los generales 
Felix Diaz e Ignacio Mejia que acudieron a la instituci6n pero se retiraron posteriormente. 
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estado. Muerto Benito Juarez, los lugartenientes de Castro dan a Por
firio Diaz la primera base militar y de movilizacion politica que lo 
llevara al poder en 1876.26 

UNA REGI6N SOBERANA 

La consolidacion del partido liberal en Oaxaca es la base fundamental 
del predominio juarista. Desde su estado el presidente recibia hom
bres, recursos, ideas, respaldo moral para la ge~ta nacional. 

Aunque con altibajos, el sistema regional de dominio en Oaxaca 
ya disponia de un aparato gubemamental desarrollado en sus funcio
nes y tareas, una guardia nacional y sobre todo, capacidad de movi
lizacion sobre sectores medios y populares de las ciudades y los pueblos. 

Cuando el presidente Comonfort se sumo al desconocimiento de 
la Constitucion de 1857, promovido por el Plan de Tacubaya de diciem
bre 17, el presidente de la Suprema Corte de la Nacion asume la de
fensa de la Carta Magna y se proclama mandatario mexicano en ape
go a lo que establecia el articulo 79 constitucional. Benito se conver
tia en el senor Juarez, la figura impasible, defensora de la legalidad 
en nuestra patria. 

Como Juarez tiene que movilizarse fuera de la ciudad de Mexi
co para sumar fuerzas, el control del centro del pais queda en manos 
de los alzados contra la Constitucion de 1857. El sistema regional de 
dominio oaxaqueiio, en manos de los liberates, se pronuncia en con
tra del golpe de fuerza y asume su soberania estatal. Mediante el 
decreto del 21 de diciembre el estado de Oaxaca declara que mientras 
los poderes federales legitimos -los presididos por don Benito- se 
encontraran impedidos para ejercer sus funciones, reasumia su sobe
rania y gobemaria con leyes especiales; faculto ademas ampliamente 
al ejecutivo local. 27 

26 El mismo heroe de! 2 de abril inicia sus correrias en la sierra de Ixtlan aliado a Mi
guel Castro cuando fuera jefe politico a fines de los aiios cincuenta. Jorge Fernando Iturriba
rria, Historia de Oaxaca, tomo IV, pp. 52-53. 

27 Decreto del 21 de diciembre de 1857, Colecci6n de /eyes y decretos del estado de 
Oaxaca. vol. 2, p. 374. El poder ejecutivo estaba depositado en el licenciado y coronel Jose 
Maria Diaz Ordaz y era oficial mayor el cura liberal Bernardino Carbajal. Los miembros 
directivos de! Congreso radical oaxaqueiio firmantes eran en ese memento: Felix Romero, 
presidente; Jose Esperon, vicepresidente; y los secretaries Luis Fernandez de! Campo, Igna
cio Mejia, Manuel Dublan, Marcos Perez, Cristobal Salinas, Juan N. Cerqueda y Luis M. 
Carbo (ni mas ni menos la plana mayor de! liberalismo). 
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En respuesta a la decision liberal, el estado es ocupado por fuer
zas del centro por casi un mes, lo cual obligo al gobierno local a 
refugiarse en la sierra. Posteriormente, la capital de Oaxaca es recu
perada para las fuerzas soberanas que declaran su apoyo a Juarez y 
realizan una coalicion con los gobiemos y fuerzas militares de Veracruz 
y Puebla para contener a los facciosos. 

La rebeldia del estado sureiio hacia los insurrectos de Tacubaya, 
que controlan el centro del pais, se mantiene durante toda la guerra 
de tres aiios. Los conservadores, bajo el mando militar del espaiiol 
Jose Maria Cobos, ocupan el estado solo en dos ocasiones (la ya 
mencionada del 28 de diciembre de 1857 al 2 de diciembre de 1858 y 
otra mas, del 6 de noviembre de 1859 al 5 de agosto de 1860). Los 
tiempos restantes lo controlan liberales hasta el triunfo juarista. 

Durante el periodo de la intervencion francesa el control de la ca
pital del estado, y el mando civil y militar, recae en agentes de Maxi
miliano debido a la derrota de Porfirio Diaz en manos del mariscal 
Bazaine en febrero de 1865. Los intervencionistas controlaran casi 
un aiio y ocho meses el centro de Oaxaca, hasta que son derrotados 
finalmente por el jefe del Ejercito de Oriente, que inicia desde Mia
huatlan el camino hacia las puertas de Puebla y Mexico para restau
rar la republica. 

La presencia del sistema regional de dominio oaxaqueiio en el 
triunfo juarista es indiscutible. Oaxaca era la reserva natural del bene
merito; la olla del caldo de cultivo liberal. 

EL PODER DE LOS DiAZ 

El poderio militar de Porfirio Diaz, acrecentado por haber sido el 
artifice de la expulsion de los invasores, le permitio ser una figura que 
competia politicamente con el presidente Juarez. Asi, en las eleccio
nes presidenciales de octubre de 1867 Juarez obtiene 7 442 votos y 
Porfirio Diaz casi alcanza la tercera parte de la emision total con 
2 709; otros candidatos logran 249.28 Segun Ia version del gobema
dor Castro, en Oaxaca Benito Juarez sacaba ventaja de tres a uno a 

28 Jorge Fernando Iturribarria. Historia de Oaxaca, la restauraci6n de la republica y 
las revueltas de la Noria y Tuxtepec, 1867-1876. tomo IV. Oaxaca, Publicaciones del Gobierno 
del Estado de Oaxaca, 1956, p. 26 y Margarita Dalton, Oaxaca. una historia compartida .. ., 
p. 169. 
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Porfirio Diaz, pero los porfiristas se quejarian de intromisiones y 
manipulaciones fraudulentas y persecuciones del gobernador. 

Porfirio es electo diputado, pero la grieta entre el mixteco del ba
rrio oxaquefio de los alzados y el coloso de Guelatao se abria para dar 
pie a una division nacional de las fuerzas liberales y una tambien del 
sistema regional de dominio en el estado surefio. 

Al mismo tiempo que Juarez lograba reelegirse para un periodo 
de cuatro afios, sus fuerzas en Oaxaca se debilitaban. 29 Habia sido ca
paz de lograr un impasse en las pugnas entre los liberales radicales y 
los borlados para unificarlos en torno suyo durante casi 24 afios. Eso 
era posible por haber sido la figura hegemonica central, primero en 
Oaxaca y luego en el pais entero, pero la sombra del soldado de la pa
tria se le erguia, disputandole espacios de legitimidad. Y esto era mas 
grande aun en SU propia tierra. Se habia alejado de Oaxaca desde 1858 
y Porfirio Diaz aparecia como personaje central de las elites de Ante
quera. No lo hacia directamente, sino con la presencia de su hermano, 
el general de division Felix "el Chato" Diaz. 

De esa manera, la mano juarista vestida en la figura de Miguel 
Castro busca reelegirse en 1867. Sin embargo, se le aparece un compe
tidor mas habil: Felix Diaz. La destreza del hermano de Porfirio, SU 

carisma, y una adecuada politica de alianzas con los dirigentes regio
nales contrarios a los serranos, logran un triunfo arrollador en la vota
cion directa para gobernador del estado con 95 361 votos (76.4% de 
la emision total); Miguel Castro tuvo 27 770 (22.3 % ); y otros candida
tos 1 499 (1.04%). En total se emitieron 124 631 sufragios. 30 

Miguel Castro superaba a Felix Diaz en los distritos de influencia 
serrana por su presencia patriarcal: Ixtlan (Villa Juarez), Villa Alta, 
Choapan, Tuxtepec y Yautepec. Ahi obtuvo 22 761 votos, que repre
sentaban 91 % del voto en esas regiones, casi 82 % de toda su votacion 
en el estado. 31 

Sumados estos votos a los 2 181 del distrito central en que se alio 
a los moderados borlados, el minero juarista alcanzaba en esos seis 

29 La votacion directa de los oaxaquefios para aprobar o rechazar las reformas que pro
ponia Juarez y que ampliaba las facultades de! ejecutivo en detrimento de! legislativo, le fue
ron desfavorables. Asi, segun informa La Victoria el 13 de diciembre: 86 852 votaron en 
contra de las reformas y 23 462 en favor de las mismas en Oaxaca. Frank S. Falcone, "Benito 
Juarez contra los hermanos Diaz; la politica en Oaxaca, 1867-1871", Maria de los Angeles 
Romero Prizzi (comp.), Lecturas hist6ricas ... , vol. Ill, p. 501. 

30 Frank S. Falcone, op. cit., pp. 513-514. 
3t Frank S. Falcone, op. cit., pp. 413-414. 
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distritos casi 90% del total de sus sufragios. Sin embargo, en los 19 dis
tritos y en el de la capital, Felix Diaz sac6 la mayor votaci6n. 32 El 
distrito mas disputado fue el central, donde los dos principales candida
tos compartieron sus fuerzas: 3 262 votos para Diaz y 2 181 para 
Castro, lo que refleja la division de los grupos .de la capital. 

Castro ya habia advertido a Juarez la posibilidad de que Felix 
Diaz se convirtiera en un fuerte opositor por sus buenas relaciones 
con los jefes politicos, "quienes, como t6 sabes [le dice epistolarmente 
a Juarez] controlan las elecciones, y la mayoria de la gente vota co
mo ellos ordenan" .33 

Con la llegada del "Chato" Diaz a la gubernatura del estado, Jua
rez pierde parte de su presencia politica. El hermano de Porfirio habia 
empezado a ser una fuerza de poder en la propia guarida natural del 
hombre del eterno traje negro. Al nombrar a los jefes politicos, el her
mano del guerrero mixteco afianz6 una maquinaria en todas las regio
nes que le permiti6 crear un gran poder en la entidad. Removi6, pese 
a las quejas del patriarca serrano ante Porfirio, incluso aljefe politico 
de Ixtlan. Reprimi6 personalmente los alzamientos de los insistentes 
juchitecos, que se movilizaban desde los afios cuarenta, por disputas 
relacionadas con las salinas, el contrabando, la autonomia politica, 
los impuestos y lo que representaba el gobierno desde la ciudad de 
Oaxaca. 

Ademas de realizar un proceso de sustituci6n en los mandos po
liticos, al designar a nuevos elementos en los 6rganos de direcci6n, 
Felix Diaz lleva a cabo una politica de conciliaci6n con los modera
dos borlados. Delos 14 miembros de la legislatura local, ocho se de
clararon partidarios del gobernador, tres de Porfirio Diaz y tres 
del presidente Juarez. Al designar los jefes politicos de 21 de los 25 
distritos, nueve son declarados felixistas, seis porfiristas y seis jua
ristas. 34 

En junio de 1871, las fuerzas felixistas tenian la hegemonia del 
poder regional en Oaxaca. El gobernador Felix Diaz, el candidato 

32 Esos 19 distritos eran Cuicatlan y Teotitlan, de la region de la cafiada; Etla, Ocotlan, 
Ejutla, Tlacolula y Zimatlan en los valles centrales; Coixtlahuaca, Tlaxiaco, Nochixtlan, Si
lacayoapan, Huajuapan y Teposcolula, en la mixteca; Pochutla, Jamiltepec y Juquila en la 
Costa; Tehuantepec y Juchitan, en el istmo; y Miahuatlan en la sierra Sur. Frank S. Falcone, 
op. cit., pp. 513-514. 

33 Carta de Miguel Castro a Juarez de 25 de septiembre de 1867, citada por Frank S. 
Falcone, op. cit., p. 499. 

34 Frank S. Falcone, op. cit., pp. 502-505. 
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del pueblo, triunfa en el proceso electoral para reelegirse en el esta
do. La legislatura estatal es hecha a semejanza suya, todos son sus 
partidarios. Las milicias locales, pertrechadas con fundici6n de ca
fiones y compra de armas, estan a su disposici6n. Oaxaca tenia de 
nuevo una real independencia politica del poder nacional y del senor 
Juarez. 

Porfirio contra Benito 

En las elecciones siguientes, el partido juarista nose resigna a dejar el 
poder nacional, por lo que don Benito se presenta para una nueva 
ronda presidencial. Tambien se apuntan Porfirio y Miguel Lerdo de 
Tejada. En la votaci6n indirecta de Oaxaca todos los votos son para 
Porfirio Diaz. 35 

Sin embargo, en el nivel nacional las cosas eran distintas. Los re
sultados generales mostraron a Benito Juarez con 5 837 votos, a Mi
guel Lerdo con 5 874 ya Porfirio Diaz con 3 555. 36 Si en una vota
ci6n ninguno de los candidatos obtenia la mayoria absoluta -mas de 
la mitad del total de los votos- el Congreso general elegia por votaci6n 
secreta al Presidente de la Republica. 37 Mediante una alianza de lerdis
tas y juaristas, en la reuni6n del Congreso del 12 de octubre para deci
dir la elecci6n presidencial, 108 votos fueron para Juarez, tres para 
Porfirio Diaz y cinco se emitieron en blanco: 116 votos en total. 38 

Juarez fue reelecto, una vez mas, para presidir la naci6n hasta el 30 
de noviembre de 1875. 

El Plan de la Noria y otra soberania 

El 8 de noviembre de 1871, Porfirio Diaz, desde su rancho de La No
ria en las afueras de la ciudad de Oaxaca, lanza su famoso Plan pro
nunciandose contra la reeelecci6n del presidente Juarez, el respeto a 

35 Segun reportes de El Mensajero de! 28 de julio al 28 de agosto de 1871, la votaci6n 
del colegio electoral de Oaxaca muestra que Diaz gan6 todos los votos y Juarez y Lerdo no 
alcanzaron ninguno. Citado por Frank S. Falcone, op. cit., p. 510. 

36 Ismael Brachetti y Abraham Munoz, Monografta lzist6rica, tres intentos prosoberan(a 
del estado de Oaxaca: 1857, 1871. 1915, Oaxaca, Gobierno de! Estado, 1980, p. 51. 

37 Jorge Fernando Iturribarria, Historia de Oaxaca, tomo JV, p. 44. 
38 Ismael Brachetti y Abraham Munoz, op. cit., pp. 43-44. 



PODER REGIONAL Y ESTADO NACIONAL 119 

la Constituci6n de 1857, mas libertades y menos gobierno, el fortale
cimiento del municipio y la supresi6n de alcabalas. 39 

El mismo dia, el Congreso felixista declara que las elecciones fe
derales de junio y julio fueron manejadas por el poder central; queen 
todo el proceso se viol6 la ley y se hizo a un lado a representantes 
legitimos; que se habia dejado sin voto a mas de 1 000 000 de mexi
canos ya 50 distritos. Por lo anterior, asumia que la elecci6n del 12 
de octubre era ilegal; que el gobierno federal violaba y destruia la 
soberania de los estados; que la guerra civil habia estallado y el pue
blo se levantaba en defensa de sus derechos. En tal virtud, el Congre
so decreta que el estado de Oaxaca reasumia su soberania; protesta aca
tar la Constituci6n; propane a los demas estados reconstruir el poder 
federal mediante una asamblea popular electa en los mismos terminos 
constitucionales y faculta al gobernador para resolver las condiciones 
de emergencia. 40 

La rebeldia del gobierno de Oaxaca frente al poder central dura 
casi dos meses. Despues de algunos descalabros de las fuerzas sobera
nas, el ejercito federal entra a principios de enero en la capital y desig
na gobernador provisional a Miguel Castro, fiel al presidente (comba
ti6 al gobierno rebelde). Ante la derrota, Porfirio se interna en Estados 
Unidos. Felix no corre con la misma suerte. Busca una salida maritima 
y baja a la costa oaxaqueiia, en donde es traicionado y apresado por 
antiguos rivales juchitecos que, luego de torturarlo, le dan muerte.41 

Pero tambien la muerte sorprende a Juarez el 18 de julio de 1872, 
Lerdo termina su periodo. 

La, revue/ta tuxtepecana 

En su momenta de gloria, muerto el aliado natural, los serranos con
frontan al gobemador borlado Jose Esperon, que habia confabulado 
en el Congreso para la deposici6n de su patriarca Miguel Castro. Bajo 
las 6rdenes del general Fidencio Hernandez, a fines de enero de 1876, 

39 Margarita Dalton Palomo (comp.), Oaxaca, textos de su historia, vol. 3, pp. 436-
442. Como en la elecci6n de! 12 de octubre votaron en favor de Juarez 108 diputados de un 
total de 227, se argument6 que no se respetaba el principio de mayoria absoluta en el Con
greso y que la elecci6n era ilegal. Ismael Brachetti y Abraham Munoz, op. cit., pp. 43-44. 

40 "Decreto de! 9 de noviembre de 1871", Coleccion de leyes y decretos .. ., vol. 5, pp. 
437-438. 

41 Jorge Fernando Iturribarria, Historia de Oaxaca, tomo IV, pp. 71-72. 
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mas de 3 000 zapotecos de los pueblos de Ixtlan se apoderan de la 
ciudad de Oaxaca. Hernandez toma el control del estado y Iuego 
nombra gobernador a su paisano Francisco Meixueiro. 

En 1876, otras condiciones se le deparaban al militar mixteco. Los 
serranos, viejos aliados, cercanos enemigos, vuelven a encontrarse 
en su camino. El plan firmado a principios de enero de 1876 par anti
guos combatientes liberales y autoridades municipales de Ojitlan, 
poblacion oaxaqueiia situada en la region de Tuxtepec, colocan de 
nueva cuenta a Porfirio Diaz en el piano nacional. La movilizacion 
de los serranos sobre la ciudad de Oaxaca en contra de Esperon, ini
cia un nuevo rumbo de la politica nacional al pronunciarse tambien 
por el Plan de Tuxtepec. Las milicias de la sierra son la llama porfirista 
en el sur de Mexico. Alli se inicia la historia del ultimo cuarto del si
glo XIX, la senda de gloria del guerrero mixteco. Desde entonces, las 
serranos son los guardianes de la estabilidad politica en Oaxaca. 42 

42 EI 26 de noviembre de 1876 Porfirio Diaz asume la presidencia provisional de la re
publica. El 5 de mayo del aiio siguiente iniciaba su primer periodo como Presidente Cons
titucional de los Estados Unidos Mexicanos. Al terminar su periodo en 1881, lo sucede su 
compadre Manuel Gonzalez. Regresa en 1884 para borrar, cuatrienio tras cuatrienio, los 
principios sobre los que busc6 legitimar su ascenso al poder. Y no sale del palacio nacional 
hasta que una revoluci6n lo obligue a salir para siempre del pals. Jorge Fernando Iturribarria, 
Historia de Oaxaca, tomo IV, pp. 213-217. 



5. LOS PUEBLOS, LAS TIERRAS 
Y LOS MUNICIPIOS 

Al contrario de otras regiones de Mexico, en Oaxaca no hubo una in
surreccion general en los albores de la independencia. Es cierto que 
acontecieron algunos alzamientos aislados; que Morelos afianzo su pri
mera etapa de lucha en el control de la capital de la provincia; y que 
los bandos en favor y en contra de la independencia se nutrian de po
blacion indigena. Pero la particularidad del caso oaxaqueiio es que los 
pueblos habian conservado en la mayoria de los casos lo que en otras 
regiones habian perdido: sus tierras, sus formas tradicionales de auto
ridad y cierta autonomia para reproducirse como grupos sociales. 

Por eso pareee ser que la lucha independentista oaxaqueiia fue li
mitada y duro muy poco tiempo. Lo mas importante se circunscribio 
a la region mixteca, 1 paso forzado de las tropas combatientes y area 
de influencia de la insurgencia sureiia y del control del centro de la 
region. 

Como consecuencia de lo anterior, lograda la independencia de 
Espana, la disputa de las elites politicas por el predominio de una or
ganizacion federal o una centralista no representaba, en la mayoria de 
Jos casos, algo importante por lo cual los pueblos hubieran tenido que 
luchar. 

EL LUGAR DE LOS PUEBLOS INDIOS 

No quiere decir que las comunidades oaxaqueiias estuvieran someti
das al control de los propietarios y del Estado o encerradas completa
mente en si mismas sin ser tocadas, como en un paraiso terrenal. 

1 Grupos de campesinos mixtecos se unen a las tropas de Morelos y luchan contra los 
realistas en la regi6n. Con gente de Silacayoapan y los alrededores, Valerio Trujano hizo su 
campafia insurgente y defensa en el famoso sitio de Huajuapan. William B. Taylor, "Banditry 
and Insurrection: Rural Unrest in Central Jalisco: 1790-1816", Friedrich Katz (ed.). Riot, 
Rebellion and Revolution, Princeton, Princeton University Press, 1988, pp. 205-246. 
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Tampoco significa que no importaran en los cambios al definirse un 
tipo de Estado y de gobierno en Mexico. La comunidad india forma 
parte del proceso politico general por varias razones. Los pueblos: Pri
mera, seven forzados a aportar sus cuotas a la leva para integrar los 
ejercitos de uno u otro bando, sobre todo en las zonas de transito de 
tropas como la rnixteca, la caiiada, la costa y el istmo. Segundo, siguen 
siendo uno de los sostenes principales de las administraciones guber
namentales y eclesiasticas por las obligaciones de pago de impuestos 
de capitaci6n -que sustituyen al tributo-, los diezmos y las obven
ciones parroquiales. Tercero, demuestran una gran capacidad para 
utilizar el marco legal y defenderse en sus disputas por mantener su 
autonomia local y el control de sus recursos. Al agotarse la via del 
derecho se dan las condiciones para la aparici6n de revueltas y moti
nes en muchas comunidades en contra de los abusos de las autoridades 
regionales, de las cargas impositivas gubernamentales y eclesiasticas, 
y por las disputas por limites de tierras con pueblos vecinos, hacenda
dos y rancheros. 

Aunque en la mayoria de los casos las revueltas fueron locales, 
hubieron regiones en que se articularon las movilizaciones, directa o 
indirectamente, con la dinamica de la lucha por la direcci6n de los 
destinos del estado y del pafs. Estos vfnculos no surgen porque los pue
blos compartieran los principios politicos de las dos corrientes nacio
nales en pugna, sino por ser la unica via para que las comunidades 
se defendieran frente a las acciones que ponfan en peligro su repro
ducci6n. 2 

MUNICIPJOS Y REPUBLICAS 

La vida de los pueblos indfgenas fue amenazada, al principio de la in
dependencia, por la fracci6n mas modernizante: los federalistas. Pre
sos de un fervor inspirado en Francia y Estados Unidos, algunas de las 
primeras medidas de los gobiernos federates se encarninaban a igualar 

2 Amplios amilisis de las revueltas campesinas se pueden encontrar en los siguentes 
materiales: Leticia Reina (coord.), Las luchas populares en Mexico en el siglo XIX, Mexico, 
SEP-CIESAS, 1983; Leticia Reina y Francisco Abardia, ''Cien aiios de rebeli6n", en Maria de 
los Angeles Romero Prizzi (comp.), Lecturas historicas .. ., vol. 3, pp. 435-492; Leticia 
Reina, "De las reformas borb6nicas a las !eyes de reforma", Leticia Reina (coord.), Historia 
de la cuestion agraria mexicana, estado de Oaxaca, vol. 1, pp. 181-268; Victor de la Cruz, 
La rebelion de Che Gorio Melendre, Mexico, Publicaciones del H. Ayuntamiento Popular de 
Juchitan, 1983. 
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ante la ley a todos los ciudadanos y a combatir a algunas instituciones 
coloniales. Esto afecta las corporaciones comunitarias, que habian dis
puesto de muchos recursos legales de protecci6n y apelaci6n para 
mantener sus posesiones y formas de vida como, por ejemplo, las re
publicas de indios. 

Municipios constitucionales 

Los nuevos gobiemos proponen, para la administraci6n de los pue
blos, una entidad de poder local constitucional: el municipio, instan
cia de organizaci6n politica otorgada a determinados asentamientos 
por reunir requisitos de poblaci6n y riqueza. Heredaban la tradici6n 
de los constituyentes de Cadiz que en Espana trataron de reducir el 
elevado numero de autoridades locales, formadas por raz6n consuetu
dinaria, sustituyendolas con las nuevas entidades creadas por la ley. 3 

El deseo de la politica federalista fue abolir la diferencia de com
partimientos entre espafioles e indios, cada uno con un cuerpo de repre
sentaci6n, para otorgar un principio de igualdad en ambos grupos y en 
las castas. Con las reformas federalistas se esperaba que los pueblos 
perdieron sus formas tradicionales de gobiemo local para integrarse a 
otras comunidades mayores. 

Sin embargo, en el caso de Oaxaca las aspiraciones federales no 
prosperaron mucho. Por ejemplo, recien lograda la independencia en 
la Ley Organica del Estado de Oaxaca de 1824, se reconocian las par
ticularidades de la organizaci6n que heredaba el nuevo estado del perio
do colonial. Para la administraci6n de una poblaci6n tan dispersa, el 
ordenamiento establecia las gubernaturas departamentales para el con
trol regional, responsabilizaba a los ayuntamientos y republicas de la 
recaudaci6n del impuesto de capitaci6n, preveia que 3 % de lo recolec
tado quedara en las municipalidades4 y mandaba que las autoridades 
existentes se mantuvieran en sus funciones mientras se procedia con 
un nuevo estatuto. 

De la misma manera, la Constituci6n estatal de 1825, combin6 el 
deseo federalista de disponer de una instancia de poder local que sus
tentara al Estado nacional en gestaci6n, con el respeto a las formas de 

3 Concepci6n de Castro, La revoluci6n liberal y los municipios espaiioles, Madrid, 
Alianza Editorial, 1979. 

4 "Decreto de! 25 de mayo de 1824", Ley organica para el gobierno de/ estado de 
Oaxaca, primera parte, Colecci6n de /eyes y decretos ... , vol. 1, pp. 18-32. 
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organizaci6n comunitaria, las cuales se esperaba que desaparecieran 
poco a poco. Asi, los pueblos cuya poblaci6n fuera de 3 000 habitan
tes podrian nombrar ayuntamientos compuestos de alcaldes, regidores 
y sindicos. 5 

Junto con esta categoria selecta de municipalidades se reconocia 
otra forma de autoridad local, la de los pueblos indios. En los asenta
tamientos que no cumplian los requisitos para establecer ayuntamien
tos, habria municipalidades que se llamarian republicas, las cuales ten
drian como minimo un alcalde y un regidor para la conducci6n de sus 
asuntos. Desaparecia definitivamente el nombre de gobernador de re
publica y en su lugar el funcionario local que encabezara a los pueblos 
seria el alcalde. 

La creaci6n de municipalidades constitucionales fue una catego
ria conseguida primero sobre todo por los viejos asientos de la domi
naci6n colonial, en los que ya existia una diferenciaci6n social y etnica 
marcada. Oaxaca, Huajuapan y Tehuantepec, que habian tenido cate
goria de republica de espaiioles, fueron las primeras ciudades regio
nales de la epoca independiente. Se aiiaden las integradas inicialmente 
por poblados indigenas, que ya disponian de poblaci6n mestiza y se 
convierten en municipios constitucionales. 6 Algunas republicas soli
citaron su conversion; por ejemplo, Teotitlan del Camino, al que la 
legislatura manda erigirse como municipio en 1825, Teposcolula lo 
hace en 1829 y Tuxtepec en 1847.7 

Muchas republicas 

Sin embargo, aunque el poder gubernamental trat6 de minar en un 
principio la autonomia local reduciendo el numero de pueblos, la re
sistencia misma de las comunidades a perder sus espacios de poder, y 

5 "Constituci6n polftica def Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 1825", Co/ecci6n de 
/eyes y decretos ... 

6 Rodolfo Pastor menciona queen la mixteca, por ejemplo, se vuelven municipalidades 
constitucionales las anteriores republicas indias de Tlaxiaco, Nochixtlan, Tamazulapan, Santa 
Maria Tataltepec y Chilapa, a causa de que ya eran dominadas por Ia poblaci6n ladina o mes
tiza. Delos 133 municipios constitucionales que se manejaban en las cifras oficiales de prin
cipios de los afios independientes, 17 eran de la regi6n mixteca. Rodolfo Pastor, Campesinos 
y reformas ... , p. 421. 

7 Decretos del 5 de marzo de 1825, del 8 de agosto de 1829 y de enero 27 de 1847, Co
lecci6n de /eyes y decretos ... , vol. 1, pp. 130-131, 348 y 448. 
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la inestabilidad del sistema politico regional, llevaron pronto a una 
reversion del proceso. 

Al reglamentar la parte constitucional relativa al establecimiento 
de gobiernos locales, los diputados oaxaqueiios tuvieron que mitigar 
un poco sus exigencias reduccionistas. Reconocen en el ayuntarniento 
constitucional el mode lo a seguir, pero tambien aceptan que se man
tenga la forma de republicas indigenas en las poblaciones menores de 
3 000 habitantes. Incluso les otorgan el derecho de integrar esta forma 
de gobierno en los pueblos con comarcas hasta de 500 pobladores.8 

Las lnstrucciones para el Gobierno Econ6rnico de los los Pue
blos, encaminadas al control politico regional, en primer termino se 
ocupan de las republicas y en segundo termino de los ayuntamientos9 

(lo que da idea de la importancia que las primeras tenian en la vida 
politica local en Oaxaca). La ley establecia, para ambos tipos de mu
nicipalidades, que los ciudadanos deberian reunirse el primero de di
ciembre de cada aiio a fin de elegir entre los vecinos un grupo de 
electores municipales, tres veces mayor al numero de cargos a que 
tenia derecho la administraci6n del pueblo. A la semana siguiente, 
los electores nombrarian con mayoria absoluta de votos a los miem
bros del ayuntamiento o republica para fungir por el plazo de un aiio 
a partir del primer dia de enero. Al pr6ximo aiio los cargos concejiles 
se renovarian por mitad. 10 

Desde fines del siglo anterior, habia un proceso de democratiza
ci6n interna en la organizaci6n politica de los pueblos por el debilita-

8 En los primeros ai'ios independientes se establecia que los pueblos cuya comarca tu
viera mas de 3 000 habitantes pero menos de 5 000 tuvieran ayuntamientos integrados por 
dos alcaldes, cinco regidores y un sindico procurador. Los que pasaran de 5 000, pero menos 
7 000 o de 10 000 tuvieran un regidor mas o dos segun el caso. Para la ciudad de Oaxaca se 
disponia un ayuntamiento de tres alcaldes, nueve regidores y un sindico -dos ai'ios mas tarde 
la ley le otorga otros tres regidores. Para los pueblos menores de estas cifras poblacionales, 
si poseian la ilustraci6n e industria suficientes, podian tener ayuntamiento. 

Por el otro !ado, para los pueblos que no tuvieran los requisitos anteriores pero cuya 
comarca fuera menor de 3 000 habitantes, se reitera lo asentado en la Constituci6n: serian 
llamados republicas. Estas las formaron de un alcalde y dos regidores, en pueblos que no 
llegaran a los 500 habitantes; tenian un regidor mas si tuvieran mas de 500, pero sin llegar a 
1 000; dos alcaldes y cuatro regidores si tenian entre 1 000 y 2 000; dos alcaldes y cinco 
regidores para los menores de 3 000. Este reconocimiento a las dimensiones de las unidades 
politicas preexistentes en los pueblos es un reflejo de la dificultad misma de! gobierno, pese 
a quererlo, para eliminar la comunidad india. Decreto de! 25 de enero de 1825, Colecci6n de 
/eyes y decretos .. ., vol. 1, pp. 106-110. 

9 Decreto del 13 de marzo de 1825, Colecci6n de /eyes y decretos .. ., vol. 1, pp. 
209-222. 

IO Decreto del 25 de enero de 1825, Colecci6n de /eyes y decretos .. ., vol. 1, pp. 
106-110. 
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miento de las cacicazgos indios. Esto habia permitido el acceso a la re
presentacion politica de la "gente del comun", o comuneros. Con la 
nueva reglamentacion los pueblos indios siguieron con sus procedi
mientos tradicionales de designacion de la autoridad, en la cual las 
formas civiles de gobiemo se mezclaban con las asociadas a sus cultos 
religiosos. 

Pero ademas, los pueblos no solo tienden a mantener sus formas 
de gobierno local, 11 sino que incluso algunas comunidades menores 
luchan por crear nuevas unidades republicanas. Asi, por ejemplo, va
rias poblaciones de la costa, entre ellas Tepesala, Lo de Soto, Santo 
Domingo y El Maguey, al unirse obtienen su republica en 1826. 12 Al 
afio siguiente, Huapanapa y Jaltipan -del partido de Huajuapan
forman el pueblo de Trujapan de la Union. Los habitantes de Peras se 
convierten en republica en 1849. 13 

Con respecto a los municipios constitucionales, muy pronto el 
interes de crearlos decae ante la realidad regional. Alrededor de 1823 
se hablaba de unos 150 municipios de este tipo en Oaxaca, mientras 
queen 1831 el gobernador del estado informaba que quedaban solo 
17, ya que los demas pueblos seguian con su organizacion de repu
blicas.14 

Mejor control de pueblos 

Incapaz de destruir la autonomia local, la legislacion federalista -y 
por supuesto en mayor medida la centralista- trata de imponerle al
gunos controles. Dentro de los mecanismos de mediatizacion estaba 
la calificaci6n de los gobemadores de departamento y prefectos de las 
elecciones municipales, quienes arbitrarian sobre las dudas que sur
gieran. Estos funcionarios eran la instancia gubernamental mas cerca-

11 Asi por ejemplo, San Pedro Tidaa, pueblo de Teposcolula, el 25 de noviembre de 
1821 eligi6 su gobemador de republica, dos alcaldes, cuatro regidores, un escribano, dosjue
ces, cuatro topites y otros funcionarios locales. Estos datos tomados del archivo judicial de 
Teposcolula los proporciona Ronald Spores, "Multi-level govennent in ninetheenth-century 
Oaxaca", Five Centuries of Laws and Politics in Central Mexico, Nashville, Vanderlbilt 
University, 1984, pp. 145-171. 

12 Decreto de! 30 de septiembre de 1826, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. I, pp. 
318-319. 

13 Decreto de! 5 de diciembre de 1849, Co/eccion de /eyes y decretos ... , vol. 1, p. 593. 
14 Rodolfo Pastor, op. cit, p. 427. 
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na a las comunidades y sus actividades nos hacen recordar las de los 
alcaldes y subdelegados de los afios coloniales. 

En contraste con lo anterior, el poder de los administradores gu
bernamentales era mayor en las poblaciones cabecera de sus demarca
ciones, queen las republicas de indios. En los pueblos de importancia 
econ6mica y poblacional, capitales de administraci6n regional -de
partamento, partido, distrito-, el funcionario presidia el proceso 
de elecci6n de la autoridad municipal, mientras en los demas poblados 
lo haran sus tradicionales autoridades. 15 Al igual que los ayuntamien
tos, las republicas tenian obligaciones que cumplir con los gobiernos 
estatal y nacional, como velar por la seguridad publica, el embelleci
miento de los asentamientos, establecer escuelas, proporcionar man
tenimiento a los caminos y terrenos del comun, recaudar, adminis
trar e invertir los productos de los propios y arbitrios y los fondos 
comunitarios. Asimismo se encargaban del repartimiento y recauda
ci6n de las contribuciones personales que sustituyeron al tributo. 16 

LA CUESTI6N AGRARIA 

Nose habian decretado todavia las primeras constituciones federal y 
estatal, cuando el liberalismo europeo sentaba sus reales en Oaxaca. 
Tan temprano como en 1824, el Congreso provincial de lo que sera el 
estado declara, convencido de la justeza, equidad y liberalidad que 
deben tener sus acciones, no juzgar en los ciudadanos mas distinci6n 
que la del merito y la virtud, igualando a indios y espaiioles ante la 
ley, por lo que deciden abolir las leyes y disposiciones de indias. A su 
entender, tal legislaci6n protectora de los indios habia llevado a que 
se repartieran grandes cantidades de tierra a unos, rnismas que se man
tenian ociosas, mientras otros carecian de la necesaria aunque estaban 
dispuestos a desarrollar la agricultura. Portal motivo, instruyen para 
que no se otorguen mas terrenos como fundo legal y el Congreso se da 
a la tarea de elaborar una ley para el repartimiento de tierras. El orde
namiento manda que los repartimientos ya existentes, sin problemas 
de colindancias, queden tal como estaban; los que tuvieran dificulta
des deberian tratarse al tenor de la mencionada enmienda. 17 

15 Rodolfo Pastor, op. cit., pp. 106-110. 
l6 "Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 1825" ... 
17 Decreto del 31 de marzo de 1824, Coleccion de /eyes y decretos .. ., vol. 1, pp. 

16-18. 
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Aunque las formas de propiedad comunitaria no corrieron con la 
misma fortuna que las de la representacion politica, la autonomia 
para darse sus propias autoridades haria menos duro el proceso de 
perdida de tierras y bienes de los pueblos. Con su resguardo, las co
munidades pudieron dar la batalla por su reconstitucion frente a los 
propietarios privados, los funcionarios gubernamentales y la legis
lacion. 

Durante el gobierno federalista de Jose Ignacio Morales (1824-
1828), se emitieron nuevos mandamientos del Congreso relativos a 
las tierras en manos de las comunidades. En uno de ellos se previene 
el nombramiento de una comision para fijar las propiedades territoria
les y presentar un proyecto de ley agraria para el estado. 18 Otro decre
to dispone queen las "vistas de ojo", procedimiento de desahogo para 
ventilar los asuntos judiciales de tierras entre pueblos, solo acudan 
alcaldes, regidores y quienes ajuicio de la autoridad tengan intereses 
privados enjuego para evitar las asonadas y tumultos. 19 Una instruc
cion declara que todos los problemas y diferencias con los fundos lega
les otorgados antes del decreto de 1824 deberan resolverse con apego 
a las leyes que los concedieron20 -es decir las Leyes de Indias-, 
con lo que se contenia un poco el espiritu desamortizador inicial. 

Sin embargo, a pesar de las presiones de los hacendados y ranche
ros criollos, los gobiernos locales asumieron una actitud de modera
cion politica en el caso de las posesiones indigenas. Era conocido el 
nivel de litigio de las comunidades, como lo prueba el hecho de que, 
entre 1770 y 1820 se registran 214 expedientes de pueblos oaxaqueiios 
en el ramo de tierras del Archivo General de la Nacion. 21 Las regio
nes mas problematicas eran los valles centrales con 87 asuntos; la 
mixteca 60; la sierras Norte 17 y la Sur 14. 

18 Decreto del 25 de septiembre de 1826, citado en Carlos Sanchez Silva, El valor de la 
propiedad rustica y urbana en Oaxaca a mediados de/ siglo XTX, Oaxaca, !IHUABJO-Casa de la 
Cultura Oaxaquefia, 1987, p. 14. 

19 Decreto de septiembre 23 de 1826, Coleccion de /eyes y decretos .... vol. l, pp. 300-
302. 

20 Decreto del 14 de enero de 1830, Carlos Sanchez Silva, op. cit., p. 14. 
21 109 de los casos son conflictos entre comunidades; 43 son de pueblos contra ha

cendados; 27, entre individuos particulares; 15 se refieren a pueblos contra caciques indios; 
11, deslindes de terrenos; siete, reconocimientos de tierras de cacicazgos; y dos, se refieren 
a litigios entre caciques. Leticia Reina, "De las reformas borb6nicas a las !eyes de reforma", 
en Leticia Reina (coord.), Historia de la cuestion agraria mexicana .. ., vol. l, pp. 204-210. 
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Las cajas comunitarias 

Los liberales emiten nuevas disposiciones para controlar la autoridad 
local y la capacidad econ6mica de los pueblos durante el primer perio
do de Juarez como gobernador del estado (1847-1852). Se manda de
positar los fondos municipales en cajas de tres Haves cuyos originales 
guardaran una el tesorero del pueblo, otra el sindico o regidor menos 
antiguo y la tercera el alcalde primero, en las poblaciones pequeiias. 
Se dispone que debe llevarse la contabilidad de todos los recursos pro
venientes de los propios, arbitrios, bienes comunales y cualquier otra 
renta que disfruten los pueblos. Se manda ademas que los arrendamien
tos, ventas de terrenos, ranchos, montes, aguas y casas y cualquier otra 
propiedad de los pueblos se hagan en subasta publica mediante rema
te. 22 En otra orden se indicaba a los pueblos que tuvieran fondos co
munales, la obligaci6n de remitir anualmente a los gobernadores de 
departamento el estado de los mismos, sus productos y el presupues
to de gastos; estos funcionarios podian desautorizar algunas de las par
tidas. La negativa al cumplimiento podia llevar a la imposici6n de 
multas. Asimismo, se disponia que el gobiemo formulara un estado 
general sobre los valores que los pueblos tenian invertidos, sus gastos 
ordinarios y extraordinarios para que la legislatura viera sobre los 
mismos. 23 Estas medidas, al tiempo que imponian controles a la auto
nomia municipal, reforzaban y saneaban su capacidad econ6mica. 24 

DESAMORTIZACI6N 

A partir del 25 dejunio de 1856, con la aplicaci6n de la Ley Lerdo, 
los liberates dieron una segunda embestida para destruir los bienes de 
las corporaciones. El precepto se promulga en Oaxaca el 6 de julio 
de ese aiio, cuando era gobemador don Benito Juarez, quien gira ins
trucciones para cumplir con lo establecido por la misma. Al aiio si-

22 Decreto de diciembre 15 de 1849, Colecci6n de /eyes y decretos .. ., vol. 2, pp. 672-
674. 

23 Decreto del 2 de agosto de 1851, Colecci6n de /eyes y decretos ... , vol. 3, pp. 
328-329. 

24 Circular num. 12 de febrero l de 1862, Co/eccion de /eyes y decretos de/ gobierno 
del estado, vol. 3, p. 329. En algunos otros casos, sin embargo, se buscaba el desarrollo de 
las localidades a partir de sus propios recursos. Asi aconteci6 en una instrucci6n para pue
blos en los que no se habian instalado escuelas que se establecieron con fondos de dos loca
lidades. 
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guiente se emite una circular para que los jueces no admitan la repre
sentaci6n de los pueblos en lo referente a sus bienes comunales, con Ia 
excepci6n de los casos que la ley permitia. 25 

Sin embargo, la desamortizaci6n no era una cosa facil en Oaxaca, 
como lo muestra el hecho de que aunque la ley respectiva fue produci
da un afio antes, en la Constituci6n local de 1857 todavia se establecia 
como responsabilidad de los ayuntamientos administrar los bienes de 
la comunidad -tierras, bosques, molinos, ganados, cajas, etcetera. 

Bienes eclesidsticos 

Como quiera que sea, quienes sufrieron inicialmente la fiebre desamor
tizadora no fueron las comunidades indigenas. Las !eyes Lerdo y de 
Nacionalizaci6n de Bienes Eclesiasticos destruyeron completamente 
el poderio econ6mico de la Iglesia en Oaxaca. 

Asi, para 1876 se habian desamortizado o nacionalizado 1 436 
propiedades en el distrito central. En 1 102 de los casos se trataba de 
fincas urbanas -casas, terrenos y conventos- propiedad de las cor
poraciones religiosas situadas en la capital oaxaquefia. Habia 143 fin
cas rusticas y casas tambien de la Iglesia, en las poblaciones cercanas. 26 

Sumando estas dos cantidades y restandolas de! total, quedan solo 191 
propiedades que podian corresponder a las cofradias, casas y terrenos 
propiedad de las comunidades indigenas de! distrito. Esto es mas cla
ro todavia si afiadimos que se estimaba que pocos afios antes de la desa
mortizaci6n habia 1 526 fincas urbanas en la ciudad, de las cuales 
72 % eran propiedad de Ia Iglesia. 27 

En el interior del estado, excepto en el distrito central, para el 
mismo afio de 1876 se habian desamortizado 647 propiedades, que 
sumadas a las anteriores resultan 2 083 afectaciones en el estado de 
Oaxaca, 53 % de ellas ubicadas en la capital. 

25 Circular de noviembre 18 de 1857, Coleccion de !eyes y decretos ... , vol. I, pp. 384-
385. La representaci6n para el comun de los pueblos, de acuerdo con los articulos 8 y 13 de 
la ley del 25 de junio y las resoluciones supremas del 11 al 13 de noviembre de ese mismo 
afio, podia darse en los cobros de los reditos de los bienes que habian sufrido la adjudica
ci6n, para los edificios municipales propiedad de los pueblos, para los ejidos -bienes de uso 
comun como pastos y terreno de lefia- y terrenos destinados al servicio publico -parques, 
etc.- de las poblaciones y por las deudas que tuvieran en su favor. 

26 Charles Berry, La reforma en Oaxaca; una microhistoria de la revolucion liberal 
1856-1876, Mexico, Era, 1989, pp. 164-165. 

27 Charles Berry, op. cit., p. 164. 
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De las propiedades afectadas en el distrito central, 927 pasaron 
finalmente a manos privadas, por compra directa ode segunda mano 
al gobierno. El resto fue cedido por la federacion para incrementar el 
patrimonio estatal y el del municipio de la capital. 28 

Las personas involucradas en las compras y adquisiciones de los 
bienes afectados fueron 742 -lo que implica que algunos compraron 
mas de una propiedad-. En 233 casos se trataba de habitantes de los 
pueblos indigenas, 29 lo cual nos puede dar una idea de que los pue
blos continuaron con el control de los bienes afectados y conservaron 
el control de la tierra por medio de compras simuladas o disfrazando 
de desamortizacion lo que no era. 

De los 509 compradores restantes, Charles Berry menciona que 
solo se tienen documentados 229 casos cuyas caracteristicas son las si
guientes: 92 eran mujeres, algunas emparentadas con liberales de alto 
nivel; 65 fueron varones que habian ocupado algun puesto en el ayun
tamiento de la capital; 68 ocupabanjerarquias mayores a la del ayunta
miento. 

Respecto al rango profesional de este grupo de adquirientes, ha
bia una gran participacion de profesionistas. Mayoriteaban los abo
gados que sumaban 48; maestros de escuela habia cuatro; militares 
17; dos corredores; 16 jueces; 17 profesores de! lnstituto de Ciencias 
y Artes; dos notarios; cuatro boticarios; y cuatro hombres relaciona
dos con el periodismo. 30 

El sector social mas beneficiado en este proceso fue sin duda al
guna el de las clases medias de la capital de! estado. Pero tambien los 
propietarios, sobre todo los ligados al liberalismo, como Jose Maria 
Diaz Ordaz, Ramon Cagiga, Gabriel Esperon, Justo Leyva y Manuel 
Pardo, que compraron cuatro de las cinco haciendas denunciadas que 
la Iglesia poseia en el distrito del centro. 31 En el caso de la otra hacien
da, el comprador, Jose Urda, era un prestanombres de los propieta
rios religiosos que trataron por esa via de conservarla. En siete casos 
registrados de diez haciendas propiedad de dominicos, recoletos y 
agustinos que fueron vendidas en los distritos de Ocotlan, Zimatlan 

28 Charles Berry, op. cit., p. 178. 
29 Charles Berry, op. cit., p. 187. 
30 Charles Berry, op. cit., p. 187. 
3l Estas adquisiciones correspondian a las haciendas de San Luis, Dolores y El Rosario, 

de los dominicos; y las de Santa Rosa Panzacola, La Soledad o Crespo. El Carmen y Mon
toya pertenecientes a las hermanas dominicas. a una obra pia, a las carmelitas y agustinas 
recoletas. Se les estim6 un valor de alrededor de 230 000 pesos, pero fueron vendidas en po
co mas de 170 000 pesos. Charles Berry, op. cit., pp. 166-167. 
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y Tlacolula, Ixtlan y Teposcolula, los montos de las transacciones 
alcanzaron mas de 201 000 pesos. 

Bienes comunitarios 

A diferencia de lo acontecido con la propiedad eclesiastica, la de las 
comunidades represento para el gobierno un duro hueso de roer. La 
resistencia campesina ocasiono una guerra legal de las autoridades 
que desataron circulares, disposiciones, comunicaciones y reglamen
tos haciajuzgados, jefaturas politicas y pueblos a fin de que estos ulti
mas cumplieran con la ley liberal. Las acciones del gobiemo son mas 
fuertes en la decada de los aiios sesenta, se debilitan en los dos dece
nios siguientes y vuelven a cobrar mucha fuerza en las primeros aiios 
de la decada de las noventa, durante el esplendor porfirista. 

A finales de 1859, el gobierno del estado manda a las jefes poli
ticos que soliciten, a las presidentes y agentes municipales, la integra
ci6n de sus padrones generales, con miras a distribuir las terrenos y 
ganados de las comunidades y cofradias de manera equitativa entre 
las vecinos. Las autoridades locales debian dar un detalle pormenori
zado del numero y calidad del ganado, la extension y clase de las te
rrenos que se repartirian. El reparto lo hacian de comun acuerdo con 
las autoridades locales y los jefes politicos empezando por las jefes de 
familia de la localidad. Los adjudicatarios fueron provistos de titulos 
de propiedad a precios muy bajos y sin pago de alcabala alguna. 32 

Los aiios liberales 

Los mayores apremios para el reparto aparecen durante el gobierno 
de Ramon Cagiga (1860-1863), que pertenecia al ala borlada o mode
rada del partido liberal y estaba ligado a las intereses de las propieta
rios agrarios de Oaxaca. Una disposici6n de este gobernador manda 
recordar, a losjefes politicos, la obligaci6n de las pueblos de remitir
les cada fin de aiio sus presupuestos de gastos. 33 

Mas de cuatro aiios y media despues de la ley de desamortiza
cion, el gobernador liberal manda a las jefes distritales que cumplan 

32 Decreto de octubre 20 de 1859, Coleccion de /eyes y decretos . .. , vol. 2, pp. 
570-571. 

33 Circular num. 24 de noviembre 26 de 1860, Colecci6n de /eyes y decretos ... , vol. 3, 
p. 49. 
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con el reglamento del 20 de octubre de 1859, relativo al reparto de 
bienes comunales y de cofradias, el cual habia sido una disposici6n 
"dictada en provecho de los pobres". Ante las negativas para acatarla 
se otorgaban otros quince dias para la integraci6n de los padrones y 
los inventarios de tierras y ganados. 34 

Los municipios no s6lo se sabian defender legalmente, sino tam
bien avanzar con la ley interpretandola a su manera. En mayo de 1861, 
el gobernador expone que varios pueblos del interior del estado viola
ron el respeto a la propiedad privada, pues se habian apoderado por la 
fuerza de terrenos que nunca les habian pertenecido, con el prejuicio 
a particulares; pretendian ademas, que la autoridad politica no s6lo los 
tolerase sino que los protegiese y amparase. 35 Inducidos por alboro
tadores, al no encontrar respuesta a sus reclamos de protecci6n mal 
infundados, los campesinos se lanzaban contra el poder establecido, 
guiados "con falsas promesas y con doctrinas disolventes" que los 
convencian de que "cuando el partido en que estan afiliados llegue a 
triunfar, todo sera de todos y la propiedad -privada- seria declarada 
como un robo digno de castigo". 36 

En tanto se completaba la desamortizaci6n, las autoridades loca
les aun representan a sus vecinos en aquellos terrenos que todavia 
administraban y que no se habian podido dividir. Igual derecho tenian 
para los juicios pendientes al momento de la ley desamortizadora, 
siempre y cuando estuvieran en la posesi6n de los bienes en litigio. 37 

Sin embargo, esta posibilidad termina con la disposici6n de di
ciembre 6 de 1861, que informa a los jefes de distrito que los pueblos 
tienen prohibido, desde noviembre de 1857, comparecer en juicios 
sobre posesi6n de bienes raices. Se amplia tal impedimento incluso 
en aquellos casos en que el litigio se hubiera iniciado antes de la re
glamentaci6n mencionada. Ademas recomienda proceder, una vez 

34 Circular mlm. 10 de febrero 13 de 1861, Coleccion de /eyes y decretos .. ., vol. 3, p. 
143. El reglamento de! 20 de octubre de 1859 se encaminaba a darle cumplimiento a la 
circular de septiembre del mismo ai\o, girada por el ministro de Hacienda, Lerdo de Tejada, 
para proceder a los repartos de los bienes comunales entre los habitantes de los pueblos. 

35 Circular mlm. 38 de mayo 13 de 1861, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 3, pp. 
184-186. 

36 El gobiemo sei\alaba que algunos pueblos sin ilustraci6n creian que el reparto de 
bienes prescrito por la circular del 5 de septiembre del ministerio de Hacienda y por el regla
mento de 29 de octubre, ambos de 1859, era extensivo a la propiedad privada por lo que pro
cedian tambien a afectarla, con el consiguiente conflicto social con los propietarios. El gobiemo 
no tenia la intenci6n de afectar la propiedad privada, ni aun en el caso de quienes habian 
apoyado a los conservadores. Circular mlm. 38, mayo 13 de 1861, op. cit., pp. 184-186. 

37 Decreto del 26 de febrero de 1861, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 2, p. 385. 
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marcada la linea divisoria entre pueblos vecinos, al tan reiterado re
parto de tierras. 38 

La opinion socorrida de las dirigentes del gobiemo era que "El 
Estado no se elevara suficientemente si su vasto territorio permane
ce, como hasta aquf, sin cultivo, y no dejaremos de lamentar este mal 
si las terrenos que las pueblos poseen en comunidad no se reducen a 
propiedad particular". Para dar una soluci6n final al asunto, el go
bernador ordena a sus representantes regionales que en caso de que 
las pueblos no realicen el reparto convenido en los pr6ximos dos me
ses, se de libertad a los particulares para su denuncio y adquisici6n 
en propiedad de acuerdo con lo marcado por la ley. 39 Otra Hamada 
de atenci6n del gobernador a sus representantes para cumplir las dis
posiciones relativas, nos muestra los aprietos para someter a las co
munidades. 40 

Pero las dudas seguian junta con la machacona insistencia del 
gobierno borlado. Los vecinos del pueblo de Comitancillo en el istmo 
piden prorrogas al proceso del reparto en su comunidad41 y los del 
marquesado -en las afueras de la capital- parecen no entender bien 
cuales, de los distintos tipos de terreno de que disponen, deben estar 
sujetos al repartimiento. 42 

El gobierno contesta aclarando que deberian considerarse como 
terrenos de repartimiento ode cofradfas: a) los que afio con afio repar
tfan los municipios a sus vecinos por ciertos servicios personales que 
se les imponfan; b) los que poseian los pueblos en comlin el dia 13 
de febrero de 1861, y c) los que poseian las cofradfas no can6nicas de 
las comunidades ya por si mismas, por medio de sus mayordomos, 
cofrades o arrendatarios. Estos bienes debian repartirse de manera 
inmediata. 43 

Quedaban excluidos aquellos bienes raices municipales poseidos 
de manera pacifica por individuos particulares; los que habian sido 

38 Circular m'.im. 18 de diciembre 6 de 1861, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 3, 
p. 247. 

39 Circular num. 10 de enero 27 de 1862, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 3, 
p. 324. 

40 Circular num. 11 de enero 31 de 1862, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 3, 
p. 326. 

41 Comunicaci6n de febrero 26 de 1862, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 3, 
p. 338. 

42 Comunicaci6n de febrero 13 de 1862, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 3, 
p. 335. 

43 Circular num. 24 del I de marzo de 1862, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 3, 
p. 339. 
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trasmitidos a sus herederos, y los de quienes estuvieran en posesion 
plena de los mismos. En estos casos no habia ni renta ni gravamen 
alguno que pagar. 

Los que poseyeran terrenos del comun, cuya posesi6n no naciera 
del repartimiento anual que los pueblos hacian entre sus moradores, 
podrian solicitar la adjudicaci6n y el titulo respectivo. 44 

Para acabar con las confusiones, e iniciar lo que se venia poster
gando por seis afios, el gobierno borlado dictamina un reglamento 
para proceder finalmente a los tan aspirados repartimientos. 45 Se co
menzaria en los terrenos del pueblo que fungia como cabecera de 
distrito politico, se seguiria con los inmediatos hasta llegar a los mas 
lejanos; los presidentes municipales que no lo hubieran hecho presen
tarian un estado general de los terrenos, colindancias, pleitos por limi
tes, pianos y todo lo que justificara su posesi6n, seiialando a los veci
nos que tuvieran terrenos de cultivo ya los que carecian de ellos. En 
caso de no haber problemas limitrofes con vecinos se procederia in
mediatamente a repartirlos entre sus habitantes. Eljefe politico man
daria amojonar los terrenos y a elaborar los pianos respectivos. A 
juicio del jefe politico no se repartirian los terrenos de ejidos -pas
tizales- y montes necesarios para el uso comun de los vecinos; ni 
tampoco serian repartibles los poseidos por los habitantes de los pue
blos o los fuereiios mediante titulos, circulares o en virtud de la ley de 
junio 25 de 1856 y su reglamento. El reparto se haria entre los veci
nos incluyendo a las viudas, pero en caso de ser pequefia la extension 
repartible, se daria preferencia a los que no tuvieran ningun terreno y 
a los jefes de familia. 46 Consciente el gobierno del gran polvorin po
litico que representaban los asuntos de limites, los pueblos tendrian 
derecho a celebrar transacciones entre ellos sobre las diferencias por 
linderos, lo cual deberian asentar en un expediente y comunicar a la 
autoridad superior. 47 

Los aiios intervencionistas 

Luego de esta etapa borlada, Porfirio Diaz, general de la linea de 
Oriente y gobernador military civil del estado, a principios de 1864 

44 Circular num. 24 dell de marzo de 1831, Coleccion de leyes y decretos ... , vol. 3, 
p. 339. 

45 Decreto de marzo 25 de 1862, Coleccion de leyes y decretos ... , vol. 3, pp. 362-366. 
46 Decreto de marzo 25 de 1862, Coleccion de leyes y decretos ... , vol. 3, p. 363. 
47 Comunicaci6n de abril 8 de 1862, Coleccion de leyes y decretos ... , vol. 3, p. 378. 
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manda a los jefes politicos continuar con el reparto de terrenos de las 
comunidades que hubieran sido deslindados y que no tuvieran conflic
tos de posesi6n. Se reiteraba la prohibici6n de la representaci6n co
lectiva de los municipios para estos asuntos, y se establecia que cual
quier problema deberia abordarse por la via legal del despojo de 
propiedad privada y ya no por el de posesi6n comunal. 48 

Sin embargo, parece ser que el apremio por la conversi6n de las 
tierras de los pueblos sufri6 un freno a partir de 1864. Es explicable 
por tratarse de los aiios de la intervenci6n francesa que detuvo los pro
cesos, pero quizas tambien por la necesidad de las fuerzas liberales 
por nutrirse de tropas de campesinos oaxaquefios, que vivian en comu
nidades indigenas y que se negaban a abandonar sus formas de organi
zaci6n local. 

A pesar de que Berry, en su estudio sobre Oaxaca del tercer cuar
to del siglo pasado, encuentra que 604 propiedades de comunidades de 
distritos distintos al central fueron desamortizadas de 1857 a 1876, 
podemos hacer algunas preguntas a las cifras que nos presenta. Del 
total de posesiones, 497 se refieren a terrenos, 22 molinos, 40 ran
chos, ocho ingenios, 23 casas, diez almacenes y un hato ganadero, 
un corral, un Iago y un huerto.49 Casi 54% de los mismos se concen
traban en los distritos del valle que circunda la capital del estado. 
Sumados a los distritos de la mixteca dan poco mas de 70% y con el 
de Jamiltepec, en la costa, pasan de 80% de todos los casos. 

El autor parece darnos la clave sin darse cuenta. De los 872 com
pradores aparentes, del total de los bienes desamortizados fuera del 
distrito central a comunidades civiles y religiosas, menos de 30 ya ha
bian participado en las ventas de la desamortizaci6n en la ciudad de 
Oaxaca; la mayoria de los restantes eran an6nimos ciudadanos de los 
pueblos. En estas acciones aparecen 447 operaciones de individuos o 
grupos para adquirir los bienes desamortizados. Deese total en 344 
casos, 77 % , se trat6 de propiedades menores a 500 pesos. Si los acumu
lamos a las operaciones de mayor costo, en 433 de las mismas, 97 % , 
se trat6 de negocios menores a 1 000 pesos. 

Con base en estos datos, podemos considerar que los participan
tes mayoritarios de estas acciones eran los propios hijos de las comu
nidades que buscaban la forma de resolver la exigencia desamortiza
dora estatal sin perder sus posesiones. Esto nos refleja dos cosas: a) 

48 Decreto de enero 31 de 1864, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 4, pp. 52-54. 
49 Charles Berry, op. cit., pp. 203-208. 
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las pueblos de la region central, mas sujeta a la politica y control gu
bemamental, desamortizaron una parte de sus bienes, que fueron en
tregados a sus ciudadanos como propiedad privada pero sin romper 
sus equilibrios intemos, y b) disimularon una desamortizaci6n de 
una pequeiia parte de sus bienes pero en realidad no los repartieron. 
En los dos casos la tierra qued6 en manos de las propios pueblos y de 
sus moradores. 

El poco valor de Ia mayoria de las propiedades aparentemente 
desamortizadas, y Ia cantidad de los involucrados, nos hace afirmar 
que en realidad fue otra treta comunitaria en las zonas de mayor pre
sencia estatal para resolver su equilibrio intemo. Aun en el caso de 
que haya sido real la desamortizaci6n de los casos mencionados, esta 
no representaba -como si fue el caso de los bienes de la Iglesia- una 
parte significativa de la propiedad total de las comunidades indigenas 
de Oaxaca; y en el interior de cada una de las comunidades, la secci6n 
que repartian tampoco representaba una parte fundamental con rela
ci6n al total de sus posesiones. 

Los afios porfiristas 

Veintid6s afios despues de promulgada la Ley Lerdo, en mayo de 1878, 
el entonces gobemador Francisco Meixueiro comenta bastante con
fundido que: 

ha llegado a conocimiento del gobernador de! Estado, que a consecuencia 
de no baberse circulado a SU tiempo con la debida profusi6n la circu
lar suprema de 9 de octubre de 1856, nose ban practicado en muchas po
blaciones las adjudicaciones de terrenos a que ella se refiere; y deseando 
que la clase a quien se propuso protejer se aproveche de ella, he acorda
do nuevamente su cumplimiento. 

Recomendaba a los jefes politicos por enesima ocasi6n que hiceran 
"comprender a los pueblos de su distrito lo conveniente que les es 
garantizar su propiedad, obteniendo un titulo, sin los gravamenes y 
sin las solemnidades que se requieren en otras adjudicaciones de ma
yor valor". 50 

Aunque se siguen encontrando disposiciones relacionadas con 
los adjudicatarios de las fincas rusticas y urbanas que habian pertene-

50 Circular num. 24 de mayo l de 1878, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 9, p. 
321. 
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cido al clero o que se habian nacionalizado, a partir de la ley nacional 
de fraccionamientos de agosto de 1888, se da otra ola legal en con
tra de las posesiones de los pueblos oaxaqueiios. 51 

De octubre de 1889 al mismo mes en 1896 se dictaron cerca de 
20 resoluciones gubemamentales en el estado para apremiar a la conti
nuidad del reparto de los terrenos de las comunidades en cumpli
miento con el articulo 27 de la Constituci6n federal. Este apartado 
prohibia la propiedad o la administraci6n de bienes raices a las cor
poraciones civiles y religiosas. 52 

Las medidas mas fuertes se dieron en el gobierno de Gregorio 
Chavez (1890-1894). Al principio se elabor6 un nuevo reglamento pa
ra proceder en esta segunda fase desamortizadora. Al negarse los pre
sidentes municipales a presentar los padrones de ciudadanos a los que 
se repartirian las tierras, los jefes politicos tenian el poder para convo
car a subasta y remate de los bienes. 53 Aunque ya se habia establecido 
eso desde 1856, eran otros tiempos los que corrian. 

Un decreto complementario ordenaba reducir a propiedad particu
lar los bienes municipales. Aun sin esperar a que los expedientes respec
tivos estuvieran completamente terminados, disponia que tan luego se 
fuesen integrando las jefaturas procediesen al deslinde y reparto. 54 

Las medidas del gobierno buscaban privatizar la propiedad de la tierra, 
para incorporarla al mercado, atraer colonos y promover la inversion 
capitalista nacional y extranjera en la agricultura. 

Luego vendria una rectificaci6n al restablecerse el reglamento de 
1864, mas laxo. Por los excesos que habia ocasionado el de 1890, en 
algunos casos los jefes politicos no cuidaron de guardar las extensio
nes necesarias para los fundos legales y para el desarrollo de las mu
nicipalidades. 55 

Un recuento global de mas de mil expedientes permite a Manuel 
Esparza afirmar que de 1880 a 1910 se privatiz6 en Oaxaca mas tie
rra que en todo el periodo anterior. Que los pueblos no tuvieron mas 
remedio que adjudicarselos de manera privada como indicaban las 

51 Circular num. 29 de octubre 8 de 1888, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 14, p. 
49. 

52 Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 15. 
53 "Reglamento para la adjudicaci6n de los terrenos comunales de junio 26 de 1890", 

Coleccion de leyes y decretos ... , vol. 15, pp. 64-70. 
54 Decreto de! 11 de diciembre de 1890, Coleccion de /eyes y decretos . .. , vol. 15, pp. 

250-251. 
SS Decre10 de 14 de diciembre de 1894, Coleccion de leyes y decretos ... , vol. 18, p. 

60. 
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leyes o perderlos ante los denunciantes y demandantes. 56 El autor 
muestra un cuadro en el que aparecen adjudicadas en el periodo 1889-
1903, la cantidad de 5 060 085 ha, mas de 50% del actual territorio 
del estado de Oaxaca -de alrededor de 95 000 km2-. Solo en 1895 
se privatizarian 2 874 604 ha que fueron entregadas a 6 987 perso
nas -casi 400 ha por persona-. Segun los numeros que este dedica
do estudioso de los archivos oaxaqueftos nos presenta, el total de 
beneficiados con las adjudicaciones y repartos en esos 14 aftos fueron 
37 533 personas. 

Las zonas que mas sufrieron el proceso de cambio, en cuanto a ex
tensiones adjudicadas, fueron las que tenian disponibilidad de incorpo
rarse al proyecto porfirista en favor del modelo agricola agroexportador 
y comercial: el istmo, la costa, el Papaloapan y los valles centrales. 
En lo que toca al numero de beneficiarios, predominan los del valle, 
los de la caftada y el Papaloapan (Tuxtepec) y los mixtecos, con mas 
de 90% del total de adjudicatarios.57 

Sin embargo, algunos problemas saltan a la vista del analisis de 
Manuel Esparza. Si mas de 50% de la tierra fue adjudicada y privati
zada se puede inferir que el restante porcentaje ya tenia ese caracter y 
por eso no fue tocada. Por tanto, la mayoria de la tierra era privada 
(la de los pequeftos propietarios, la de los rancheros, la de los hacen
dados sumada a la de los nuevos campesinos propietarios). 

Una cuestion que nos lleva a la duda es el numero de hectareas 
promedio por nuevo propietario: para todo el estado, 134.81 hecta
reas por adjudicatario. Varian en las regiones de 1 002, en la costa, a 
171 en la caftada y Papaloapan, ya 44 en los valles centrales. Las ci
fras parecen sugerir dos cosas: a) se formaron nuevos propietarios con 
extensiones mas que medianas, que podrian tener suficientes recursos 
con solo vender su tierra a los inversionistas o producirlas ellos mis
mos, por lo que el campesinado se mantendria sin dificultad y b) 
descontando a los arrendatarios, colonos y avecindados, que pudie
ron haber recibido por denuncia u otro proceso tierra de repartimiento 
mediante subasta, me inclino a pensar que los pueblos utilizaron nue
vamente su capacidad de litigio frente a las condiciones cambiantes. 

Asi como en otros tiempos, no es lejano que los pueblos hubie
ran aprendido a disfrazar bien una falsa adjudicacion, manteniendo 

56 Manuel Esparza, "Los proyectos de los liberales en Oaxaca, 1856-1896", en Leticia 
Reina (coord.), Historia de la cuestion agraria mexicana, estado de Oaxaca, vol. I, pp. 271-
329, particularmente pp. 288-296. 

57 Manuel Esparza, op. cit., p. 290. 
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hacia afuera la imagen de aceptar la ley, y hacia dentro la persisten
cia de sus formas tradicionales de organizaci6n y propiedad. Esto 
pudo ser mas factible en las zonas menos diferencidas socialmente, y 
menos, en las mas articuladas a la actividad de mercado. 

Un ejemplo de esta situaci6n nos la comenta Rosendo Perez en 
su historia de la sierra Juarez: pueblos que integraban el municipio 
de Ixtepeji tenian, a principios de siglo, una recaudaci6n de 6% anual 
sabre las cosechas de los campesinos, proveniente de la ocupaci6n 
temporal de las tierras comunales que realizaban. 58 Estos recursos 
sumaban 1 000 pesos que se dedicaban a gastos de la administraci6n 
municipal y a mejoras de la comunidad. Ese porcentaje es el mismo 
que la ley desamortizadora determinaba como censo por las tierras 
repartidas, lo que nos lleva a afirmar que, para disimular la exigencia 
gubernamental, muchos pueblos fijaron ese pago a sus comuneros, 
sin repartir los terrenos, a fin de demostrar al gobierno que se habian 
sometido al censo respectivo. 

No de otra manera puede entenderse que a la llegada de la Revo
luci6n mexicana, mientras en otros estados los pueblos habian perdi
do sus posesiones en manos de hacendados y empresarios, los pueblos 
de Oaxaca seguian siendo los principales poseedores de tierra. 

DEMARCACI6N DE LAS REGIONES 

El desarrollo de las formas de administraci6n regional en Oaxaca fue 
una consecuencia de la necesidad de mantener el control y la estabili
dad politica, en un territorio geograficamente incomunicado y con 
una gran dispersion poblacional. 

Los pueblos eran la base de la recaudaci6n fiscal y el cimiento pa
ra la operaci6n del sistema de representaci6n indirecto. En ellos vivia 
la mayor parte del campesinado de la entidad que entraba en relacio
nes de intercambio y explotaci6n por medio del mercado o de la venta 
ocasional de la fuerza de trabajo en las haciendas y empresas. Eran el 
sustento de la operaci6n del sistema de dominaci6n politica y acumu
laci6n econ6mica. Por eso, las distintas formas de administraci6n re
gional, centralistas o federalistas, liberales o conservadoras, se diseiia
ban para extender la presencia gubernamental sobre las comunidades. 

58 Rosendo Perez, En 1912. una revolucion de 8 meses en la Sierra Juarez, Oax., 
Oaxaca, inedito, 1957, p. 26. 
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En esta epoca de predominio liberal desaparecen los nombres de 
las anteriores divisiones regionales de departamentos, prefecturas, 
subprefecturas, partidos y parroquias y se amplia el m1mero de uni
dades administrativas. Los nuevos tiempos marcaban nuevas formas 
de organizaci6n del poder territorial acordes con el proceso de sepa
raci6n del Estado y de la Iglesia. Con ese fin se crean tres figuras te
rritoriales modernas: el distrito politico, el partido judicial y el circu
lo electoral. 

Distritos politicos 

De ocho unidades en que se dividia la administraci6n territorial del 
estado -los departamentos de la constituci6n federalista-, se pasa a 
una reorganizaci6n de 25 distritos politicos. Muchos de los nuevos 
distritos tienen la misma territorialidad que los antiguos partidos. Las 
cabeceras son las antiguas sedes de los departamentos, subprefecturas, 
partidos, y las pequefias ciudades que crecen en la primera mitad del 
siglo.59 

La eficiencia en el control politico y la movilizaci6n que demos
tr6 la organizaci6n regional de los distritos, da lugar a que esta estruc
tura se mantenga, se convierta en un mecanismo de primer nivel de 
mediaci6n politica en el porfiriato, y persista hasta la Revoluci6n me
xicana. Tena Ramirez ha sefialado que el distrito politico es una de las 
primeras figuras que la Revoluci6n se propone destruir. 

Jefes politicos 

El jefe supremo del ejecutivo y de la administraci6n interior de Oaxaca 
era el gobernador del estado, que ejercia sus funciones con el apoyo 
de los 25 jefes politicos, operadores regionales de la actividad guber
namental, quienes residian en el municipio de mayor importancia del 

59 Los 25 distritos politicos eran en los valles: 1) Centro; 2) Ella; 3) Tlacolula; 4) Zi
matlan; 5) Ocotlan y 6) Ejutla; en la sierra sur: 7) Yautepec; 8) Miahuatlan; en la sierra norte: 
9) Villa Alta; JO) Villa Juarez -Ixtlan-; en el Papaloapan: 11) Tuxtepec; 12) Choapan; en 
el istmo: 13) Tehuantepec; 14) Juchitan; en la costa: 15) Pochutla; 16) Juquila; 17) Jamiltepec; 
en la mixteca: 18) Teposcolula; 19) Yanhuitlan -posteriormente se reagrupa y la cabecera 
pasa a Nochixtlan-; 20) Tlaxiaco; 21) Nochixtlan; 22) Huajuapan de Leon; 23) Silacayoapan; 
y en la cafiada: 24) Teotitlan y 25) Cuicatlan, "Divisi6n permanente politica y judicial del 
territorio del estado de Oaxaca de marzo 23 de 1858", Colecci6n de leyes y decretos ... , vol. 
2, pp. 389-441. En octubre de 1868 se crearia el distrito de Juxtlahuaca. 
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distrito. Estos funcionarios comandaban la fuerza publica zonal, vi
gilaban la recaudaci6n de impuestos y el cobro de las alcabalas, com
batian la criminalidad y tenian que ver en los procesos electorales 
para designar gobernador, diputados locales y federales, ademas de 
resolver los casos conflictivos que ocurrieran en los ayuntamientos. 
En el municipio de la cabecera distrital, supervisaban directamente el 
proceso de elecci6n. La ley establecia que su termino en funciones 
era de dos aiios pero podian ser nombrados para otro periodo. 60 

Ademas de estas facultades, las jefaturas tenian la militar. Con la 
Constituci6n liberal todos los ciudadanos estaban obligados a formar 
parte de la guardia nacional del estado, cuya direcci6n e integraci6n 
regional era responsabilidad de los jefes politicos. 

Partidos judiciales 

Para la administraci6n de la justicia, responsabilidad del Tribunal 
Superior, el estado se dividia en 22 partidos judiciales. Estos tenian 
la misma jurisdicci6n de pueblos que los distritos politicos.61 Los 
jueces distritales aplicaban lajusticia de primera instancia en su zona. 
En los municipios y agencias municipales tenian el apoyo de los al
caldes, quienes realizaban funciones como las de dirimir reyertas y 
pequeiios conflictos entre los vecinos. En el nivel estatal el poder 
judicial tenia una estructura cuyo vertice era el Tribunal de Justicia, 
maxima corte de apelaci6n. Ya se habian abolido en ese momento los 
tribunales especiales, eclesiasticos y militares, contra los que lucha
ron tanto los liberales. 

Division electoral 

Con el control de las fuerzas liberales del sistema regional de domi
nio oaxaquefio hay avances considerables en lo concerniente a la par
ticipaci6n popular en la designaci6n de las autoridades y representan
tes del estado. Por mandato constitucional, los ayuntamientos, el 
gobernador, los ministros de la corte de justicia, asi como los jueces 

60 "Ley organica para el gobierno y la administraci6n interior del estado de 4 de no
viembre en 1857", Coleccion de leyes y decretos ...• vol. 2, p. 357. 

61 Los distritos de Teposcolula y Yanhuitlan; Ocotlan y Ejutla; y Teotitlan y Cuicatlan 
quedaban con un partido por mancuerna. "Division permanente ... ", op. cit., pp. 440-441. 
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distritales y alcaldes municipales debian ser electos mediante la vota
ci6n directa de los ciudadanos. En cuanto al Congreso del estado, se 
disponia la eliminaci6n del senado y la permanencia de la diputaci6n; 
sus integrantes se designaron, hasta la Constituci6n de 1917, me
diante una votaci6n indirecta menos elitista. 

Con la nueva legislaci6n se tomaba a la poblaci6n como la base 
para la representaci6n popular. Por cada 40 000 habitantes deberia 
haber un diputado local propietario y un suplente. Si despues del 
c6mputo existiera una fracci6n de poblaci6n en el estado mayor 
de 20 000 habitantes sin representaci6n, se le nombraria tambien dipu
tado y suplente respectivo.62 Igual tamafio de poblaci6n se exigia pa
ra los diputados federales. 

Circulos electorales 

Para la designaci6n del Congreso, el territorio del estado se dividia en 
circulos electorales de acuerdo con el criterio poblacional. Como se 
estimaba una poblaci6n mayor de 510 000 habitantes, para las elec
ciones de 1858 fueron electos 14 diputados locales. En asambleas mu
nicipales se designaba un elector por cada 500 habitantes que hubiera. 
Estos electores concurrian a la cabecera del circulo electoral respectivo 
y se integraban en un colegio electoral, para nombrar al diputado lo
cal y su suplente. Si un circulo tenia los 40 000 habitantes exactos, los 
pueblos designarian 80 electores. La sanci6n de las elecciones se rea
lizaba inicialmente en las cabeceras de los circulos y luego pasaba al 
Congreso del estado para su calificaci6n final. 

EL BOOM DE LOS PUEBLOS 

Un renacimiento de los pueblos tuvo lugar al mismo tiempo que los 
gobiemos liberales buscaban hacer efectivas las Leyes de Reforma. A 
mediados de siglo se gesta un nuevo proceso de reproducci6n de auto
nomias, tal como habia pasado en las postrimerias de la colonia. Este 
proceso de fortalecimiento de las localidades, se funda en tres tipos 
de medidas legales: nuevas reglamentaciones municipales, el otorga-

62 "Ley organica electoral del estado de Oaxaca, de noviembre 6 de 1857", Colecci6n 
de /eyes y decretos ... , vol. 2, pp. 332-356. 
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miento de gracias y reconocimientos de honor, para pueblos mas 
grandes, y la autorizaci6n para designar autoridades en pueblos pe
quefios. 

Nuevas leyes municipales 

En primer lugar, a fines de los afios cuarenta, la corriente federalista 
oaxaquefia no tiene otra via que reconocer la reticencia de los pueblos 
indios a integrarse en unidades mayores que implicaran perder su au
tonomia local. Por decreto de la legislatura se reducen las exigencias 
para que un asentamiento tenga autoridades reconocidas por el go
biemo. Asi, se manda que los pueblos y rancherias menores puedan 
instalar autoridades locales. Los que alcanzaran 200 habitantes ten
drian posibilidad de nombrar un alcalde y dos regidores, y los de 
menor poblaci6n s6lo regidor. 63 

Pocos afios mas tarde, ya promulgada la Constituci6n de 1857, 
desaparece la discriminaci6n entre pueblos con ayuntamiento y pue
blos con republica, que se habia pensado llevaria poco a poco al en
sanchamiento de los primeros, mediante uniones y concentraciones, 
en detrimento de los segundos. Todo pueblo de mas de 500 habitantes 
y menos de 1 500 contaria con un ayuntamiento de cinco miembros; 
uno de ellos seria llamado presidente, los otros serian regidores y 
sindicos. A medida que aumentara la poblaci6n a mas de la mitad de 
la base anterior se le sumarian dos regidores y sindicos, de tal forma 
que un poblado que tuviera entre 20 000 y menos de 40 000 habitan
tes tendria quince miembros en su ayuntamiento. 64 

Un logro liberal fue eliminar el procedimiento de elecci6n indirec
ta que marcaba la legislaci6n anterior y ahora se reconoce el derecho 
de los hombres mayores de 21 afios o mayores de 18, pero casados, pa
ra participar directamente y elegir o ser electos para el ayuntamiento. 
Las elecciones se realizan cada afio el primer domingo de diciembre. 
Mediante procedimiento de asamblea se designa al nuevo presidente 
y renueva la mitad de los regidores. 

Las poblaciones menores de 500 habitantes tenian derecho a desig
nar tambien, anualmente en votaci6n popular directa, a dirigentes 

63 Decreto de 8 de febrero de 1847, Colecci6n de leyes y decretos ... , citado en el 
vol. I, p. 108. 

64 "Ley organica para el gobierno y la administraci6n interior del estado de 4 de 
noviembre de 1857", Colecci6n de /eyes y decretos .. ., vol. 2, pp. 357-384. 
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denominados agentes municipales. Si la poblaci6n no tenia 200 habi
tantes nombraba a dos agentes. La mayor que este censo, pero menor 
de 400, tenia tres agentes y si fuera menor de 500 podia elegir a cua
tro agentes municipales, que tomarian posesi6n ante el jefe politico 
del distrito respectivo. En 1863, por disposici6n del gobierno del es
tado, se establece que en todos los pueblos debia haber un alcalde y 
dos agentes municipales segiln lo prescribian las leyes organicas elec
toral y de la administraci6n publica. 65 

Aunque en nivel externo los jefes politicos imponen una serie de 
controles sobre los ayuntamientos y agencias municipales campesinas 
no hay duda de que estas dos formas de organizaci6n local mantienen 
su identidad y autonomia. Asi, al mismo tiempo que con las leyes de 
desamortizaci6n los gobiernos estatales buscaron la desaparici6n de las 
formas de posesi6n comunitaria, las disposiciones sobre autoridades 
locales fortalecieron el vigor de los pueblos para defenderse. 

Los municipios mas controlados en su vida interna son los mas 
desarrollados, en donde reside la cabecera de los distritos. Aunque en 
ellos habia ayuntamiento y presidente municipal, el jefe politico es 
por ley la primera autoridad. Por el contrario, en los otros pueblos, la 
ley establece que la primera autoridad sea el presidente municipal. Es
te debia, sin embargo, ademas de hacer cumplir los acuerdos del ayunta
miento, seguir las particulares que le trasmita eljefe politico, a quien de
be informar oportunamente.66 

Los ayuntamientos y los agentes municipales cumplian con tareas 
relacionadas con la seguridad publica, la administraci6n de los bienes 
comunales, el combate a la vagancia y la criminalidad (nombrando 
jueces competentes). Atendian asimismo a la educaci6n, el bienestar 
de los pueblos y la representaci6n de los mismos ante las otras instan
cias de autoridad, y el cumplimiento de las leyes y 6rdenes del gobier
no. Tenian ademas, el derecho de elaborar acuerdos, reglamentos y 
de imponer multas. 

Pueblos heroicos 

Para exhaltar la contribuci6n que algunos pueblos y ciudades 
oaxaquefias hicieron de manera significativa a las luchas liberales 

65 Circular num. 20 de febrero 21 de 1863, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 3, p. 
550. 

66 "Ley organica ... •, op. cit., pp. 357-362. 
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(mediante su resistencia o el aporte de hijos para los batallones de 
fieles de Oaxaca), gracias a la facultad del Congreso local "para 
conceder premios y recompensas por servicios eminentes al Esta- . 
do" ,67 los pueblos grandes de Oaxaca obtuvieron diversos decretos 
de reconocimiento. Por ejemplo, la categoria de villas o ciudades, o 
bien ser distinguidos como heroicos. Los honores, ademas de ser 
motivo de prestigio frente a poblaciones vecinas, traian consigo pre
bendas econ6micas, el disfrute de ferias anuales, la exenci6n en el 
pago de algunos impuestos y alcabalas o el goce de una parte de los 
recursos fiscales. 68 

De esa manera, las legislaturas liberales y porfiristas oaxaquefias 
consolidaban su presencia en un grupo de ciudades del interior de la 
entidad, muy activas, politica y militarmente, en afios recientes. Eran 
las poblaciones con mayor diferenciaci6n social interna, con propieta
rios, grupos medios y trabajadores asalariados en el campo o en los 
pequefios talleres. El significado de tales titulos no era solo un asunto 
simb6lico, marcaba el pacto de las ciudades regionales con los pode
res establecidos (con lo cual contribuian al apaciguamiento de los in
tereses encontrados). 

Nuevos pueblos fibres 

Con respecto a los pequefios pueblos, el liberalismo triunfante se 
mueve contradictoriamente entre sus apremios desamortizadores y el 
respaldo a muchas solicitudes de pequefios asentamientos para obte-

67 Gustavo Perez Jimenez, op. cit. 
68 Los reconocimientos fueron otorgados durante los gobiemos liberale~ anteriores al 

porfiriato a poblaciones importantes como Tlacolula, Ejutla, Jamiltepec, Etla, Villa Alta, 
Tlaxiaco, Ocotlan, Teotitlan, Ixtlan, Silacayoapan, Ojitlan, Juchita.n, Soyaltepec, Miahuatlan 
y Tuxtepec que son consideradas villas heroicas. Coleccion de /eyes y decretos ... , vols. 2-26. 
Huajuapan desde 1844 habia obtenido esta categoria por el servicio de sus hijos durante la 
independencia. 

Ai'ios mas tarde, otras poblaciones en que Porfirio Diaz habia encontrado aliados para 
sus correrias liberales que lo llevaron al poder nacional, alcanzan tambien la distinci6n de vi
llas. Estas son las de Hidalgo Yalalag, Talea de Castro, Totontepec, lxtepeji y Guelatao de 
Juarez en la sierra norte; Chalcatongo de Hidalgo, Tezoatlan de Segura y Luna, Tejupan 
de la Uni6n, Juxtlahuaca de Zertuche, Tamazulapan del Progreso, Yolomecatl, Coixtlahua
ca de Libres, Tecomaxtlahuaca de Felix Diaz y Chilapa de los Diaz en la mixteca; San Pedro 
Ap6stol, San Antonino Castillo Velasco, Zimatlan de Alvarez, Ayoquezco de Aldama y Tla
lixtac de Cabrera, en los valles; Pinotepa Nacional en la costa; San Juan Guichicovi en el ist
mo. En este periodo tambien son elevadas a rango de ciudad las heroicas villas de Tlaxiaco, 
Huajuapan, Ejutla, Tlacolula y Juchitan. Coleccion de /eyes y decretos .. ., vols. 2-26. 
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ner la categoria politica de pueblo libre. Aunque muy ideologicos 
frente a la desamortizacion de la Iglesia, con relacion a la autonomia 
local los liberales fueron mas bien pragmaticos. 

En una revision global sobre la creacion de nuevas municipali
dades indigenas, solo encontramos tres decretos antes de 1850.69 Has
ta 1898, encontramos mas de 40 poblados a los que se otorgo el re
conocimiento politico de municipalidad, distribuidos de Ia manera 
siguiente: 

De 1852 a 1858, periodo de predominio de los gobernadores 
libe~ales, B,enito Juarez, Jose Maria Diaz Ordaz y Ramon Cagiga, 
siete localidades obtwvieron el reconocimiento de pueblos libres con 
autonornia para nombrar sus propias autoridades. 70 De 1868 a 1871, 
durante el gobierno de Felix Diaz, 11 pueblos fueron beneficiados 
con tales medidas. 71 De 1973 a 1975, otros seis pueblos fueron agra
ciados72 y el numero aumenta sensiblemente, al atlvenimiento del 
porfiriato, ya que de 1876 a 1893 se nombra pueblos a 16 localida
des.73 Otra mas se nombro hasta 1898.74 

69 En la Coleccion de leyes y decretos del gobiemo del estado de Oaxaca encontramos 
a Peras, Trujapan de la Uni6n -formado por las localidades de Huapanapa y Jaltipan- y 
Santiago Tapextla -en el se unen el propio Santiago, Santo Domingo, La Estancia, Soto y El 
Maguey. V eanse al respecto los decretos de 17 de octubre de 1827, 30 de septiembre de 1826 
y 5 de diciembre de 1849, vol. I. 

70 Tales municipalidades fueron: Santo Domingo Armenta, San Sebastian Achiutla, 
San Antonino Ocotlan, San Nicolas Hidalgo, La Mariscala Silacayoapan. Santa Ana Ray6n y 
San Juan Cieneguilla de Acevedo, segun decretos del 24 de septiembre de 1852, 14 y 22 de 
enero de 1857 y 18 de septiembre de 1858, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 2. 

71 San Sebastian el Progreso, Santa Catarina Yucundacua, Animas Trujano, Ihuitlan 
Plumas, Tlacotepec Plumas, Trinidad de Teotongo, San Sebastian de la Frontera, Chico
metepec, Yolotepec de la Paz, San Pedro de la Reforma, La Asunci6n, creados segun los de
cretos de las fechas: enero 18 y 22, marzo 14 y 19 de 1868: diciembre 14 y 27 de 1869; enero 
3 y diciembre 15 de 1870, Coleccion de /eyes y decretos ... , vols. 4 y 5. 

72 San Martin Sabinillo Juxtlahuaca, Santiago Tamazola Silacayoapan, San Isidro Po
chutla, Santa Rosa Juxtlahuaca, Pueblo de la Libertad Ejutla, San Juan Lagunas Juxtlahuaca, 
promovidos a categoria de pueblos, segun los decretos de las fechas: noviembre 6 y 27 de 
1873, diciembre 29 de 1874, enero 4, marzo 18 y diciembre 15 de 1875, Colecci6n de leyes 
y decretos ... , vols. 6 y 7. 

73 San Sebastian Abasolo, San Ildefonso Amatlan, Tacache de Mina, Santa Barbara 
Huacapa Almada, Chacalapa, Loma Larga de Porfirio Diaz, Pluma Hidalgo, Candelaria Lo
xicha, San Juan Zaragoza. Guadalupe Olleras de Bustamante, Uni6n Hidalgo, Guadalupe 
Ramirez Azuchitlan Tamazola, Atlatlahuaca Mier y Teran, Llano de Juarez Pochutla y San 
Jose del Chilar segun los decretos de las fechas: diciembre 9, 14 y 18 de 1878; 2 de octubre 
de 1879: 25 de noviembre y 1 de diciembre de 1880; diciembre 7 de 1881: octubre 5 de 1882: 
octubre 26 de 1885; diciembre 7 de 1886; octubre 15 y 20 de 1887; y diciembre 15 de 1893, 
Coleccion de leyes y decretos ... , vols. 9-16. 

74 San Juan Zapotitlan del Rio segun decreto de diciembre 14 de 1896, Coleccion de 
/eyes y decretos ...• vol. 19, p. 241. 
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Contra lo que podia esperarse y se ha dicho en otros estudios, la 
capacidad de las comunidades para participar en sus procesos politi
cos internos, aunque muy limitada por su tamaiio y sus condiciones 
de desarrollo socioecon6mico, nose vulner6 en Oaxaca. 

Si para 1844 Juan B. Carriedo contabilizaba 939 pueblos en el 
estado,75 y para 1858 se hablaba de que se componia de 943,76 en 
1891 el propio gobierno registraba la existencia de 1 092 centros con 
autoridad propia. 77 Estos representaban casi la cuarta parte de los 
municipios que existian en todo Mexico, los que se calculaban en 
alrededor de 5 000 _78 

El liberalismo y el porfiriato oaxaqueiios, aunque entablaron una 
lucha en contra de las corporaciones, buscando incorporar la tierra al 
mercado, e inicialmente suprimir las formas de organizaci6n comu
nitaria prevalecientes, no lo consiguieron completamente. 

En la respuesta a la pregunta sobre que ocasion6 que la comuni
dad y el municipio indigena siguieran siendo la base para la organiza
ci6n econ6mica y politica del campo oaxaqueiio a la llegada de la re
voluci6n, junto a haciendas y plantaciones que no lograron abatir la 
fortaleza de los pueblos, tenemos mucho que buscar todavia en dos 
factores. El primero, es la propia unidad de las comunidades y su 
apego a sus formas de tenencia y organizaci6n. El segundo, tiene que 
ver con el papel que los oaxaqueiios juegan como basamento de los 
ejercitos que triunfaron al lado de Juarez y Porfirio Diaz. Tales lealta
des y valores entendidos, ni el propio porfiriato lograria disolverlos. 

75 Juan B. Carriedo, Estudio historico estadistico del estado de Oaxaca, tomo II, Oaxaca, 
Talleres Graficos de Adrian Morales, 1949, pp. 116-117. 

76 Decreto de! 19 de marzo de 1858, Coleccion de /eyes y decretos ... , vol. 2, pp. 389-
441. 

77 Diagnostico del estado de Oaxaca para la nueva division municipal, tomo I, Oaxaca, 
mecano, 1982, p. 25. 

78 Moises Gonzalez Navarro, "Indio y propiedad en Oaxaca", Historia Mexicana, vol. 
vm, num. 2, octubre-diciembre, Mexico, 1958, pp. 175-191. 
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6. EL PORFIRIATO 

Con el porfiriato, un periodo que se volvi6 etemo y cruz6 la linea del 
fin del siglo, el Estado mexicano ya era una realidad. Se trataba de un 
Estado que se declaraba continuador de los principios liberales, pero 
promovia la reconciliaci6n con el clero, fomentaba la llegada de capita
les, la industrializaci6n. Aderruis, cimentaba un modelo de crecimiento 
econ6mico en beneficio del sector privado nacional y extranjero, sus
tentado en la concentraci6n de la tierra, la explotaci6n hacendaria, la 
mineria y el despojo a las comunidades indigenas. 

Durante 30 aiios el pais crece econ6micamente, se crean grupos 
burgueses en todas las regiones, muchas comunidades pierden sus tie
rras y la politica fue quehacer exclusivo de los grupos que apoyaban al 
presidente. Todos los argumentos de Tuxtepec cayeron con el propio 
peso que Porfirio Diaz se otorg6. Las camaras y la corte de justicia 
perdian su independencia en favor del estadista. Por primera vez, 
habia un verdadero ejercito nacional que ademas era fiel al represen
tante del ejecutivo; la Constituci6n y la legislaci6n liberal se empolva
ban en las vitrinas para refrescarse en las fiestas nacionales. El gene
ral Porfirio Diaz era el vertice del poder politico nacional. 

Tal vez los exitos mas importantes del porfiriato fueron el haber 
llevado por primera vez al pais a un periodo de relativa estabilidad, y 
la pacificaci6n de las elites nacionales que habian disputado la con
ducci6n de la naci6n. El ejecutivo asentaba un poder autoritario en el 
que la negociaci6n con los opositores, las prebendas, el premio y 
el castigo, la represi6n, fueron las bases para mantener y reproducir 
un sistema social opresor. Diaz negociaba con los poderes regionales, 
les proponia acuerdos, concedia; cuando no operaban estas medidas, 
estaban el ejercito y las policias para respaldarlo. 

La estabilidad que se vivi6 en el porfiriato hasta fines de siglo, 
fue posible por el crecimiento econ6mico que trajo consigo, y por la 
movilidad social y politica inicial para algunos sectores medios urba
nos. La participaci6n politica, sin embargo, tenia sus limites. 
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Yen ~l campo, precisamente, descans6 el peso del proyecto na
cional. La economia agroexportadora del porfiriato se construy6 me
diante la acumulaci6n y el desarrollo capitalistas, el empobrecimiento 
general del campesinado, la perdida de sus tierras y la irrupci6n del 
capital agrario. 

UNA ECONOMfA MODIFICADA 

En el caso de Oaxaca, la economia del estado se transform6 mucho en 
este periodo, aunque todavia en el tercer cuarto de siglo, la grana co
chinilla seguia siendo uno de los principales bienes comerciales de la 
provincia. 

Con la construcci6n de los ferrocarriles Mexicano del Sur y Nacio
nal de Tehuantepec se dio un auge a la explotaci6n forestal. Estas 
obras y el acondicionamiento de los puertos de Salina Cruz y Angel 
-y la utilizaci6n sin mejoras de Puerto Minizo-, posibilitaron el desa
rrollo en varias regiones del estado de una agricultura de plantaci6n que 
produjo cafe, cafia, tabaco, algod6n, hule, aiiil, platano y cacao. Se re
forz6 la agricultura del mercado regional, que consumia maiz y fri
jol, aguardiente y panela. Las montafias de los valles y la sierra Nor
te se vieron inmersas en un notable auge de la actividad minera. 
Capitales y hombres de Espana, Estados Unidos, lnglaterra, Cuba y 
representaciones extranjeras, nutrieron la econornia, los negocios y la 
vida social del estado. Tres importantes manufacturas textiles se ins
talan en San Jose, Vista Hermosa, cerca de la capital del estado, y Xia, 
en las montaiias de Ixtlan. Plantas de energia electrica abastecen la 
ciudad de Oaxaca y las ciudades istmeiias. Desde fines de la interven
ci6n, el telegrafo llegaba a la capital y se extendia a las principales po
blaciones del valle. lgual pasaba con el telefono, con el cual contaban 
los principales pueblos serranos, aful sin camino. Se instalan pequeiias 
industrias y talleres manufactureros, de cerveza, cigarros, calzado, pele
teria y textiles en la capital del estado yen las ciudades regionales. 

La. hacienda 

La explotaci6n hacendaria se habia fortalecido en la entidad. Mientras 
en 1844 se registraba la existencia de 78haciendas,1 en 1874 se ha-

I Juan B. Carriedo, op. cit., p. 116. 
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blaba de 123,2 que aumentaban a 137 en 1891.3 En 1910, este tipo de 
unidad productiva se habia incrementado mas que sustantivamente: 
unas fuentes hablan de 225 haciendas, otras de 210 y otra de 450. 4 Su 
crecimiento numerico es un indicador del peso que la propiedad pri
vada habia adquirido en algunas zonas del campo oaxaqueiio. 

Una de las regiones de mayor presencia de la hacienda, habia si
do la de los valles centrales, que convivia en un inter/and dominado 
por las comunidades indigenas. La propiedad privada habia creci
do durante el periodo colonial y representaba una presion importante 
sobre el recurso territorial de los pueblos, sobre todo despues de la 
desarnortizacion. Sin embargo, los constantes carnbios de propietarios 
en las haciendas y ranchos evidencian su dificil situacion financiera y 
aunque algunas llegaron a concentrar hasta mas de 1 000 trabajadores 
permanentes, no fue el patron prevaleciente en la region, durante el 
siglo XIX. 5 No hay duda de que side haciendas se hablaba, los valles 
habian sido su principal refugio y la ciudad de Oaxaca el lugar de la 
residencia del grupo de propietarios. Este crecio con la desamorti
zacion, con los comerciantes y mineros de la clase dominante del es
tado, a los que se aiiadio un grupo de artesanos exitosos y pequeiios 
industriales. 

El avance de la hacienda se dio, ademas, en las regiones aptas 
para la agricultura de plantacion y con poca poblaci6n indigena. Las 
haciendas de los valles, la costa, el istmo, Tuxtepec y la cafiada repre
sentaban para 1910 cerca de 90 % del total de haciendas en el estado. 6 

Una de estas zonas, Tuxtepec, estaba habitada por indios rnazatecos 
y chinantecos; estos ultimos perdieron parte de sus extensas y ricas 
tierras por su escasa poblaci6n. En ese territorio se asent6 el famoso 
Valle Nacional en cuyas ricas vegas se cultiv6 el tabaco, el simbolo 
perverso de la explotaci6n y dominio porfirista. En 1874 Tuxtepec 

2 Carlos Sanchez Silva. op. cit., p. 123. 
3 Estudio de integraci6n municipal, vol. 1, Oaxaca, 1982, p. 25. 
4 Carlos Sanchez Silva, "Estructura de las propiedades agrarias de Oaxaca a fines del 

porfiriato", Maria de los Angeles Romero Frizzi (comp.), Lecturas hist6ricas de Oaxaca, 
vol. 4, pp. 110 y 122. 

5 Thomas J. Cassidy, Haciendas y pueblos in XIX Century Oaxaca, Cambridge, Cam
bridge University Press, 1981. He consultado una sintesis del mismo autor: "Las haciendas 
oaxaquefias en el siglo XIX", Maria de los Angeles Romero Frizzi (comp), Lecturas hist6ricas 
de Oaxaca, vol. 4, p. 323. 

6 Segun las tres fuentes citadas, estas rcgiones representaban 87. 7 % segun los informes 
de losjefes politicos; 89% segun Esteva y 91 % segun Southworth. Carlos Sanchez Silva, op. 
cit., pp. 124-125. 
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tenia registrada solo una propiedad hacendaria, mientras que para 1910 
tenia mas de 150. 7 Ahi eran deportados enemigos politicos y pueblos 
alzados del norte del pais; ademas, con el sistema del enganchamiento, 
se reclutaban asalariados indigenas del propio estado. 

Se estima que mas de 14 % de las propiedades agrarias en el 
estado, pertenecian a extranjeros (63 del total de 450, seglin informes 
de los jefes politicos). Predominaban en la region de Tuxtepec, en 
donde existian 28 propiedades -44.4% del total estatal- y 18 en 
Pochutla, cuyas montaiias se dedicaban fundamentalmente a la pro
duccion cafetalera, que equivalian al 28 .5 % del total estatal de propie
dades agrarias en manos extranjeras. 8 

La mineria 

La mineria tambien tuvo un gran impulso en el periodo. En 1832, se 
trabajaban 62 vetas, pero la verdadera expansion comenzaria en 1870. 
En 1878, el numero de vetas explotadas era de 131.9 Para principios 
de siglo, la actividad tuvo un gran incremento. En 1901 en los distri
tos centrales de Ocotlan, Tlacolula y Etla se tenian registradas 141 
minas de las que se explotaban 77 y 18 haciendas de beneficio; dos 
aiios mas tarde, en los mismos distritos, el numero de minerales habia 
ascendido a 222. 10 Se trataba sobre todo de explotaciones de oro y 
plata, aunque habia una que otra de cobre y plomo. 

Habia minas tambien en la sierra Norte yen la mixteca, pero des
tacaban sobre todo las de Ocotlan, en los valles, por su numero y ri
queza. En 1901 tenia registrados 74 yacimientos -de los que se ex
plotaban 48- que Hegan a 137 dos aiios despues. Nose trataba de 
grandes establecimientos, ya que las 44 minas en explotacion en el 
distrito en el_primer aiio daban ocupacion solo a 1 356 operarios. La 
mina mas grande era la de San Jose de la Escuadra que empleaba a 
349 personas. 

Destacaban en la mineria familias de hacendados como los Diaz 
Ordaz, Baigts, Mimiaga, Santibanez, Camacho, Fenoquio, Figueroa 
y Miranda. Aparecian apellidos extranjeros como los Rickards, Zo-

7 Carlos Sanchez Silva, op. cit., p. 122. 
8 Carlos Sanchez Silva, op. cit., pp. 130-131. 
9 Thomas J. Cassidy, "Las haciendas ... ", op. cit., p. 295. 

10 Archivo General del Estado, Fomento mineria, legajo 16, exp. 2. 
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rrilla, Pogzer, Wallace, Fleming, Bissel, Fuos, Fait, Benett, Hastings, 
Morse, Vickery y Thompson y otros, junta con otras firmas anoni
mas de origen estadunidense e ingles. 11 Sin embargo, al lado de estas 
importantes actividades, los comerciantes de Oaxaca seguian siendo 
el grupo economico importante del estado (se mezclaba por media de 
los negocios y el matrimonio con los otros grupos economicamente 
dominantes). 

Los PUEBLOS EN EL PERIODO 

Pero todo eso fue posible sin que la comunidad indigena ni los pue
blos y sus formas de autoridad y representacion local, dejaran de ser 
las formas dominantes de vida, produccion, cultura y politica del campo 
oaxaqueiio. 

Pueblos y hacienda 

En 1910, existian 13 000 pueblos libres en Mexico y 57 000 estaban 
controlados por la vida de las haciendas. En algunos estados del pais, 
sin embargo, los pueblos indigenas tenian cierta autonomia. Se calcu
la que solo 32.5% de los pueblos de Tlaxcala radicaba en terrenos de 
hacendados; 24% de los de Veracruz y Morelos; casi 21 % de los 
de Hidalgo; 20% de los de Puebla; 17% de los de Mexico; y la cifra 
bajaba a 14.5% en el caso del estado de Oaxaca. 12 

En el ultimo aiio del porfiriato, las extensiones hacendarias de 
Oaxaca cubrian 745 883 hectareas, 8.1 % del territorio de la entidad. 
La tierra restante, mas de 90% de una extension total de alrededor de 
9 500 000 hectareas, seguia en manos campesinas. Cuando esto ocu
rria, en Morelos 38.5% de su territorio era controlado por los pro
pietarios agrarios y casi 24 % de la poblacion estaba dentro del domi
nio de las haciendas. 13 

Como en anteriores epocas hist6ricas, las sociedades indias, aco
sadas por gobiemos que querian seguir al pie de la letra el espiritu 

11 Archivo General de! Estado, Fomento mineria. legajo 16, exp. 2. 
12 Adolfo Gilly, La revolucion interrumpida, Mexico, Ediciones El Caballito, 1977, p. 

29. 
l3 Ronald Waterbury, "Non-revolutionaries peasants: Oaxaca compared to Morelos in 

the Mexican revolution", Comparative Studies in Society and History, vol. 17, m'.im. 4, 
Cambridge University Press, octubre, 1975, pp. 410-440. 
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modernizador, pudieron reacomodarse a las nuevas condiciones y 
subsistir con sus culturas, lenguas y representaciones politicas. Se 
defendian legalmente, y aunque tuvieron que ceder parte de sus tie
rras en las areas de menor densidad poblacional, pudieron conservar 
la mayoria. En muchos casos, ante la inevitabilidad del acoso desa
mortizador y deslindador, se las repartieron entre sus habitantes. Se 
combin6 asi la forma individual de posesi6n con la comunal. Cuando 
no prosperaba la defensa legal, se levantaron en armas, aunque la 
violencia se castigaba con deportaciones o con levas para el ejercito. 

En muchos casos, la fortaleza de las comunidades para persistir 
como el espacio de reproducci6n de los grupos sociales adheridos a 
ellas, se expresa en los conflictos agrarios entre si. En 1878, habia 
55 pueblos registrados con pugnas por limites; en 14 de los casos se 
trataba de asuntos con media centuria ventilandose yen tres, los pro
blemas rebasaban el siglo de existencia. 14 En 1904 se informa de no 
menos de 148 litigios agrarios de pueblos; solo quince se referian a 
asuntos contra hacendados. 15 Al afio siguiente, se registraban 131 
conflictos, de los que 60 se ubicaban en la mixteca, 51 en los valles y 
doce en la sierra Norte. 16 

Articulacion del sistema 

Las estructuras de representaci6n politica que se habian creado sirvie
ron para consolidar un sistema de dominio regional que extendi6 el 
derecho al voto a todos los ciudadanos varones mayores de edad. 
Desde estos aiios, alcanz6 su maxima expresi6n el caracter corporado 
del voto de las comunidades. Frente a las elecciones de gobernador, 
los pueblos votaban en bloque, o no votaban; daban esa tarea a sus 
autoridades locales quienes emitian el voto por el candidato oficial. 
Desde entonces se estableci6 esa alianza compleja que cre6 en la enti
dad un sistema politico sui generis. En las elecciones de presidente 
de la Republica, senadores, diputados locales y federales el sistema de 
elecci6n seguia siendo indirecto. 

!4 Moises Gonzalez Navarro, "Indio y propiedad en Oaxaca", op. cit., p. 182. 
15 Memoria administrativa de/ gobernador de/ estado, Oaxaca, 1904, citada por Tho

mas J. Cassidy, op. cit., p. 322. 
16 Memoria administrativa de/ gobernador del estado, Oaxaca, 1905, citada por Fran

cisco Jose Ruiz Cervantes, "De la bola a ... ", op. cit., p. 354. 
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En su articulaci6n interna, los pueblos siguieron con sus sistemas y 
mecanismos de autoridad tradicional. En sus relaciones externas, se 
sometieron a la autoridad del jefe politico, cabeza de playa de una 
administraci6n regional que, como hemos visto, se venia desarro
llando desde la colonia. Los ciudadanos de los pueblos votaron, di
rectamente o mediante sus autoridades municipales, por los candida
tos del gobierno, pero el sistema de dominio regional porfirista tuvo 
que respetar los mecanismos politicos internos de los municipios. 

La articulaci6n politica la hacian las autoridades locales, quienes 
los representaban frente al gobierno y frente a los jueces y los pueblos 
vecinos en sus largos litigios agrarios. La articulaci6n econ6mica, por 
media de sistemas regionales de mercado, con el objeto de proveerse 
o proveer la producci6n mercantil agropecuaria y artesanal que gene
raban (que competia con la de rancheros y hacendados) o por medio 
del trabajo asalariado en las zonas en que la hacienda estaba extendida 
o en la minas. 

Hubo casos, sobre todo en las zonas en que se desarroll6 mas la 
hacienda, de pueblos y grupos de trabajadores sometidos a las redes 
sociales y politicas de la explotaci6n hacendaria. Mas frecuente que 
el ejemplo anterior era el de trabajadores asalariados temporales 
que regresaban a sus propios pueblos. Pero en la parte fundamental, 
las comunidades campesinas se mantenian como la pieza inexcusable 
del ajedrez regional. 

La articulaci6n social y cultural fue menor pues la idea de naci6n 
era particular de los grupos urbanos, y se reproducian en su propio 
mundo simb6lico (aunque usaban del exterior lo que les servia: las le
yes y los abogados). Habia, sin embargo, regiones con conciencia de 
la nacionalidad, pero permeada por lo que los dirigentes representa
ban. Asi para los serranos la nacionalidad y la legalidad la represen
taban Porfirio Diaz y la herencia juarista; ellos habian aportado sus 
hombres y su sangre desde el medio siglo para la causa liberal. 

Por eso, aunque la ley y los gobiernos ansian destruir las posesio
nes indias y sus formas de organizaci6n politica, tuvieron que contar 
con ellas, para reproducir las formas de dominaci6n politica y la leal
tad a Diaz. Esta contradictoria condici6n permiti6 que se desarrolla
ran la agricultura de plantaci6n y la riqueza privada en algunas regio
nes, pero que al mismo tiempo sobreviviera la vida comunitaria. Las 
dos formas de reproducci6n social vivieron en una simbiosis de equili
bria, desequilibrio y reequilibraci6n que dependi6 de las regiones, de 
la historia y de la fuerza de los dos actores: los pueblos y los capitales. 
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Los GOBERNANTES PORFIRISTAS 

Si de 1857 a 1876 el poder en el estado habia cambiado 28 veces de 
manos y habian gobemado 19 personas distintas, la estabilidad politi
ca siguiente permite queen 35 afios -del triunfo de la revuelta de Tux
tepec a la salida de Porfirio Diaz del pais- haya veinte gobernadores 
y el cargo principal recayera una o mas veces en doce personas. 17 

Hasta 1902, la conducci6n de la entidad surefia fue patrimonio 
de los compafieros de ruta de don Porfirio; Francisco Meixueiro, 
Mariano Jimenez, Luis Mier y Teran, Albino Zertuche, Gregorio 
Chavez y Martin Gonzalez -todos generates tuxtepecanos y viejos 
luchadores liberates y antiintervencionistas- y el propio Porfirio Diaz 
que gobem6 la entidad durante su unico relevo en la silla nacional, de 
1881a1883. Todos, con excepci6n de Jimenez, quien fue interino de 
Porfirio, fueron electos. 18 Todos eran oriundos del terrufio con ex
cepci6n de Luis Mier y Teran, nacido en otras tierras, pero radicado 
en Oaxaca desde nifio. En el mismo periodo, cinco oaxaquefios de la 
clase media, abogados del lnstituto de Ciencias y Artes, cubren ocho 
interinatos. 19 Los viejos militares apoyan su gesti6n con los intelec
tuales locales que ocupaban la secretaria de gobiemo, Ios otros mi
nisterios, el ayuntamiento capitalino, el tribunal de justicia y las re
presentaciones locales y nacionales de diputados y senadores. Com
parten tarjetas con miembros de la oligarquia propietaria. 

Martin Cacle 

Hasta finales del siglo, a diferencia de la eternizaci6n de los gobema
dores en otros estados, en Oaxaca hubo rotaci6n y no reelecci6n. Pero 
en 1894, lleg6 Martin Gonzalez -compadre de don Porfirio- que 
aunque oaxaquefio como los anteriores, muy pronto se enemist6 por 
su soberbia con las clases media y propietaria, las cuales le bautiza
rian como Martin Cacle por su origen de cuna humilde. 

Durante este primer periodo se intenta hacer acorde la recauda
ci6n hacendaria estatal con la nacional. Se eliminan los pagos de por-

17 Los gobemantes de Oaxaca. 1985, pp. 146-176. 
18 Op. cit., pp. 146-176. 
19 Estos gobernadores fueron los abogados Agustin Canseco, Rafael Hernandez, Nicolas 

Lopez Garrido y Miguel Bolanos Cacho. 
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tazgo y alcabalas, que gravaban el comercio y se imponen cuotas de 
pago a la propiedad raiz -que se venia impulsando desde el periodo 
liberal-. Al decretarse dicha ley transitoria de hacienda, al mismo 
tiempo se gravaba a las grandes propiedades rusticas y urbanas y a 
aquellas con valor menor a los cien pesos20 -que se habian excluido 
para fomentar las adjudicaciones y repartos-. Las protestas de los 
nuevos propietarios campesinos al gravamen fueron mal encauzadas 
por las autoridades, y causaron rebeliones en las que participaron va
rios pueblos de la zona chatina de Juquila y de los valles de Zimatlan, 
Zaachila y Tlacolula, y en Villa Alta. En el primer poblado los indios 
tomaron los edificios de las administraciones gubernamentales, les 
prendieron fuego, saquearon las cabeceras de distrito y asesinaron a 
los funcionarios y a algunos propietarios que se habian apoderado de 
sus tierras. 21 Hubo encarcelamientos, represi6n y se reforz6 la policia 
rural para evitar mayores desaguisados; los que sacaron la peor parte 
fueron los chatinos, con algunos fusilados y otros deportados a Quin
tana Roo. 

No era la primera ocasi6n que ocurrian los alzamientos en el 
periodo porfirista. A principios de 1891, en Pochutla y Juchitan, bubo 
levantamientos a causa de una modificaci6n al impuesto personal de 
capitaci6n. 22 

A pesar de lo anterior, Martin Gonzalez pudo reelegirse en el pe
riodo siguiente. Cuando aspiraba a su tercer turno en 1902, los grupos 
medios emergentes, sobre todo de abogados y medicos egresados del 
Instituto y algunos artesanos, proponen la candidatura del sobrino, 
Felix Diaz, a quien empiezan a respaldar para entrar al relevo.23 Para 
desembarazarse de alguien afecto al palacio nacional, otro candidato 
del mismo talante. 

Pero Gonzalez tambien queria continuar. Hay fricciones entre la 
gente del gobernador y sus opositores, e incluso la oligarquia se sien
te lesionada.24 El sistema de dominio regional tenia algunas fisuras: 
la primera se expresaba en las ausencias de Gonzalez, que pas6 fuera 

20 Ley transitoria de Hacienda de febrero 5 de 1896, Colecci6n de /eyes y decretos ...• 
vol. 19, p. 88 y acuerdo de marzo 13 de 1986, op. cit., vol. 19, pp. 157-158. 

21 Leticia Reina y Francisco Abardia, "Cien afios de rebeli6n", Maria de los Angeles 
Romero Frizzi (comp.), Lecturas Hist6ricas de/ estado de Oaxaca, vol. 3, Mexico, INAH

Gobierno del Estado de Oaxaca, 1990, pp. 484-490. 
22 Leticia Reina y Francisco Abardia, "Cien afios de ... ", op. cit., p. 489. 
23 Hector G. Martinez y Francie R. Chassen, "Elecciones y crisis politica en Oaxaca: 

1902", Historia Mexicana, vol. XXXIX, num. 2, octubre-diciembre, 1989, pp. 523-554. 
24 Hector G. Martinez y Francie R. Chassen, op. cit., pp. 538-546. 
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27 de los mas de 90 meses que gobern6 el estado, de donde salia, se 
dice, para bajar la temperatura de los animos en su contra. La segun
da fue la fundaci6n del primer club liberal en el estado, encabezado 
por Rafael Odriozola en Cuicatlan en diciembre 12 de 1900, en res
puesta a la "lnvitaci6n al Partido Liberal" que hiciera Camilo Arriaga 
(que se pronunci6 contra el avance del clericalismo en la vida politica 
y por la vigencia de las Leyes de Reforma). 25 Un tercer problema fue 
la fundaci6n, en la ciudad de Oaxaca, de la "Asociaci6n Juarez", el 
14 de junio de 1901, con el objeto de contribuir anualmente a la ce
lebraci6n de la ceremonia luctuosa en honor de Benito Juarez. Esta 
ultima organizaci6n la formaban miembros de la intelectualidad local 
y mas adelante sera la expresi6n regional que reinvindique la aplica
ci6n del liberalismo; despues de una divisi6n interna genera una real 
oposici6n poHtica a los gobiernos porfiristas. 26 

Ante la sucesi6n gubernamental en 1902, don Porfirio lleva a los 
dos aspirantes, Felix Diaz y Martin Gonzalez, el sobrino y el compadre, 
a retirar sus candidaturas. Aparece un tercero en discordia, Emilio Pi
mentel, quien habia sido secretario de gobierno durante el periodo de 
Luis Mier y Teran. La oposici6n de grupos medios y la oligarquia pro
pietaria respaldan esta inteligente medida. 27 

Pimentel el cienti.fico 

Aunque oaxaquefio, de Tlaxiaco, y egresado del Instituto como los 
demas miembros de la elite gobernante del estado, Pimentel se diferen
cia de los anteriores por ser un destacado miembro del grupo de los 
cientificos. Refinado y selecto, amante del arte, de la cultura y del pro
greso. Se habia formado al amparo de Manuel Romero Rubio, junto 
con sus paisanos Rosendo Pineda de Juchitan y Rafael Reyes Spindola, 
redactor de El lmparcial (vocero del dictador).28 

25 •Acta de fundaci6n del club liberal regenerador Benito Juarez", Francie R. Chassen 
(comp.), Los precursores de la revoluci6n en Oaxaca, Oaxaca, IAPO, 1985, pp. 15-16. 

26 "Fundaci6n y mesa directiva de la Asociaci6n Juarez", "Reglamento de la Asociaci6n 
Juarez" e "lnforme presentado por el presidente de la Asociaci6n Juarez", Francie R. Chassen 
(comp.), Los precursores de la revoluci6n .... op. cit., pp. 19-31. 

27 Hector G. Martinez y Francie R. Chassen, op. cit., pp. 546-551. 
28 Francie R. Chassen, "Los precursores de la revoluci6n en Oaxaca", Victor Raul 

Martinez (coord.), La Revoluci6n en Oaxaca 1900-1930, Oaxaca, Instituto de Administraci6n 
Publica de Oaxaca, 1985, p. 52. 
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Como en otros lares nacionales, la pugna entre las elites politicas 
del porfiriato, la vieja guardia liberal-militar-abogadil, se sustituia con 
nuevos cuadros dirigentes pregoneros del progreso material e intelec
tual. Esto marcaba una modificaci6n al sistema de dominio que se 
habia consolidado luego de la revuelta de Tuxtepec. Un equilibrio po
litico en el que el sector dominante y dirigente del estado se asentaba 
en la ciudad de Oaxaca. La gubernatura fue ocupada por gente cercana a 
don Porfirio, los restantes puestos fueron accequibles a los sectores 
medios y a miembros de la oligarquia comercial-minera-terratenien
te. La "gente bonita" del estado radicada en la capital y las ciudades 
provinciales, estaba subordinada al mismo. Habia una alianza tacita 
entre el cacicazgo serrano y la clase politica nativa de la capital. Des
de Oaxaca las jefaturas politicas extendian sus redes para asentarse 
en las ciudades regionales y pueblos mayores de la entidad, en la 
que compartian y convivian con los grupos de propietarios y sectores 
medios. 

Pimentel es electo por segunda ocasi6n en 1906. En el proceso 
vuelve a brotar con fuerza el rechazo a la reelecci6n entre los miem
bros de los sectores medios de la ciudad de Oaxaca, que postularon 
al doctor Aurelio Valdivieso, director del Instituto y representante 
oaxaqueiio en el senado de la republica. Tambien hubo oposici6n en 
algunas cabeceras distritales -varias de ellas ya afiliadas al Partido 
Liberal Mexicano de los Flores Mag6n. 29 En 1910, los oposicionistas 
locales, agrupados en el Club Central Antirreeleccionista de Oaxaca, 
postulan al hijo del benemerito, Benito Juarez Maza, pero la maqui
naria electoral de Pimentel le vuelve a dar el triunfo por tercera oca
si6n. El dictamen congresal del 30 de septiembre de ese aiio establecia 
los resultados: 149 808 votos para Pimentel; 11 468 para don Benito 
-que triunf6 en Ixtlan, aliada de su padre, y tuvo importantes cuotas 
de votos en el Centro y Zimatlan-; 353 para otros candidatos.30 

El paso de mas de ocho aiios de Pimentel por Oaxaca, marca un 
acelerado proceso de crecimiento econ6mico, esta~lecimiento de em
presas, auge de la mineria, construcci6n de obras publicas, avance en 

29 Un analisis detallado del desarrollo de la oposici6n polftica en Oaxaca, de las diver
sas vertientes de composici6n politica y sus ambitos regionales de operaci6n se encuentra en 
Francie R. Chasscn, op. cit., pp. 35-87. 

30 Hector G. Martinez, "La campaiia electoral para gobernador del estado de Oaxaca 
en 1910", Maria de los Angeles Romero Prizzi (comp.), Lecturas historicas de Oaxaca, vol. 
4, p. 192. 
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la producci6n agropecuaria de exportaci6n, aumento de los inversio
nistas extranjeros en la entidad: un estuchito regional de monerias 
cientificas. En toda la historia de la entidad ningiln gobernante habia 
sido electo tres veces consecutivas. 

Pero, en 1911, cuando disfrutaba de su tercer periodo de gobier
no, la flama de los cohetes que empezaron a tronar en varias regiones 
del pais, alumbraron a Oaxaca, marcando su entrada en ese caos que 
los arque6logos del siglo xx llamarian Revoluci6n mexicana. 

CRISIS DEL PORFIRIA TO OAXAQUENO 

Los grupos medios 

En la primera decada del siglo, el porfiriato habia entrado en profun
das contradicciones. Una de ellas, su incapacidad para proporcionar 
espacios de movilidad a los nuevos sectores sociales. De esa manera, 
el sufragio efectivo, postulado coma una demanda escencial de gru
pos medias urbanos, se convierte en el detonante de un nuevo proce
so de transformaci6n nacional. 

El Plan de San Luis con el que Francisco I. Madero llama a la in
surrecci6n el 20 de noviembre de 1910 tiene eco nacional. Muy pron
to despierta respuestas regionales que a la cuesti6n electoral afiadian 
luchas internas entre las elites regionales, conflictos regionales por el 
poder, demandas por recuperaci6n de tierras y laborales. 

En Oaxaca, sin embargo, el principio de la revoluci6n no fue la 
lucha por la tierra o las reinvindicaciones obreras. Aunque hubo huel
gas y demandas de despojo agrario contra los propietarios privados, 
las carabinas y mosquetones que se habian guardado desde la inter
venci6n francesa, salieron a relucir sabre todo por reivindicaciones 
de cambio en las formas de representaci6n poHtica. Al comienzo fue 
un asunto de sectores medias de las ciudades de la entidad interesa
das en darle validez al sufragio; en muchos casos no cuestionaban la 
autoridad de su paisano presidente, ya que pretendian espacios en el 
sistema regional de dominio oaxaquefto que no los incluia. Para esta 
ambici6n desentelaraftan los ideales del partido liberal. Como en los 
viejos tiempos, los hombres de la caiiada, la mixteca, la costa, la sie
rra Norte y los valles, desde las viejos nichos insurreccionales, se 
expresan con las armas. 
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Los municipios 

Esos descontentos sociales que aceptan el sistema de dominio porfirista 
pero rechazan la reelecci6n en las entidades, se manifiestan en las 
circulares que a partir de 1886, ai'i.o tras ai'i.o, giraron los gobernado
res a los jefes politicos para que orientaran a las poblaciones de los 
municipios. El fin era evitar el desorden el dia de las elecciones, y se 
sugerfa a los jefes politicos que seleccionaran a los mas aptos para los 
cargos, y se opusieran a los que causaran la division en los pobla
dos. 31 Estos asuntos y los de las elecciones estatales nutrieron la semi
lla de la rebeli6n en la entidad. 

No obstante, hubo algunos pueblos que se incorporaron a la lucha 
revolucionaria para recuperar sus antiguas posesiones, en manos de 
hacendados, o por el reparto agrario. En otros casos, su afiliaci6n 
politica esta determinada por la existencia de conflictos por lfmites o 
por relaciones de dependencia y poder, entre pueblos vecinos. Asi 
acontece en varios casos como veremos adelante. 

31 A partir de este aiio, se suceden una serie de mensajes del ejecutivo a los jefes po
liticos en ese tenor. Esta intromisi6n quiza estaba atras de las protestas o inconformidades de 
algunos grupos de ciudadanos. Pero tambien retlejan la diversidad del espectro social en tales 
poblaciones. resultado de! desarrollo de la entidad durante todo el siglo: se creaban los sectores 
y grupos medios. 

En esas comunicaciones, el gobierno recomienda a los jefes politicos orientar el proceso 
en el sentido de que puedan ser seleccionados los mas capaces; se les pide sugerir que los 
municipios voten por gentes que sepan leer y escribir asi como que rechacen el divisionismo 
y el desorden. Circular 22 de octubre 26 de 1886; Circular 28 de diciembre 7 de 1887; Colec
cion de /eyes y decretos ... , vol. 13, pp. 49 y 270. Dichas comunicaciones se repiten por ejem
plo en noviembre 7 de 1890; noviembre 12 de 1891, 1894 y 1898; noviembre 18 de 1892; 
noviembre 10 de 1893 y 1895; noviembre 6 de 1896; y noviembre 15 de 1897. Coleccion de 
/eyes y decretos ... , vols. 14-21. 

Por otra parte, existen alrededor de 30 expedientes de 1904 a 1910, sobre inconformida
des de pueblos, de varias partes del estado, relacionadas con la elecci6n de autoridades mu
nicipales y la intervenci6n de los jefes politicos en las mismas. 





7. LA REVOLUCION EN OAXACA 

El llamado que para la insurrecci6n general hizo Francisco I. Made
ro en 1910 logra respuesta tambien en los hombres de Oaxaca. En 
ciudades regionales, en las que se habia acumulado el descontento 
electoral, 1 hubo algunos alzamientos. 

Sin embargo, a diferencia de otras regiones del pais en que la re
voluci6n creci6 muy pronto en una direcci6n social e incorpor6 a la 
demanda electoral, la de justicia agraria o laboral, en Oaxaca fue 
primero una reivindicaci6n del respeto al sufragio, una lucha por 
recuperar la legalidad contenida en la Constituci6n de 1857, una pug
na por mantener el orden y la tranquilidad del estado, en un pais con
mocionado de arriba abajo. 

De diciembre de 1910, fecha en la que Emilio Pimentel toma po
sesi6n para su tercer periodo de gobierno, a junio de 1915, cuando el 
gobierno interino del licenciado Jose Ines Davila decreta la sobera
nia del estado frente a la federaci6n, el gobierno local cambia 33 ve
ces de manos. Lo conducen 16 personas distintas. Tres de estos go
biernos son electos popularmente -el de Benito Juarez Maza, el de 
Miguel Bolanos Cacho y el ultimo de Emilio Pimentel-. Las otras 
administraciones fueron provisionales o interinas, debidas a la lucha 
politica que la revoluci6n desata entre los nuevos grupos emergentes 
yen el interior de las propias elites tradicionales. 2 

I El 21 de enero de 1911 se levanta en Ojitlan Sebastian Ortiz, quien habia tenido ligas 
con el PLM y luego fue un decidido maderista. Pronto otros lo seguirian: Ramon Cruz lo hace 
en Jamiltepec; Waldo Figueroa en Putla; Febronio Gomez, con gente de la montai\a en Tla
xiaco; Antonio Mechaca, aliado con Gabriel Solis y Magdaleno Herrera, en Silacayoapan; los 
magonistas Manuel Oceguera y Angel Barrios, por Cuicatlan, y Faustino G. Olivera en Ella. 
En el noroeste y oeste del estado incursionan algunos grupos insurgentes de Puebla y Guerre
ro. Francisco J. Cervantes, "De la bola a los primeros repartos", en Leticia Reina (coord.), 
Historia de la cuestion ... , vol. I, pp. 359-360. 

2 Carlos Sanchez Silva, Crisis poUtica y contrarrevolucion en Oaxaca (1912-1915), 
Mexico, INEHRM, 1990, anexo I, pp. 171-173. 
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En este periodo se descompone la coalici6n de grupos que he
gemonizaba el sistema regional de dominio, al igual que la inicial 
alianza de los grupos que se levantaron. Los grupos emergentes se 
desperdigan en varias fuerzas y facciones, algunas se afilian a una 
corriente politica nacional: maderistas, felicistas, huertistas, carran
cistas, zapatistas. Frente a estas, el sistema regional de dominio here
dado del porfiriato, aunque sobrevive una decada todavia, empieza a 
descomponerse. 

DESEQUILIBRIOS DEL SISTEMA REGIONAL DE DOMINIO 

Antes de finalizar la primera mitad de 1911 se habian sustraido del 
regimen constitucional los distritos de Huajuapan, Coixtlahuaca, Sila
cayoapan, Putla, Jamiltepec, Tlaxiaco, Teposcolula, Nochixtlan, Cui
catlan y Teotitlan. 3 

No obstante, los oaxaqueiios privilegiados del orden porfirista y 
los grupos medios que se suman a algunos alzamientos se mantenian 
fervientes partidarios del orden y la legalidad. Consideraban al Con
greso local como la instancia adecuada para designar al titular del po
der ejecutivo en el estado. 

Se trataba de un Congreso dominado por porfiristas. A la salida 
obligada del gobernador Emilio Pimentel, cinco sustitutos provisio
nales se suceden tratando de recomponer el poder regional. El quinto 
fue Heliodoro Diaz Quintas, dirigente de una parte de la oposici6n li
beral local, que desde 1906 se habia opuesto al regimen pimentelista 
y tenia vinculos con Juarez hijo. Diaz Quintas se encarga de convo
car a elecciones generales de gobernador y diputados, para dar salida 
legal a una crisis politica regional antipimentelista. 4 

En las elecciones generales convocadas para solucionar el hecho 
de las rebeliones en el estado, triunfan las fuerzas liberales levanta
das. Los oaxaqueiios se aferraban todavia al recuerdo de los hombres 
fuertes de la construcci6n del Estado nacional y del combate al inva
sor frances, por lo que el hijo de Juarez y el sobrino de Diaz buscan 
la estabilidad para el sistema politico local, en un clima nacional en 
que imperaban la anarquia y los golpes militares. 

3 Francisco J. Ruiz Cervantes, "De la bola a ... ", op. cit., pp. 359-360. 
4 Los otros encargados de! gobiemo fueron Joaquin Sandoval, secretario de gobierno 

de Pimentel; Fe!i){ Diaz; Jesus Acevedo y Fidencio Hernandez. Carlos Sanchez Silva, Crisis 
politica y ... , pp. 171-173. 
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EL HIJO DEL BENEMERITO 

Benito Juarez Maza tuvo el respaldo de los nuevos grupos liberales 
oaxaquefi.os. En las elecciones de gobernador, la popularidad del pa
dre lo protege: obtiene 169 854 votos, frente a 4 562 de Felix Diaz y 
634 para otros candidatos. Cuando asume el poder el 23 de septiem
bre de 1911, 5 la diputacion local se componia con elementos porfiristas, 
oposicionistas, anticientificos moderados y maderistas. 

Pese a las demandas de varios pueblos, para reinstalar a sus au
toridades depuestas por las fuerzas revolucionarias, el gobierno opta 
por dejarlas tal cual estaban en ese momento -electas de acuerdo 
con la ley o designadas por los grupos alzados- para que los cam
bios se dieran a final de ese afi.o de 1911, cuando se haria la renova
cion anual de los ayuntamientos. 

El carisma de Juarez, su significado, pesaban bastante en Oaxaca, 
al grado de lograr temporalmente la desmovilizacion de las fuerzas 
rebeldes y una transicion pacifica entre las corrientes porfiristas cien
tificas, las porfiristas liberales y los liberales radicales. 

Oaxaca expresa su apoyo en las elecciones a Madero para presi
dente de la Republica y la vicepresidencia que respalda la region es la 
del doctor Vazquez Gomez, por lo que al triunfo nacional de Pino 
Suarez, hay alzamientos antimaderistas en la zona. 6 

A pesar de los buenos augurios, la inesperada muerte de Benito 
Juarez hijo, por un problema cardiaco en abril de 1912, a siete meses 
de iniciar su mandato, hace aparecer de nuevo la chispa de la inesta
bilidad e ingobemabilidad en Oaxaca. 

Las pugnas interregionales 

Con la revolucion aparecen fuerzas centrifugas, latentes durante el 
porfiriato. Renacen las pugnas de poblaciones regionales entre si o 
de estas hacia el poder depositado en la ciudad de Oaxaca. 

Durante el gobiemo de Juarez, crecen de nuevo las distancias del 
sistema regional de dominio frente a los grupos istmefi.os. El dipu-

5 Hector G. Martinez Medina, "Genesis y desarrollo del maderismo en Oaxaca (1909-
1912)", Victor Raul Martinez (coord.), La Revolucion en Oaxaca 1900-1930, Oaxaca, IAPO, 

1985, p. 141. 
6 Carlos Sanchez Silva, op. cit., p. 144. 
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tado local, Jose Francisco "Che" Gomez, en los meses finales de 
1911, encabeza un alzamiento motivado porque el gobemador nom
bra jefe politico de Juchitan a un sujeto de apellido Leon, repudiado 
par un sector de esa poblacion. 7 El movimiento istmefio culmina con 
el asesinato de "Che" Gomez, en una emboscada cuando era condu
cido el gobiemo federal (la autoria intelectual se le atribuyo al propio 
Juarez, quien se habia trasladado a la region para tratar de resolver el 
problema). 

En la sierra Norte reaparecen las tradicionales pugnas por el po
der y la hegemonia regional entre los dirigentes de Ixtlan y los de Ix
tepeji. Despues de la muerte de Juarez se forma una coalicion de 
pueblos encabezados por lxtepeji que se declaran contra el gobiemo 
de Madero, en favor de la revuelta orozquista y desconocen la auto
ridad estatal. Tai coalicion rechaza el dominio de lxtlan sabre la re
gion. Finalmente los ixtlaneros y pueblos aliados, con el apoyo del 
gobierno, derrotan al bloque de los ixtepejanos. La hegemonia de Ix
tlan permite que la sierra sea de nuevo la principal fuerza armada re
gional durante los afios siguientes. 

Las divisiones regionales en la costa se manifiestan con los 
enfrentamientos entre Huazolotitlan y Pinotepa. Las dos poblacio
nes, aunque vecinas, forman banderias nacionales distintas: una se 
afiliara al carrancismo y la otra al zapatismo. 

LA DIVISION LIBERAL 

Si Benito Juarez habia logrado aglutinar a todas las fracciones del li
beralismo oaxaquefio, su muerte origina la ruptura. No obstante, la 
legalidad es la fuerza determinante durante un tiempo. Entre el 21 de 
abril y el 19 de agosto de 1912, gobiernan provisionalmente el esta
do, Alberto Montiel y Miguel Martinez. 8 

El bloque que habia podido formarse con Juarez desaparece muy 
pronto. La convencion liberal se declara incompetente para encontrar 
un consenso y aparecen, ademas de otros, cuatro candidatos liberales 
que se disputan la gubernatura. 

7 El conflicto con el movimiento social istmeil.o, acarrea problemas de autoridad con el 
gobicrno federal, ya que Madero apoya inicialmente el movimiento juchiteco, por Jo que se 
dan fricciones entre los duros oaxaqueiios, que han aprendido a manejarse con autonomia re
lativa de los poderes nacionales. El gobernador apela a la violaci6n de la soberania oaxaqueiia. 

8 Carlos Sanchez Silva, op. cit., pp. 170-173. 
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De nuevo, en la elecci6n general extraordinaria de gobernador 
los liberates se dividen. En una elecci6n cerrada, que expresa la grie
ta entre las fuerzas politicas locales, Miguel Bolanos Cacho obtiene 
75 664 votos (45.9 %); Juan Sanchez 31 657 (19.2%); Arnulfo San
German 30 747 (18.6%); Aurelio Valdivieso 24 299 (14.7%); otros 
candidatos 2 129 (1.2%): se emitian en total 164 496 sufragios. Al 
no obtener ninguno la mayoria absoluta, las alianzas en la camara de 
diputados y la injerencia del gobiemo de Madero logran que el selec
cionado en votaci6n del Congreso local fuera Miguel Bolanos Ca
cho. 9 Su elecci6n directa fue la ultima de la decada. Los gobiernos 
siguientes fueron interinatos de alguna de las fuerzas en pugna: las 
del sistema regional de dominio, apoyada en designaciones del Con
greso, y las federates, representadas por el carrancismo, por imposi
ci6n central. 

Con las riendas del gobierno en sus manos, Bolanos Cacho se 
desprende de sus compafieros de viaje. Luego del asesinato del presi
dente Madero se declara huertista, rompe con los aliados de Felix 
Diaz y con los liberales mas avanzados, intenta una serie de me
didas fiscales y de retabulaci6n del impuesto a fincas rusticas y ur
banas, a fin de avituallarse fondos frente a la posible intervenci6n 
estadunidense. Ademas de otorgarse poderes especiales frente a tal 
amenaza, encarcelar y promover el desafuero de diputados opuestos 
(tambien se habla de imposiciones en las elecciones municipales de 
algunos lugares). 10 Con un Congreso en su favor, decreta la exten
sion por dos afios mas del periodo de gobierno que le correspondia, 
con lo cual viola el estatuto constitucional. Los oaxaquefios siempre 
habian sido reacios a las permanencias en el poder y la cuerda de las 
alianzas se rompe con las medidas del gobierno, pese al control que 
el bolafiismo habia desplegado. 

Aparecen Los serranos 

Asi como la presencia de los vjejos conductores del estado en los 
afios del liberalismo reaparecia en las figuras del hijo del benemerito 
y del sobrino de don Porfirio, la de los viejos caudillos serranos aso-

9 Ibid., pp. 176-177. 
10 Carlos Sanchez Silva, op. cit. 
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ma en la de sus hijos Fidencio Hernandez y Guillermo Meixueiro, 
cachorros del porfiriato, para reinvindicar los fueros de la montana. 
La sierra fue el principal baluarte de las fuerzas politicomilita
res oaxaqueftas durante la crisis revolucionaria posterior a la decena 
tragica. 

Ante la actitud de confrontaci6n del gobernador Bolanos Cacho 
con los aliados de los serranos, la clase propietaria del estado y los 
liberales radicales, a mediados de 1914 se formula el Plan de la Sie
rra Juarez -en los ultimos dias de Huerta-. Con la ocupaci6n de las 
laderas aledaiias a la ciudad, las milicias montaiiesas encabezadas 
por Guillermo Meixueiro, Isaac Ibarra, Onofre Jimenez, y el apoyo 
de una fracci6n de los grupos econ6micos dominantes asentados en la 
ciudad, se logra la renuncia del gobernador Bolanos Cacho. Se nom
bra un gobierno provisional que dirige el licenciado Francisco Canseco, 
politico local que habia servido en el poder judicial, y relacionado 
con los jefes serranos. 

Al terminarse el breve plazo de Canseco, el Congreso designa 
como gobernador interino a su secretario general, Jose Ines Davila, 
otro politico del periodo porfirista ferviente defensor de la legalidad. 

LA ULTIMA SOBERANIA 

Rompimiento con Carranza 

Cuando las tropas constitucionalistas empiezan a incursionar en las 
regiones de Tuxtepec y el istmo, el sistema regional de dominio oaxa
quefto, recuperado por los primeros estallidos revolucionarios, puso 
de nuevo en el candelero a sus dirigentes locales. Por las intervencio
nes del carrancismo, y la declaratoria de Carranza de que el pais en
traba en un periodo preconstitucional, los dirigentes politicos del centro 
del estado y de la sierra asumen la defensa de la integridad del poder 
estatal ante lo que consideraban el caos politico nacional. Rechazan 
al gobierno federal que hizo a un lado la carta fundamental que tanto 
habia costado construir y protestan por la agresi6n de que habia si
do objeto el gobierno local por el general carrancista Luis Jimenez 
Figueroa, que habia dado un golpe de mano del 5 al 14 de octubre 
de 1914. 

La declaratoria del decreto 14 del Congreso del estado del 3 de 
junio de 1915, levanta el clamor por el respeto a la autoridad local 
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constituida y la protesta por la deposicion que los carrancistas habian 
hecho de las autoridades regionales de cinco distritos. Hasta que se 
reinstalaran los poderes constitucionales, Oaxaca, cuna del liberalis
mo, reasumia su soberania politica, y se separa de la federaci6n de 
nueva cuenta. II Al dia siguiente del decreto, Davila le comunica a 
Carranza la decision de las fuerzas politicas oaxaquefias, le reitera el 
respeto al orden y a la Constitucion de 1857 y expone el punto de vis
ta de las autoridades estatales. 12 

La decision del gobiemo oaxaquefio conto con el respaldo de las 
principales fuerzas y poderes establecidos en la entidad, ya que fue 
consultada con los sectores dominantes de la economia que reclama
ban tranquilidad, con los sectores medios defensores de la ley y las 
autoridades municipales del estado. El jefe de las fuerzas defensoras 
de Oaxaca era el general licenciado Guillermo Meixueiro. 

El periodo de Davila destaca no solo por marcar la ultima gran 
ruptura del sistema regional de dominio oaxaquefio con las fuerzas 
federales. Sobresale, ademas, por algunas reformas legislativas que 
son un avance del espiritu de la legislacion liberal, pero sin tocar el 
problema de la justicia social. 13 

11 El decreto resulta de una concertaci6n de intereses de todas las fuerzas sociales y 
politicas de las autoridades municipales de las principales poblaciones que todavfa no estaban 
en manos de las tropas carrancistas, quienes operaban en el istmo, Tuxtepec y la costa (en 
cinco de los 26 distritos del estado). Marca el inicio de la debacle del sistema de dominio re
gional oaxaquefio como instancia de poder con la capacidad suficiente para mantener su auto
nomfa frente a los poderes federal es. 

Jose F. Ruiz Cervantes, La Revolucion en Oaxaca; el movimiento de la soberania 1915-
1920, pp. 190-193. 

12 Carlos Sanchez Silva, Crisis politica y ... , pp. 185-187. 
13 Dentro de los decretos promulgados estaban los relativos a la reinstalaci6n del plebiscito 

como medida para reformar la Constituci6n estatal, la elecci6n directa de diputados, la libertad 
del poder judicial para designar a sus integrantes -cuya selecci6n era patrimonio del ejecuti
vo-; la facultad del Tribunal de Justicia para proponer iniciativas de Ley; la abolici6n del 
impuesto de capitaci6n -importante fuente de ingresos del erario estatal-; el reconocimiento 
del municipio como la base de la division territorial y la descalificaci6n de las jefaturas poli
ticas que sin embargo utiliza el gobiemo soberano; la creaci6n de dos nuevos distritos politicos: 
el de Guerrero con cabecera en Zaachila y el de Trujano con cabecera en Sola, desprendidos 
del territorio de Zimatlan -que funcionan mas tarde-; la prohibici6n de comratos de aparce
rfa; la tala de bosques nacionales y comunales; una quinta ley de educaci6n que pregonaba 
el enfoque integral, dando obligaciones a los patronos en el proceso, y daba algunas lineas 
para la educaci6n civica, la combinaci6n de conocimientos con destrezas manuales y el arrai
go del maestro a la comunidad. Francisco J. Ruiz Cervantes, "De la bola a ... ", op. cit., pp. 
240-241. 
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Dualidad de poderes 

Aunque el gobierno de Davila mantiene el control de la mayor parte 
del estado durante seis meses, poco a poco las constitucionalistas lo 
cercan sumando la costa a sus anteriores posiciones en el istmo y 
Tuxtepec. En las enfrentamientos con las tropas milicianas de la so
berania, encabezadas par Guillermo Meixueiro, se impone la supe
rioridad del ejercito regular federal. 

Despues de algunas derrotas, el avance de las carrancistas al 
centro del estado hizo a las soberanistas dividirse en dos fuerzas: una 
refugiada en la sierra -a cargo de las jefes serranos- y la otra en 
Tlaxiaco -a cargo del propio gobernador Davila-. Ambas con contac
tos y mutuos respetos con el zapatismo que operaba en Guerrero y 
Puebla y que, desde 1911, incursionaba en varios distritos oaxaquefios 
colindantes. 

Del 3 de marzo de 1916, fecha de la entrada de las tropas cons
titucionalistas a la capital del estado, al 30 de mayo de 1919, cuando 
es asesinado Davila, hay dos poderes gubernamentales en Oaxaca: el 
encabezado par las carrancistas invasores en la capital estatal y el de 
Jose Ines Davila, con sede en Tlaxiaco. Los gobernadores carrancistas 
fueron las generates Jose Agustin Castro y Juan N. Mendez -que 
llegarian mas tarde a ser secretarios de la Defensa Nacional-. En 
1919, la fuerza soberana depositada en la sierra se divide entre las 
que repaldan al viejo Meixueiro, a la cabeza de las fuerzas defenso
ras del estado, y las nuevos dirigentes Onofre Jimenez e Isaac M. 
Ibarra. 14 

Aunque fue asesinado el gobernador rebelde unos meses antes, 
las tropas soberanas continuan combatiendo al constitucionalismo, 
que obtiene todavia otros dos gobiernos provisionales: el del aboga
do oaxaquefio Franciso Eustaquio Vasquez y el del general Alfredo 
S. Rodriguez (hasta la recuperaci6n del control par las soberanistas 
aliados a Obregon en 1920). 15 

14 Jose F. Ruiz Cervantes, "El movimiento de la soberania en Oaxaca (1915-1920)", 
en Victor Raul Martinez (coord.), La Revolucion en Oaxaca 1900-1930, Oaxaca, IAPO, 1985, 
pp. 226-308. 

l 5 Cumplida la parcial pacificaci6n entra en su relevo otro general carrancista, Alfredo 
S. Rodriguez que prepara elecciones de poderes locales. Compile para la gubernatura el gene
ral Carlos Tejada, apoyado por Carranza, y el abogado liberal oaxaquefio, que habia sido go
bcrnador provisional de Benito Juarez Maza, Constantino Ch.apital. Triunfa Tejada, quien 
nunca tomaria el poder por la caida de las fuerzas carrancistas y la recuperaci6n de la soberania. 
en mayo de 1920. Los gobemadores de Oaxaca .. ., pp. 202-209. 
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La negociaci6n con el centro 

El 21 de diciembre de 1919, Meixueiro y Pablo Gonzalez firman un 
armisticio por medio del cual se iniciaba el fin de las hostilidades. La 
fraccion que encabeza Meixueiro -apoyada por las guerrillas del 
ejuteco Enrique Brena y el miahuateco Jose Garcia Ramos- detiene 
el fuego, a cambio de que se garantice la convocatoria a elecciones de 
gobernador, diputados y magistrados locales para el mes de abril de 
1920, de acuerdo con la legislacion vigente en el estado, la de 1857. 
El nuevo Congreso convoca a la elaboracion de una nueva Constitu
cion local, acorde con la nacional que ya operaba desde 1917. 16 Parte 
de la decision de la paz fue motivada por las fuerzas de Meixueiro al 
reconocerse que, si bien se habian separado de la federacion por la 
anticonstitucionalidad de Carranza, ya existia una carta fundamental, 
lo que acaba con el motivo. ' 7 

La revuelta de Agua Prieta, con la consiguiente caida y muerte 
de Carranza, saca a flote las fuerzas de la soberania oaxaqueiia nue
vamente. Con los tratados de Yatareni del 3 de mayo de 1920, los 
obregonistas alzados en Oaxaca en contra de Carranza, acuerdan re
gresar el control de la entidad a las fuerzas soberanas de la Division 
Sierra Juarez. 18 

El general Ibarra entra a la ciudad de Oaxaca al dia siguiente. 
Los contingentes de la montaiia de nuevo son portadores del poder 
regional en el estado. Su apego al legalismo ya lajusteza de su causa 
se muestran al rechazar asumir el poder politico mediante una impo
sicion. El comandante Ibarra rechaza el poder, convoca a los comer
ciantes, profesionistas y notables de la ciudad para que nombren a un 
gobernador provisional. El escogido fue Jesus Acevedo, ex funcio-

16 "Bases dcl convenio cclebrado entre el gobiemo federal y el licenciado Meixuciro, 
jefe de las fuerzas ex rebeldes del estado", en Francisco J. Ruiz Cervantes (comp.), La Revo
/uci6n en Oaxaca 1910-1930; Los arreglosfinales, Oaxaca, IAPO, s.f., pp. 17-18. 

I 7 Sin embargo, las otras fracciones armadas que sc separaban de Meixueiro. continuan 
apuntalando la demanda de la soberania. Asi era el caso de la Division Sierra Juarez comanda
da por Isaac Ibarra y Onofre Jimenez que desde lxtlan emite un manifiesto el 5 de febrero de 
1920, llamando a sostener la lucha contra Carranza. La division de la caiiada del llamado 
Ejercito Reorganizador Nacional lanza un plan el 1 de abril de 1920 en un tenor semejante, 
rcchazando la actitud de las fuerzas de Meixueiro y Brena. Vease "Manifiesto expedido por 
la Division Sierra Juarez" y "Al pueblo oaxaqueiio ya las fuerzas que defienden la soberania 
del estado", en Francisco J. Ruiz Cervantes (comp.). op. cit., pp. 19-28. 

18 "Acta de San Agustin Yatereni", Francisco J. Ruiz Cervantes (comp.), op. cit., p. 30. 
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nario porfirista y amigo de los caudillos serranos. 19 Las fuerzas se
rranas se retiran a sus dominios de la montaiia el 12 de mayo ya los 
dos dfas entra a Oaxaca la otra fracci6n soberana, proveniente de 
Miahuatlan bajo las 6rdenes de Meixueiro y Brena; fueron recibidas 
por el nuevo gobemador como heroes del estado. 

Legalidad oaxaquefia 

La fuerza del sistema regional de dominio y la voluntad de poder y 
legalidad a que la clase politica oaxaqueiia apelaba no estan pasadas 
de moda en ese tiempo. Se habfa participado en la construcci6n del 
Estado nacional a fines del siglo anterior. Por eso, en 1920, al asumir 
el poder, el gobemador Acevedo no jura ante la Constituci6n federal 
de 1917, sino ante la nacional y particular del afio 1857: 20 en Oaxaca 
la revoluci6n apenas empezaba en su fase legal. 

El 24 de mayo, con el triunfo de la revuelta de Agua Prieta, es 
designado presidente provisional Adolfo de la Huerta. Habfa un po
der nacional constituido, por lo que el legalismo de la elite politica 
oaxaqueiia motiva al gobemador a que emita el decreto 6, al dfa 
siguiente, que reconoci6 la vigencia en el estado de la Constituci6n 
de 1917. 21 Sin embargo, casi dos aiios pasan para que se promulgue 
la nueva Constituci6n local, y mas para las leyes particulares respec
tivas: el carro de la revoluci6n llegaba retrasado por la fortaleza de 
los soberanistas oaxaqueiios. 

LA REVOLUCION HECHA GOBIERNO 

Los oaxaquefios foraneos 

Sin embargo, los oaxaqueiios que se habian unido por fuera a los 
obregonistas triunfantes exigen su tributo. Manuel Garcia Vigil, a 

19 Isaac M. Ibarra, Memorias del general Isaac M. Ibarra, Mexico, s/e, 1976 y "Rese
fia periodistica de la elecci6n de Jesus Acevedo como gobernador provisional", Francisco J. 
Ruiz Cervantes (comp.), op. cit., p. 31. Pocos dias despues, Acevedo recibe el nombramiento 
del jefe del movimiento aguaprietista Adolfo de la Huerta, que lo designa, de acuerdo con las 
bases de! levantamiento, como gobernador provisional tambien. "Telegrama de Adolfo de la 
Huerta al licenciado Acevedo", Ibid., p. 34. 

20 Francisco J. Ruiz C. (comp.), op. cit., pp. 6-15. 
21 "Decreto num. 6 de! gobernador Acevedo", Francisco J. Ruiz Cervantes (comp.), 

op. cit., p. 33. 
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mediados de agosto de 1920, compite por la diputacion federal del 
distrito central, postulado por el Partido Liberal Constitucionalista. 
Su adversario fue Heliodoro Diaz Quintas, ex gobernador del estado, 
quien se postula apoyado por el Partido Liberal "Benito Juarez" y 
por simpatizantes soberanistas. El trabajo de organizacion de sindi
catos y asociaciones de trabajadores, que desde 1916 habian puesto 
en marcha los carrancistas, rinde sus triunfos: el populacho organi
zado derrota a la oligarquia liberal: 2 908 votos son para Garcia Vigil 
y 1163 para Diaz Quintas.22 Empieza el desplazamiento de los oaxa
quefios locales. 

La fraccion obregonista local presiona y Obregon, ya presidente, 
cambia al gobernador Acevedo, pese a las protestas de los senadores 
oaxaquefios Eleazar del Valle y Jose Maqueo Castellanos. El Con
greso local es dominado por personeros ligados al poder central y en 
su lugar entra Carlos Bravo, vinculado a la federacion. Esto le permi
te a Garcia Vigil debilitar el control de las fuerzas locales y presen
tarse como candidato a la gubernatura en las elecciones de diciembre 
contra el director del Instituto de Ciencias y Artes, Manuel Palacios 
y Silva, de prestigio local. El control de las jefaturas politicas lleva a 
Bravo a apoyar al obregonista, 88 855 votos para Garcia Vigil, 44 087 
para Palacios. 23 

Garcia Vigil avanza en el reparto agrario yen la organizacion de 
los trabajadores, ademas de tomar medidas impositivas que lesionan 
a las clases propietarias, lo cual le genera adversiones. Por otra par
te, bajo su periodo, se decreta la nueva Constitucion particular de la 
entidad y una nueva ley de ayuntamientos. Al desposarse con una 
hija de las familias de abolengo en la ciudad, Garcia Vigil logra con
gratularse un poco con la elite oaxaquefia, a pesar de sus medidas en 
contra de los grupos propietarios. 

Desmovilizacion de tropas y desastre 

Obregon, como en otras regiones del pais, dedica parte de su aten
cion a la desmovilizacion de las fuerzas revolucionarias. Son licen
ciados 1 000 hombres de Meixueiro y 550 se incorporan al ejerci-

22 El Mercurio, Oaxaca, Oax., agosto 3 de 1920. 
23 El Mercurio, Oaxaca, Oax., 5 de diciembre de 1920. 
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to regular. Lo mismo sucede con contingentes de los generales Brito 
y Brena. 24 

El sistema regional de dominio de Oaxaca, desde el siglo pasa
do, habia tenido en las milicias armadas serranas su brazo de poder 
mas importante de protecci6n de la capital. Con SU desmovilizaci6n y 
retiro se aniquilaba tambien el poder militar del estado. De ahi en 
adelante, las oposiciones al poder central nose harian mas con auto
nomia local, sino mediante alianzas con los poderes de la ciudad de 
Mexico. 25 

Las pugnas nacionales por la sucesi6n presidencial, provocan la 
rebeli6n delahuertista de la que fue pieza importante el gobernador 
Garcia Vigil. Los serranos vuelven a manifestar cuan importante en 
una entidad es un cuerpo militarizado de pueblos que respalden un 
sistema de poder regional. Apoyados por las tropas federales leales a 
Obregon, derrotan a los alzados. Garcia Vigil cae asesinado cuando 
se retira al istmo. Los serranos se desquitan y vuelven a ser pieza 
fundamental del ajedrez regional. Ibarra deviene gobernador provi
sional, convoca a elecciones y su paisano Onofre Jimenez derrota a 
Jose Vasconcelos en una jornada electoral que lo conduce a la gu
bernatura. 

Sin embargo, una maniobra del callismo pone fin a las aspiraciones 
de los nuevos caudillos serranos. lmposibilitados para derrotarlos via 
electoral por el control que del dominio regional tenian, los diputados 
federales callistas le tienden una trampa a Onofre Jimenez y lo depo
nen mediante un decreto del Congreso estatal. El "camarazo" de 1825, 
lleva al poder a Genaro V. Vazquez. Principia en Oaxaca la ronda de 
la institucionalizaci6n de la revoluci6n y de las fuerzas federales. 

Los gobiernos interrevolucionarios 

De 1915 a 1925 en Oaxaca hay doce gobernadores. Ocho de ellos, 
representantes de las fuerzas centrales del pais y cuatro del sistema 

24 Victor Raul Martinez, "El regimen de Garcia Vigil", La revoluci6n en Oaxaca 
1900-1930, Oaxaca, !APO, 1985, p. 318. 

25 El general Guillermo Meixueiro, senador por el estado falleci6 a causa de una larga 
enfermedad en 1922, con lo que cafa la principal cabeza militar de! estado. Su muerte evita 
quizas que, al aliarse a las fuerzas triunfantes nacionalmente, y por ser el mas ilustrado de los 
dirigentes serranos, construyera un cacicazgo revolucionario de la catadura de! de Garrido 
Canabal en Tabasco, la de Cedillo en San Luis Potosi y la de Adalberto Tejeda en Veracruz, 
entre otros casos notorios de poder personalizado. 
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regional de dominio en crisis. El primero es Davila, que marca el 
paso del sistema regional de dominio a la confrontaci6n con las fuer
zas federales. Siguen cuatro gobernadores carrancistas, hasta la en
trada de Jesus Acevedo que indica la recuperaci6n de las fuerzas 
soberanas. Despues, dos gobiernos aguaprietistas -Carlos Bravo y 
Garcia Vigil-, y otros dos, las ultimos del dorninio oaxaquefto: Isaac 
Ibarra y Onofre Jimenez. 26 Con el "camarazo", ya muerto Meixueiro 
y desarmada y dividida la parte fundamental de las fuerzas serranas, 
el callismo entra par la puerta grande en manos de Genaro V. Vazquez. 

A partir de esa etapa, la clase politica oaxaquefta cede las espa
cios que le quedaban ante el embate del poder federal. Pierde el con
trol de la designaci6n del gobernador. El poder regional se disfraza y 
logra, frente a la incapacidad de decidir quien dirige al estado, apun
talarse con las cuadros regionales, las camaras, las representaciones 
al Congreso, o parte de ellas. La Revoluci6n mexicana empezaba a 
ser gobierno; el nuevo Estado iniciaba su marcha de expansion. 

En este ultimo periodo, al lado de las fuerzas militares, reales 
detentadoras del poder, se da tambien la lucha electoral sustentada en 
partidos regionales articulados o formados alrededor de caudillos, 
cuyo peso poco a poco ira decayendo. 

26 Los gobernadores de Oaxaca, pp. 196-224. 
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SALDOS REVOLUCIONARIOS 

Con la llegada de las tropas carrancistas se inici6 tambien la destruc
ci6n de las bases de uno de los sectores de la burguesia regional: el de 
propietarios agrarios, por lo general ineficientes e improductivos. 

Sin embargo, el reparto agrario nose efecrua de una sola vez ni 
con la misma intensidad y ritmo en todas las zonas. Su avance y compor
tamiento es un indicador de lo que pasaba en el campo oaxaqueiio por 
la prominencia de las fuerzas triunfantes en el nivel nacional. 

El respaldo de los grupos de propietarios del centro del estado al 
movimiento de la soberania fue la principal causa de que los constitu
cionalistas afectaran primero a este grupo social antes que a los de las 
otras regiones. Los primeros repartos se encaminaron a expropiar la 
tierra de las haciendas con sembradios de maiz y frijol. Como la cla
se hacendada tambien se dedicaba a la mineria, esta actividad tam
bien disminuye por las afectaciones. 

Aunque al principio de los aiios treinta no se habian afectado a los 
propietarios de fmcas cafetaleras, ni a los de plantaciones bananeras, 
en el transcurso de la decada el reparto agrario llega a las zonas de agri
cultura comercial. 

CORPORATIVIZACI6N Y PODER REGIONAL 

Confederacion de Partidos Socialistas 

Las fuerzas nacionales que triunfaron en la etapa armada de la revo
luci6n, se proponen debilitar la alianza que hacia posible en Oaxaca 
la reproducci6n de una estructura politica poco modificada por la 
lucha. Los logros alcanzados se obtenian al fortalecer a grupos de cam
pesinos con poca tierra que se expandian hacia las haciendas median-

179 
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te dotaciones ejidales. Harian otro tanto a partir de organizarlos en 
sindicatos y crear conflictos laborales entre medieros y trabajadores 
de trapiches y haciendas. En las ciudades organizaron a los sectores 
Iaborales asalariados de las industrias y talleres artesanales. 

En los primeros aiios de la revolucion, la clase trabajadora oaxa
queiia no estaba muy consolidada como grupo social. 1 Su nivel de or
ganizacion se circunscribia a sociedades mutualistas que promovfan la 
convivencia entre patrones y trabajadores. 2 

Con la llegada de los constitucionalistas la organizacion de los tra
bajadores evoluciona del mutualismo al sindicalismo, pero este transi
to no resulto de un proceso natural de maduracion de clase. Fue, mas 
bien, una consecuencia de una decision de fuerza del gobierno federal. 

Al !ado de las tropas federales ingresan al estado organizadores 
de la Casa de! Obrero Mundial que crean los primeros sindicatos en el 
Istmo de Tehuantepec y en la ciudad de Oaxaca. 3 En la decada si
guiente, hubo una fuerte actividad sindical en la region de Tuxtepec, 
en la que se desarrollaba una agricultura de plantacion y el tabaco era 
sustituido por el platano. 

Asf como se crearon sindicatos de trabajadores en establecimien
tos urbanos, empezaron a surgir otros de campesinos y trabajadores 
agricolas, y de oficios tan variados como los de peluqueros, sastres, 
carpinteros, canteros, ectetera. 4 Para debilitar la fuerza de la clase 
propietaria de la capital, los constitucionalistas Jes impondrian ade
mas contribuciones monetarias forzadas. 

De esa manera, se fundaron federaciones de trabajadores en Oaxaca, 
Tuxtepec y el istmo. En 1926, la nueva clase polftica, que se empieza 
a formar desde la ocupacion de los carrancistas del centro del estado, 
funda la Confederacion de Partidos Socialistas de Oaxaca. 5 Dicha or-

I Aunque hubo varias movilizaciones de trabajadores asalariados de empresas (como el 
mineral de Natividad o las textileras de Vista Hermosa de San Jose Etla y Xia y los trabajado
res ferrocarrileros de Tehuantepec) en las postrimerias y fin del periodo porfirista, el predominio 
de los propietarios en la estructura de poder regional, impidi6 la obtenci6n de mejores 
condiciones de vida. Anselmo Arellanes y Jose F. Ruiz C., "Por los origenes del movimiento 
obrero en Oaxaca: 1900-1930", en Maria de los Angeles Romero Frizzi (comp.), Lecturas 
historicas ... , vol. 4, pp. 388-390. 

2 En 1913 por ejemplo, los empleados del comercio de la capital buscaban afanosamcnte 
conseguir el dia domingo como descanso. Anselmo Arellanes, Mutualismo y sindicalismo en 
Oaxaca; 1870-1930, Oaxaca, Instituto Tecnol6gico de Oaxaca, 1990, p. 93. 

3 Anselmo Arellanes y Jose F. Ruiz C., op. cit., p. 392. 
4 Anselmo Arellanes y Jose F. Ruiz C., op. cit., p. 393. 
5 Anselmo Arellanes, "La confederaci6n de partidos socialistas en Oaxaca", en Victor 

Raul Martinez V., La revolucion en Oaxaca 1900-1930, pp. 382-384. 
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ganizacion agrupaba a 27 partidos que tenian presencia en mas de 20 
poblaciones de importancia regional; 18 de los organismos formado
res tenian nomenclatura socialista. Desde antes de la formacion del 
PNR en Oaxaca la Confederacion de Partidos Socialistas construia una 
maquinaria politica encaminada a ganar muchas de las postulaciones 
de diputados federales, estatales y gobernador, a pesar de haber com
petencia con otros partidos. Por nacer coma una confederacion alia
da al gobierno, permite la sucesion de representantes del grupo re
volucionario vinculado al poder federal que encabezaba Genaro 
V. Vazquez. 

La confederacion surge durante el periodo de gobierno vazquista. 
A Genaro V. Vazquez lo sustituye quien fuera su secretario de gobier
no, Francisco Lopez Cortes que gobierna de 1928 a 1932. A Lopez 
Cortes lo remplaza Anastasio Garcia Toledo, tambien ex secretario 
general de gobierno, 6 de 1832 a 1836. 

Confederaci6n de Ligas Socialistas 

En julio de 1929 se forma la Confederacion de Ligas Socialistas de 
Oaxaca, que junta con la federacion de partidos se convierten en las 
principales fuerzas politicas organizadas de la entidad, 7 y preparan 
la institucionalizacion del nuevo poder surgido de la Revolucion me
xicana. 

La triada iniciada en 1925, con Genaro V. Vazquez, y continuada 
por los dos siguientes gobernadores, fue posible por la formacion de 
estas dos confederaciones. Ambas instancias fueron la base de un cor
porativismo electoral, laboral y agrario que se basa en la fuerza de la 
elite revolucionaria dominante en el estado. Los tres gobernadores 
habian sido dirigentes y fundadores de las mismas. 

Aunque en 1929 participa en la fundacion del PNR, en 1932 la 
Confederacion de Partidos Socialistas aun era la forma de expresion 
electoral de esa nueva fuerza politica vencedora de las fuerzas de la 
soberania que supervivian en los afios veinte. Era el comite del estado 
del PNR. 

Los promotores de los dos organismos fueron los oaxaqueiios 
aliados a las fuerzas federates que construian asi una base social para 

6 Jorge L. Tamayo, Oaxaca en el siglo xx, Mexico, s/e, 1956, pp. 68-69. 
7 Anselmo Arellanes, "La confederaci6n de ... ", op. cit., p. 392. 
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la contienda politica electoral y para la confrontaci6n con la clase 
propietaria porfirista. La Confederaci6n de Ligas Socialistas estaba 
encaminada a fortalecer la organizaci6n de los trabajadores asalaria
dos. En zonas como Tuxtepec desplaza a la CROM, que crecia .. Ade
mas logra representar a cerca de 112 ligas campesinas y organizacio
nes asalariadas en las regiones del istmo, Tuxtepec, la caftada y los 
valles centrales. 8 

Confederaci6n Oaxaquefla de Campesinos 

En 1932, a iniciativa del gobiemo estatal se realiza el Primer Congre
so de Ejidatarios del estado al que concurren 128 delegaciones yen 
cuyo final se anuncia la creaci6n de Ia Confederaci6n Oaxaquefia de 
Campesinos (coc).9 Es un paso mas en el proceso de corporativiza
ci6n, al reunir en un organismo especifico ~l campesinado beneficia
do con el proceso revolucionario. 

Los intentos de unificar las organizaciones campesinas en un solo 
frente cumplen sus frutos a mediados de 1935. Ese afto, el presidente 
Cardenas convoc6 a un movirniento nacional encabezado por el PNR. 10 

En los primeros dias de septiembre se aprueban los estatutos de la que 
lleg6 a ser la central campesina mas importante del pais. El 28 de 
agosto de 1938 queda finalmente constituida la CNC, que suma a las 
organizaciones campesinas de todos los estados de la federaci6n. 11 

La Confederaci6n Oaxaquefia de Campesinos pasa a formar parte, 
junto con otras organizaciones campesinas, de la correspondiente liga 
estatal. 

Durante algunos aftos, los dirigentes de la CNC en el estado fueron 
campesinos autenticos, hasta los aftos cincuentas en que la burocracia 
del partido controla las direcciones campesinas. 12 

8 Anselmo Arellanes. "Del camarazo al cardenismo (1925-1933)", en Leticia Reina 
(coord.), Historia de la cuestion agraria mexicana; el Estado de Oaxaca, vol. 2, p. 62. 

9 Anselmo Arellanes, "Del camarazo al. .. ", op. cit., pp. 65-66. 
IO Moises Gonzalez Navarro, La confederacion nacional campesina; un grupo de pre

sion en la reforma agraria mexicana, Mexico, UNAM, 1977, pp. 85-86. 
11 Agustin Mendoza Perez, "Semblanza hist6rica de la Liga de Comunidades Agrarias 

de Tabasco", Historia de las Ligas de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, vo
lumen 5-Sureste, Mexico, CEHAM, 1988, p. 153. 

12 Patricia Alvarez, "Los origenes de una naci6n postergada: modemizaci6n y luchas 
campesinas en Oaxaca", Historia de las Ligas de .. ., op. cit., volumen 5-sureste, pp. 58-70. 
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ESTRUCTURA AGRARIA 

En 1915 se inicia la destrucci6n del grupo social terrateniente pero, a 
diferencia de otras regiones, en Oaxaca no crea una clase campesina. 
Esta fuerza social ya existia y habia sido un elemento fundamental de 
la estructura del dominio politico en la entidad. La relativa indepen
dencia del campesinado regional fue fundamental para el tipo de articu
laci6n y control politico en lo sucesivo. 

Lo que hizo la revoluci6n fue aumentar el tamaiio de la clase 
campesina de la entidad y movilizarla politicamente en contra de los 
terratenientes. Con los ejercitos carrancistas en el centro del estado y 
los soberanos refugiados en las montaiias de la sierra Juarez y la mix
teca se iniciaba la reforma agraria oaxaqueiia. El decreto 64 de 10 de 
agosto de 1916 establece la Comisi6n Local Agraria. 13 De 1915 a 1920 
se presentan 123 solicitudes demandando acciones agrarias: 78 (63.4%) 
reclamaban restituci6n de tierras; 24 pedian dotaciones; 14 ambos ti
pos de acciones; las seis restantes incluian dos ampliaciones, otras 
peticiones no especificaban bien su problematica. 14 

Los cuadros que presentamos a continuaci6n nos permiten ver la 
evoluci6n del reparto agrario en Oaxaca y su profunda relaci6n con 
la forma en c6mo se constituian las relaciones de poder entre los gru
pos federates y los de la region en la entidad. 15 

Los ritmos 

La ejecuci6n de los decretos presidenciales correspondia a, fas autori
dades agrarias de cada entidad federativa, tanto las representantes del 
poder federal como las respectivas de los gobiernos estatales. 

Sin embargo, aunque se dictaminaran decretos presidenciales, su 
ejecuci6n, es decir el acceso de los campesinos de una tierras estipu
lada en papel a su posesi6n real, toma a veces varios aiios. Esto ex-

13 Francisco J, Ruiz Cervantes, "De la bola a .. ,", op. cit., p, 390. 
14 57% de las solicitudes pertenecian a los valles centrales (70 casos); 18 solicitudes 

eran de la mixteca; trece de la costa; doce de la cai'iada; siete del istmo y tres de Tuxtepec 
-en la sierra norte no hubo ninguna solicitud, estaban desligados del gobierno carrancista
las solicitudes provienen sobre todo de zonas fuera del control soberano. Francisco J, Ruiz, 
"De la bola a .. ,", op, cit., pp. 392-394, 

15 Sergio Perell6, Reparto agrario en Oaxaca 1915-1987. Oaxaca, llSUABJO, 1989, 
pp. 8 y 73, 
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CUADRO 1 
Reparto agrario en Oaxaca segun periodo, numero de resoluciones 

emitidas y ejecutadas, superficie y beneficiarios 

Resoluciones Superficie 
Periodo agrarias Numero (ha) Bene.ficiarios 

1916-1920 Emitidas 10 3 313 1 086 
Ejecutadas 4 1 187 425 

1920-1924 Emitidas 10 13 620.96 2178 
Ejecutadas 9 4 907.41 1 208 

1924-1928 Emitidas 51 50 988 9 667 
Ejecutadas 17 6 541 2 871 

Fuente: Sergio Perell6, Reparto agrario en Oaxaca 1915-1987, Oaxaca, IISUABJO, 

1989. 

presaba la disputa de los propietarios, ante la eventualidad de ser 
afectados en sus posesiones y la lucha regional contra una nueva elite 
que los desplazaba aliandose a un sector de! campesinado pobre y 
con pocas tierras. Por eso se percibe un desfase entre el ritmo de! 
reparto, entendido como la emisi6n de resoluciones presidenciales, y 
su ejecuci6n a cargo de las instancias gubernamentales regionales. 

El sector social del campo como unidad 

Si se hace una suma global de las repercusiones de la reforma agraria 
en Oaxaca, desde 1915 a la fecha tenemos lo siguiente: En total las 
acciones agrarias involucraban a principios de los ochenta 7 039 435 
ha, que representan 75 % de la superficie estatal total en beneficio de 
257 800 jefes de familia (cuadro 2). 

Si agregamos a esta cifra las extensiones pendientes de resoluci6n 
derivadas de conflictos por limites, nos acercamos a una extension de 
mas de 8 000 000 de hectareas bajo formas de posesi6n social, estatal 
o federal, lo que representa 90% de la superficie de la entidad. 

i.. Que implica un campesinado con estas caracteristicas respecto a 
su articulaci6n con las redes de poder politico regional, yen sus for-
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CUADRO 2 
Reparto agrario en Oaxaca, segun periodo, numero de resoluciones, 

superficie y beneficiarios 

Resoluciones Superjicie 
Periodo emitidas (ha) Beneficiarios 

1924-1934 406 707 115.97 49 683 
1934-1940 292 565 434.35 30 226 
1940-1964 516 2 356 537.4 80 226 
1964-1970 213 2 200 006.7 53 340 
Total hasta 

principios de 
los ochenta * 7 039 435 257 800 

* Dato no disponible. 
Fuente: Sergio Perell6, Reparto agrario en Oaxaca 1915-1987, Oaxaca, IISUABJO, 

1989. 

mas de incorporaci6n al sistema de dominio nacional? lmplica muchas 
cosas. Se estima que en el nivel nacional las extensiones ejidales y 
comunales representan alrededor de la mitad de la superficie agraria 
nacional. Por el contrario, como hemos comentado, casi 90% de la 
tierra oaxaquefia tiene que ver con las formas de tenencia campesina. 

Oaxaca es un estado campesino. En terminos de posesionarios 
ejidales o comunales, con 329 996 personas estimadas en 1988, 10.7% 
del total nacional, ocupa el primer lugar siguiendole Veracruz, Mexi
co, Chiapas y Guerrero. 16 En terminos de superficie ejidal y comu
nal, Oaxaca con 7 .7% nacional, ocupa el tercer lugar despues de Chi
huahua y Durango, por encima de Sinaloa y Sonora que tienen mayor 
superficie total que Oaxaca. 17 En terminos de unidades agrarias, en 
Mexico existen poco mas de 28 000 ejidos y comunidades agrarias, 

16 Encuesta nacional agropecuaria ejidal 1988, volumen I, Resumen general, Mexico, 
INEGI, 1990, p. 5. 

17 La superficie ejidal y comunal que el INEGI reconoce para los estados mencionados 
es la siguiente: Chihuahua 9 748 552 ha; Durango: 8 028 347; Oaxaca 7 412 619; Sonora 
5 664 948; y Sinaloa 3 230 533. Encuesta nacional agropecuaria, p. 5. Los datos diferentes 
de Oaxaca, el presentado antes y el de esta encuesta, se derivan de la indefinicion de limites 
en muchas comunidades, como he mencionado antes. 



186 PUEBLOS INDIOS, SISTEMAS DE DOMINIO REGIONAL 

por lo que con 1 488 unidades de este tipo, la entidad ocupa el cuarto 
lugar nacional despues de Veracruz, Chiapas y Mic'hoacan. 18 

Los ejidatarios 

El analisis del tipo de acci6n agraria llevada a cabo nos da luz sobre el 
tipo de relaciones prevalecientes en el campo oaxaquefio en esos afios. 
Los pueblos de Oaxaca no se lanzan masivamente a la solicitud de 
tierras, sino mas bien el grupo gobernante estableci6 una alianza con 
algunos grupos campesinos, cada vez mas numerosos, hasta restable
cer nuevas redes de articulaci6n politica. 

Aunque se inici6 en los valles centrales no se trat6 de una lucha 
que resultara en la restituci6n de tierras perdidas en los afios de la 
Reforma o el porfiriato. Los decretos presidenciales en su mayoria se 
harlin durante los primeros afios por medio de dotaciones, como mecanis
mo para garantizar una mayor lealtad de los grupos beneficiados, que 
se alian a los nuevos gobiernos en su lucha contra los hacendados, so
bre todo aquellos soberanistas que respaldaron la lucha contra Carranza. 
Y asi, en los afios posteriores, salvo cuando algiln elemento del siste
ma regional de dominio de la vieja clase politica dirige el estado. 

Paulatinamente, sin embargo, los gobiernos revolucionarios em
piezan a incidir en el campesinado comunero tradicional que tiene el 
control sobre la tierra. Hasta antes de los afios treinta las comunidades 
indigenas no aparecen todavia en la agenda presidencial, no obstante 
que seguian siendo posesionarias de los bienes ancestrales, e incluso 
se enfrentaban a ejidatarios en su lucha por la tierra que a veces afecta 
sus posesiones, o a los hacendados por reclamos centenarios. 

Los dominantes comu.neros 

Hasta el periodo de 1930 a 1932 se emite la primera resoluci6n en 
favor de una comunidad indigena en un pueblo de Ixtlan. En el perio
do cardenista tres nuevas comunidades son beneficiadas con acciones 

18 La encuesta agropecuaria estima 28 058 ejidos y comunidades en todo el pais. Vera
cruz tiene 3 337; Michoacan 1 749; Chiapas I 714; Oaxaca I 488; Guanajuato I 383; Jalisco 
I 338; Tamaulipas I 298; y los demas estados tienen menor m1mero de ejidos y comunida
des Encuesta .... , p. 5. 
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agrarias, para subir completamente en el periodo de 1940 a 1946, cuan
do 86 comunidades resultan favorecidas. 

Hasta 1940, la reforma agraria en Oaxaca se constituye, princi
palmente, de donaciones ejidales. De ahi en adelante, la cuesti6n 
agraria oaxaquefia esta relacionada con las demandas de confirma
ci6n y titulaci6n de bienes de las comunidades. De 1964 a 1970 se 
realiza la mayor politica agraria del Estado mexicano hacia las comu
nidades indigenas, al emitirse 113 resoluciones por l 988 393.61 hec
tareas en favor de 46 936 comuneros. 

La politica agraria influye de alguna manera en la actitud de las 
comunidades indigenas. Se alian al nuevo grupo los pueblos con ma
yores problemas de tierra, sabre todo de la zona central del estado. 
Mas adelante, a medida que se consolidan los gobiernos revoluciona
rios, las comunidades entran aljuego para legitimar sus tradicionales 
posesiones. No lo hacen en el rol de aliados subordinados como pue
de ser el caso de los ejidatarios sin tierra que son mas facilmente 
controlables. De acuerdo con su historia anterior, se acomodan a las 
condiciones prevalecientes, aprenden de la legislaci6n revolucionaria 
y buscan favorecerse de ella. Por eso solicitan el reconocimiento de 
lo que ya poseen y utilizan la ley para argumentar sus eternos recla
mos contra pueblos vecinos. Desde este vertice se establece la nueva 
articulaci6n revolucionaria con el campesinado oaxaquefio. 

La comunidad hoy 

En 1960 se estimaba que existian en Mexico 1 915 predios de propie
dad comunal que amparaban una superficie de 8 735 449 ha. El esta
do de Oaxaca tenia en ese afto 590 predios comunales con 3 208 783 
ha. Esto significa queen la entidad estaban casi 31 % del total de pre
dios comunales y casi 37 % de la superficie comunal total registrada 
en el pais. 19 

l9 Seguia Durango, con 97 comunidades y 1 214 462 ha; Guerrero con 121 comuni
dades y 860 391 ha; y Sinaloa con 274 comunidades y 490 598 ha. IV Censos agr(cola, 
ganadero y ejidal 1960. Resumen general, Mexico, Direcci6n General de Estadistica de la 
Secretaria de Industria y Comercio, 1965, pp. 44-49. Aunque los ultimos censos no expresan 
el peso que la propiedad comunal de la tierra tiene dentro del total de posesiones de caracter 
social, podemos utilizar los datos de 1960 al respecto. Las cifras actuales y las ahi presentadas 
son diferentes, toda vez que las acciones agrarias continuaron en los aiios posteriores. Sin 
embargo sf son utiles para conocer el peso de lo comunal en la estructura agraria oaxaqueiia 
y su relaci6n con el resto de! pais. 
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A mediados de los ochenta, la superficie que habia recibido decre
to presidencial de restituci6n o reconocimiento y titulaci6n de bienes 
comunales era de 5 445 718 ha, que representaban 58% de la superfi
cie total estatal y 77 % de la superficie que recibi6 alguna acci6n agra
ria. De un total de 257 800 campesinos que se mencionaba habian sido 
beneficiados con la reforma agraria, los comuneros sumaban 171 311, 
es decir 66 % del total de! campesinado favorecido. 20 A estas cifras, ha
bria que sumarle cerca de 2 000 000 de hectareas sin resoluci6n por 
causa de disputas de limites, por lo que la presencia comunal es toda
via mayor. 

De esa manera, de 2 655 acciones agrarias que se habian dado en 
Mexico a las comunidades agrarias en todo el periodo posrevoluciona
rio, 21 en Oaxaca se concentraba 23 % de las mismas con 606 decretos 
en su favor. 

Alianza campesinos-estado 

No es la misma forma de dominio nacional la que puede establecer el 
Estado emanado de la revoluci6n -asi como tambien el particular 
sistema regional de dominio- en una entidad federativa en donde la 
poblaci6n campesina, ademas de ser el grupo social predominante, se 
organiza y reproduce alrededor de la comunidad indigena. Si bien el 
gobiemo consigue, como en el caso de los ejidatarios, su lealtad, su 
respaldo en la lucha contra la clase terrateniente tradicional y el apoyo 
al partido dominante, la comunidad delimita espacios de autonomia 
politica local; estos resquicios determinan en gran parte la configura
ci6n del poder politico y las alianzas en la entidad surefia. 

Asi como habian logrado adaptarse a las formas de dominaci6n 
estatal anteriores, pero manteniendo sus propios espacios locales, las 
comunidades oaxaquefias incorporan dentro de su estructura tradicio
nal de autoridad, los cargos de presidente del comite municipal del 
partido (Confederaci6n de Partidos Socialistas, PNR, PRM o PRI) y la 
de Comisariado de Bienes Comunales y Ejidal. Estas responsabilidades 
son cargos con que la comunidad cubre a sus ciudadanos y que le 

ZO Estos datos se calcularon sumando el numero de acciones agrarias en todo el periodo, 
cl tipo de acci6n implicada, la superficie y el numero y tipo de beneficiarios. Sergio Perell6, 
Reparto ... , pp. 5-22. 

21 Carlos Salinas de Gortari. "Discurso en el aniversario de Ia Ley Agraria de 1915", 
u1 Jornada, Mexico, enero 7 de 1992. 
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permiten articularse con dos instancias estatales: a) Ia justicia agra
ria, para mantener sus posesiones comunales, o defender sus ejidos y 
ampliarlos y litigar contra pueblos vecinos, y b) la representatividad 
politica por media del reconocimiento de una lealtad hacia el partido 
en el poder a cambio del respeto a sus procedimientos de autoridad 
internos. Las dos estructuras de mediaci6n anteriores se sostienen en 
una tercera que ha estado presente desde siempre en las comunidades: 
el ayuntamiento. 

Se forma asi de nueva cuenta una triada de articulaci6n de una 
secci6n fundamental con la sociedad local hacia la sociedad nacional 
y regional; a) la relacionada con la posesi6n de sus centenarias bie
nes, representados por la comunidad y el ejido mediante sus co
misariados respectivos; b) la representaci6n politica al crearse un 
sistema electoral de un partido dominante. Los pueblos, alejados an
tes de la lucha de formulas, aceptan el emblema del partido oficial a 
cambio de independencia interna; votan de manera colectiva por un 
partido en las contiendas de diputados locales, federates, goberna
dor, presidente de la Republica, y c) la del ayuntamiento, que man
tiene sus procedimientos plebiscitarios internos para su elecci6n. Este 
6rgano de autoridad local es fundamental para entender el sistema 
politico actual en el Estado. Las reforrnas electorales de 1995 y 1997 
reconocen la fortaleza de las autonomias comunitarias. 

MUNICIPIOS POSREVOLUCIONARIOS 

Al contrario de algunas afirmaciones que consideran fen6menos mo
dernos a los movimientos sociales por el control de la autoridad muni
cipal, en el estado surefio la lucha politica municipal es muy antigua. 
Ya mencionamos antes las disputas ocurridas en la ultima decada 
porfirista y los inicios de la revoluci6n. 

En 1910 se registra la existencia en el estado de 1 008 pueblos, 
27 villas, siete ciudades, ademas de 83 rancherias, 752 ranchos y 183 
haciendas. 22 Estos asentamientos se dividian administrativamente en 
516 municipios y 630 agencias municipales, los primeros con mayor 
autonomia politica que los segundos. 23 

22 Paul Gamer, La Revolucion en la provincia; soberanfa estatal y caudillismo en las 
montaiias de Oaxaca (1910-1920), Mexico, FCE, 1988, p. 38. 

23 Estudio sabre la integracion municipal, vol. 1. Oaxaca, s/e, 1981 ('!), p. 30. 
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Las tropas constitucionalistas disefiaron una reorganizaci6n del 
poder territorial que no funcionaria y que buscaba vulnerar la autono
mia de los pueblos. El 15 de noviembre de 1917 se decreta una divi
si6n de 50 departamentos municipales integrados por pueblos y ha
ciendas. Se consideraba departamentos a los 26 distritos tradicionales 
y se creaban otros 24. Las tropas federales poco sabian del poder local 
en Oaxaca, ya que inmediatamente vino el descontento de las comuni
dades, lo que hizo inoperante el decreto. 24 

Sin embargo, con la Constituci6n politica local de abril 15 de 1922, 
que refrenda la nacional de 1917, se da un golpe a la vida municipal 
oaxaquefia. Se impuso por fin el criteria constitucional para reorgani
zar la administraci6n de las pueblos, que impidi6 el crecimiento nu
merico de esta entidad de poder. 25 

A partir de entonces se dio una reagrupaci6n. Se organiz6 a los 
pueblos de acuerdo con su importancia econ6mica y poblacional en 
tres categorias administrativas. Municipios, los pueblos de 2 000 o 
mas habitantes; agencias municipales si fueran mayores de 200 habi
tantes y agencias de policia las restantes. 26 

El establecimiento del m1mero de habitantes y de recursos dispo
nibles fue una barrera para evitar el crecimiento posterior de las mu
nicipalidades del estado. A partir de las medidas constitucionales, el 
estado se reorganiza territorialmente en un grupo de 574 municipios 
-cuatro desaparecieron en las afios siguientes, quedando los 570 que 
son actualmente. 27 

Los limites poblacionales fueron el obstaculo para evitar el cre
cimiento de la autonomia de los pueblos. No se establecieron para 

24 Estudio sobre integracion municipal, vol. 1, Oaxaca, s/e, 1981 (?), p. 33. 
25 Asi, el parrafo IV del articulo 59 dispone dentro de las obligaciones de la legislatura, 

erigir nuevos municipios, siempre que los interesados cuenten con los elementos suficientes 
para su sostenimiento y una poblaci6n no menor a los 2 000 habitantes. El siguiente parrafo 
propone suprimir municipios si sus rentas no alcanzan a cubrir el presupuesto de ingresos. 
"Constituci6n politica del estado libre y soberano de Oaxaca", El Mercurio, abril 15 de 1922. 

26 Estos tres grupos de pueblos persisten con sus formas locales de representaci6n. 
Aunque los dos ultimos son incorporados como parte de municipios mayores, y la ley esta
blecia que sus autoridades fueran nombradas por los ayuntamientos de importancia vecinos, 
la practica consuetudinaria marca que tal designaci6n sea, como antes, una responsabilidad de 
los pobladores del lugar. Asi, en el interior de un municipio hay pueblos cabecera, agencias 
municipales y agencias de policia. Articulo 9o., "Ley organica municipal", Oaxaca, diciembre 
de 1925, publicada en El Mercurio, Oaxaca, 4 de diciembre de 1925. 

27 En 1942, la entidad se componia, administrativamente de 571 municipios, 474 agen
cias municipales y 1 744 agencias de policia. Estudio de integracion municipal, vol. l, Oaxaca, 
s/e, 1981 (?), p. 41. 
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desaparecer ayuntamientos, medida que hubiera sido un polvorin politi
co, porque desde un principio pocos municipios reunian los atributos, 
principalmente los poblacionales. Loque hizo la medida constitucio
nal fue evitar en lo sucesivo la creaci6n de nuevas municipalidades.28 

Al reagruparse las agencias municipales y de policia ( que antes te
nian autonomia) dentro de los municipios se impedia la expansion 
municipal. 

Sin embargo, aunque se limita el aumento de las municipalida
des, la autoridad local indigena.o mestiza es todavia la pieza distinti
va del sistema politico oaxaquefio. 

PROCESOS ELECTORALES POSREVOLUCIONARIOS 

Lucha electoral con partidos 

En un analisis de la prensa regional de 1920 a 1980 encontramos el 
surgimiento de movimientos de inconformidad, algunos constituidos 
como luchas municipales tal como las conocemos hoy dia, contra la 
designaci6n de candidatos, los resultados electorales o el comporta
miento de las autoridades municipales. La conflictividad municipal 
acontece sobre todo en los municipios de mayor poblaci6n y con ma
yores indices de desarrollo. 

En los afios veinte hay participaci6n de varios partidos tanto en 
los procesos para designar diputados como para nombrar ayuntamien
tos. En las elecciones de diciembre de 1921, por ejemplo, bubo que
jas de irregularidades e inconformidad en Etla y Zimatlan, Salina Cruz 
y Tehuantepec, Ocotlan y Juquila. En algunos casos como Jalatlaco 

28 En 1922, la legislatura del estado establecia el minimo de 2 000 habitantes para que 
un pueblo fuera municipio. Como se estimaba una poblaci6n total de ':J76 000 personas, 
correspondia en promedio a l 700 habitantes por cada uno de los 574 municipios que se 
reconocian, lo que representa una cifra un poco por debajo del limite establecido. Esto nos 
permite afirmar que el estado no tenia ninguna posibilidad de reducir los municipios existentes, 
por el grave conflicto politico que se desataria. 

Asi. tambien es la experiencia actual. La Legislatura tiene el derecho de suprimir 
municipios, pero s6lo lo ha hecho en muy contados casos, y ha crcado unos cuatro de 1920 a 
la fecha. Actualmente se exige la cifra de 15 000 habitantes para que un pueblo pueda ser 
considerado municipio. Al ampliarse la cifra minima se trata de evitar la creaci6n de nuevas 
municipalidades, lo que trae aparejado conflictos entre el pueblo que solicita la categoria, y el 
de la cabecera del municipio en que esta contenido. La poblaci6n actual es de alrededor de 
3 300 000 habitantes, que divididos entre 570 municipios nos da una poblaci6n de mas 
de 5 260 habitantes en promedio, muy por debajo del minimo establecido. 
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-entonces municipio libre, hoy un barrio de la capital- ante la anu
laci6n de las elecciones, la legislatura designa una Junta de Adminis
traci6n Municipal. Por diferencias entre algunos poblados y las au
toridades regionales se desconocia a la autoridad electa como en San 
Juan Mixtepec, en donde el juez detuvo a los miembros del ayuntamien
to apoyado por la fuerza publica y nombr6 uno nuevo. 29 

En otros casos, como en Juchitin, en 1922, se daba la queja de 
que las juntas computadoras eran controladas por las autoridades muni
cipales y se habian entregado las credenciales de triunfo a la planilla 
perdedora. Los contendientes tenian fuerzas equilibradas en Oaxaca, 
Tuxtepec y Ocotlan. En Tejupan y Huahuclilla bubo quejas de los 
participantes, al igual queen Jalapa de Diaz, Miahuatlan, Santa Maria 
Ixcatlan y en la propia capital. 30 

El municipio era uno de los principales aparatos del sistema re
gional de dominio. Con el alzamiento delahuertista y la derrota del 
gobernador Garcia Vigil, las autoridades del ayuntamiento de la ca
pital del estado y de otras poblaciones que apoyaron la revuelta fue
ron sustituidas por Juntas de Administraci6n Municipal a mediados 
de 1924. Iguales medidas para designar juntas de administraci6n se 
adoptan por causa de irregularidades electorales a finales de 1926 en 
los municipios de Ejutla, Ayutla, San Cristobal, Pochutla y Tepos
colula. En diciembre de 1928, el Congreso declara nulas las eleccio
nes en Tlacolula, Tehuantepec, Salina Cruz, Juchitan, Matias Rome
ro, San Agustin Etla, Huautla de Jimenez, Niltepec y Juquila Mixes; 
designa tambien juntas administrativas. 31 

Lucha electoral controlada 

Antes de la existencia de la Confederaci6n de Partidos Socialistas de 
Oaxaca, el conflicto electoral ( que surgiera sobre todo en las ciudades 
de importancia estatal) se dirime entre fuerzas partidarias confronta
das en nivel estatal o municipal. Con su creaci6n, poco a poco el con
flicto politico deja de ser un asunto entre fuerzas opuestas para vol-

29 El Mercurio, Oaxaca, Oax., diciembre 4, 6, 7, 8 y 17 de 1921; 3 de enero y 10 de 
febrero de 1922. 

30 El Mercurio, Oaxaca, Oax., 8, 15 y 24 de diciembre de 1922; 2 de diciembre de 
1923; 9 y 11 de diciembre de 1925; 7 de diciembre de 1926; y 14 de enero de 1928. 

31 Victor Raul Martinez V., La Revolucion en ... , pp. 368-369; Anselmo Arellanes, La 
confederacion de ...• p. 400 y El Mercurio, Oaxaca, Oax., 30 de diciembre de 1928. 
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verse disputas entre partidos locales pertenecientes a la misma fede
raci6n. Este hecho es de gran trascendencia en el proceso de consoli
daci6n de la nueva elite politica posrevolucionaria. 

Aunque forma parte del PNR, hasta 1934 la Confederaci6n de 
Partidos Socialistas sigue hacienda vida publica como tal, firmando 
con su nombre original. Posteriormente, el membrete desaparece para 
hablarse solamente del Partido Nacional Revolucionario. 

Mediante el esquema de un partido dominante, el sistema regio
nal de dominio encuentra un mecanismo que le permitira dirimir los 
conflictos municipales que resulten de las fuerzas enfrentadas en la 
elecci6n de las autoridades del municipio. En los afios treinta, el pre
dominio de los partidos de la confederaci6n era ya un hecho. En las 
principales poblaciones de la entidad, las planillas triunfadoras fueron 
las de partidos ligados a la confederaci6n socialista. 32 

En 1931, los expedientes electorales de municipios tradicionalmen
te conflictivos como Oaxaca, Pochutla, Tlaxiaco, El Tule, Tehuantepec, 
Juchitan, Etla, Ejutla, lxtepec, Ojitlan, Huautla y otros, se cerraban 
sin ninguna inconformidad. De igual forma, en los municipios de 
Salina Cruz, Tuxtepec, Ocotlan y Yalalag, en donde competian dos 
partidos de la confederaci6n. En los casos de Juquila, Tuxtepec y Cui
catlan, sin embargo, hubo irregularidades que tuvieron que atenderse 
por inconformidad de uno de los confederados que competian. 33 

Al incorporarse los partidos locales en un solo frente, el conflicto 
politico dejaba de ser un asunto de confrontaci6n estado-sociedad, 
para convertirse en cuesti6n de politica intema de partido. Esto conso
lidaba la nueva configuraci6n del sistema politico. Asi, el municipio 
de Oaxaca, que a principios de los afios veinte tuviera dos fuerzas 
contendientes fundamentales: la de la soberania y eljuarismo liberal y 
la del grupo aliado al gobiemo federal, tenia una estructura unificada. 
Se postula una planilla apoyada por los partidos: Regional Laboris-

32 A fines de 1931 el diputado Anastacio Garcia Toledo, dirigente de la Confederaci6n, 
comunica al presidente de! Comite Nacional de! PNR, Manuel Perez Trevino, lo siguiente: 
"Satisf:iceme comunicar a Usted informes recibidos todos los partidos que integran 
Confcderaci6n Partidos Socialistas Oaxaca, elecciones municipales efectuaronse ayer sin 
novedad en todo el estado, habiendose desarrollado refiida lucha democratica en diversas 
poblaciones; pero siempre dentro de! orden y entre los propios partidos confederados que 
solicitaron previamente dejarseles en libertad para demostrar su mayoria.[ ... ] Es muy 
significativo que en todo el estado no exista un solo partido organizado independiente 
Confcderaci6n, por lo que puede afirmarse Confederaci6n Partidos politicamente controla 
todo estado." El Mercurio, Oaxaca, Oax., 8 de diciembre de 1931. 

33 El Mercurio, Oaxaca, Oax., 8 de diciembre de 1931. 
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ta, Radical de Trabajadores, Reinvindicador <:Iel Trabajo, Socialista 
Oaxaquefio y Liberal Socialista -todos parte de la Confederaci6n-, 
a los que se une incluso una organizaci6n, la" Articulo 123". No hu
bo opositores, y se obtuvo una votaci6n de 4 471 votos. 34 

El nuevo sistema politico que crecia al asimilar elementos de las 
elites anteriores construia la figura del partido unico, al principio or
ganizado con base en afiliaciones de muchos partidos locales, coordi
nados desde la confederaci6n (la que a su vez formaba parte del PNR). 

Paco mas tarde desaparecen los partidos locales y en su lugar surge el 
proceso de consulta a las bases para dirimir las diferencias que antes 
se expresaban formando partidos. La lucha municipal entraba en una 
nueva fase. 

Consulta a la base 

En 1932, a fin de resolver las diferencias en las elecciones, por la par
ticipaci6n en un mismo municipio de dos partidos confederados que 
apoyaban distintas planillas, el partido madre busca un mecanismo de 
conciliaci6n previo a las elecciones: consulta a la base. 

El comite ejecutivo de la confederaci6n, lanza una convocatoria a 
sus organismos afiliados para que el 20 de noviembre de 1932, se 
designaran de manera democratica, mediante plebiscito, las planillas 
unicas que defenderian los colores de la confederaci6n en todos los 
municipios del estado. Las asambleas se realizan en las cabeceras mu
nicipales y se componen con los miembros confederados y del PNR. 

En la ciudad de Oaxaca la asamblea se integra con las directivas de los 
partidos locales. 35 De esas reuniones, debfan salir las planillas de la 
unidad revolucionaria. 

Aunque en muchos casos los plebiscitos resuelven los asuntos de 
la sucesi6n municipal dentro del propio partido sin conflicto, en otros 
origina el establecimiento de procedimientos amafiados que se revier
ten en la unidad intema. 

En 1934, por ejemplo, se expresaban problemas en la integraci6n 
de las asambleas intemas en la propia ciudad de Oaxaca, en Nochixtlan 
y El Tule. En Ocotlan, Tlaxiaco y Cuicatlan, habfa descontento por el 
resultado de las elecciones intemas. 36 

34 El Mercurio, Oaxaca, Oax., diciembre 8 de 1931. 
35 El Oaxaqueiio, Oaxaca, Oax., 5 de noviembre de 1932. 
36 El lnformador, Oaxaca, Oax., 12 y 17 de octubre de 1934. 



PUEBLOS Y DOMINIO 195 

En los municipios indigenas, acostumbrados a sus procedimien
tos intemos de seleccion, el nuevo mecanismo representaba el intento 
de penetrar sus estructuras. Asi por ejemplo, en ese afio el jefe de la 
tribu del pueblo de San Mateo Cajonos, solicita al gobiemo el decre
to por el cual los pueblos del distrito de Villa Alta ya no votarian co
mo lo hacian siempre. Un individuo que se hizo pasar por agente del 
gobiemo, habia propalado esta version argumentando que en lugar 
de la asamblea tradicional, serian las elecciones internas de las de
fensas sociales -ejidatarios- las que definirian el control de los 
ayuntamientos. 37 

A partir de la decada de los afios treinta queda terminada la es
tructura de partido dominante aliado al gobierno. Aunque existen otros 
partidos en las contiendas municipales, la predominancia de la confe
deracion es una realidad estatal. Despues de dos gobiernos callistas, 
emanados de la direccion de la confederacion socialista, acceden al 
poder estatal tres gobernadores militares ligados directamente al ala 
radical del grupo revolucionario que rompio con el maximato: Cons
tantino Chapital (1936-1940) y Vicente Gonzalez (1940-1944), fueron 
apoyados por Cardenas; y Edmundo Sanchez Cano (1944-1946), quien 
habia sido Secretario de Accion Social Militar en el primer Comite 
Central Ejecutivo del PRM, 38 protegido por Avila Camacho. Con ellos, 
la nomenclatura de la federacion desaparece para quedar solo el nom
bre del partido nacional: PNR, PRM y PRI. Se habian construido ya los 
sectores y la estructura territorial del partido de la revolucion en Oaxaca. 

Con la transformacion del PNR en el PRM en 1938 se pasa de una 
estructura de partidos locales a una de cuatro sectores: obrero, campe
sino, popular y militar. 

Para las elecciones de 1940, por ejemplo, los precandidatos a con
cejales. seleccionados en asamblea interna en el municipio de Oaxaca 
de Juarez, como en el resto de las ciudades de la entidad, ya no prove
nian de partidos locales, sino de los sectores obrero, campesino y 
popular. Los herederos de la clase politica tradicional buscan acomo
do en este ultimo sector que combina profesionistas y empresarios 
con locatarios y colonos. La fuerza del nuevo partido ya era indiscu
tible. En diciembre, el PRM obtenia 4 930 votos contra 39 de una pla
nilla independiente. Los partidos distintos al oficial habian desapareci-

3? El lnformador, Oaxaca, Oax., 2 de diciembre de 1934. 
38 Luis Javier Garrido, El partido de la revoluci6n institucionalizada, Mexico, Siglo 

XX!, 1982, p. 252. 
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do de la escena politica; las disidencias eran internas, y se expresa
ban sin afiliaci6n partidaria, 39 

LEGISLACION ELECTORAL MUNICIPAL 

Juntas de Administraci6n Civil 

Las Juntas de Administraci6n Municipal fueron otra instituci6n im
portante en la construcci6n de la hegemonia en favor del grupo aliado 
al gobierno federal en Oaxaca. En los afios veinte, ante las irregulari
dades electorales y la dificultad de encontrar soluci6n negociada a los 
grupos enfrentados en algunos municipios se recurri6 a esta figuraju
ridica. 

Las autoridades municipales tenian autonomia en la designaci6n 
de las juntas computadoras electorales locales. Sin embargo, al surgir 
inconformidad por sus resultados se podia apelar al Congreso del es
tado. Si este consideraba suficientes o irrebatibles las impugnaciones, 
declaraba nulas las elecciones y nombraba, a propuesta del ejecutivo 
estatal, una Junta de Administraci6n Civil (o Municipal) que cumplia 
las funciones del ayuntamiento por el termino sefialado. 40 

Se ha argumentado la anticonstitucionalidad de este sefialamien
to, en un reglamento secundario, que se aparta del articulo 115 de la 
Constituci6n nacional. Ademas, el 15 de abril de 1922 fue promulga
da la nueva Constituci6n oaxaquefia y en ninguno de sus articulos se 
incluia la facultad de la legislatura para nombrar, a propuesta del eje
cutivo, Juntas de Administraci6n Civil. 41 Sin embargo, las necesida
des de! control politico de la elite posrevolucionaria hacian que recu-

39 Oawca Nuevo, Oaxaca, Oax., 13 de octubre y 10 de diciembre de 1940. 
40 El termino Junta de Administraci6n Civil se utiliz6 por primera vez en el articulo 2o. 

transitorio de la Ley Electoral de ayuntamientos del 26 de octubre de 1921 que decia: "El 
Congreso del Estado o en su caso la Comisi6n Permanente, tan luego como declare la nuli
dad de una elecci6n, o de los trabajos de una Junta Computadora, o tenga noticias de la 
nulidad dcclarada por las Juntas Computadoras, o que en algiin lugar no hubo elecciones, 
nombrara, a propuesta dcl ejecutivo, Juntas de Administraci6n Civil." El 26 de junio de 
1922, se expide con base en la fracci6n xuv del articulo 59 de la Constituci6n Politica estatal 
cl "Rcglamento para el gobierno econ6mico de la H. Legislatura de! Estado". En la fracci6n 
VI de su articulo 175 asienta como capacidad de! congreso la de "Erigirse en Colegio Electo
ral cuando sc trate de resolver sobre la validcz o nulidad de las elecciones municipales que 
fueren lcgalmente objetadas." Manuel Zarate Aquino. La anticonstitucionalidad de /as juntas 
de administraci611 municipal, Oaxaca, tesis profesional UABJO, 1957, pp. 17-18. 

41 Manuel Zarate Aquino, op. cit., pp. 17-18. 
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rriera a estas medidas a fin de evitar que algunos ayuntamientos ca
yeran en el control de la clase politica que estaba desplazando. 

El plebiscito 

Para resolver las impugnaciones contra la decision del Congreso de 
nombrar, por encima de los intereses locales, Juntas de Administra
ci6n en casos conflictivos, el decreto 50 del 11 de febrero de 1933 
instituye la modalidad del plebiscito. En los casos de nulidad de elec
ciones no se nombran mas juntas, sino que se realizan asambleas 
abiertas entre la ciudadania, para resolver definitivamente sobre las 
planillas triunfadoras. 42 Ya no habria imposiciones desde el centro 
del Estado. 

Sin embargo, a pesar de que quedaban eliminadas con las refor
mas del plebiscito, las Juntas de Administraci6n siguieron siendo el 
recurso mas socorrido del sistema regional de dominio para resolver 
conflictos municipales locales; el Congreso aun interferia en su vida 
interna, y evitaba confrontaciones sin salida ni hechos violentos. 

Al afto siguiente, en 1934, la legislatura declara desaparecidos los 
ayuntamientos de Zanatepec y Reforma de Pineda, e instaura Juntas 
de Administraci6n. Ante el clima de intranquilidad que desataba la 
realizaci6n de plebiscitos, el poder en el estado decide prorrogar las 
Juntas de Administraci6n todo el resto del afi.o que les correspondia y 
Hamar a elecciones hasta diciembre, cuando por ley deberia renovarse 
la mitad de concejales de cada ayuntamiento. 43 

En 1940, una reforma a la ley electoral, modifica el termino de 
duraci6n de los ayuntamientos. Anteriormente se renovaba la mitad 
cada afto, por lo que cada doce meses aparecian las disputas politicas 
en un grupo de las principales poblaciones. Se cambia el periodo pa
ra que cada dos aftos se renovara todo. 44 

Cuando hubiera problemas de legitimidad en los procesos, ante la 
incapacidad de las juntas locales municipales para calificarlos, la de-

42 Manuel Zarate Aquino, op. cit., pp. 29-32 y El Oaxaqueiio, Oaxaca, Oax., 9 de 
noviembre de 1932. 

43 El Informador, Oaxaca, Oax., 28 de septiembre de 1834. Las convocatorias a 
elecciones municipales de 9 de noviembre de 1936 y de octubre 7 de 1937 reconocen que 
las Juntas se prorroguen hasta la renovaci6n de ayuntamientos en el estado. El Oaxaqueiio, 
Oaxaca, Oax., lunes 9 de noviembre de 1936 y 7 de octubre de 1937. 

44 Articulo 4o. reformado de la Ley Electoral del Estado de Oaxaca, reproducida en sus 
modificaciones en Oaxaca Nuevo, Oaxaca, Oax., 10 de octubre de 1940. 



198 PUEBLOS INDIOS, SISTEMAS DE DOMJNIO REGIONAL 

cisi6n definitiva caia en el ejecutivo del estado -quitandole ese con
trol al Congreso-, quien deberia resolver, en caso de que procediera 
para convocar a plebiscitos. 45 Aunque la capital del estado era un 
oasis perremista, en las poblaciones de cierta importancia de la en
tidad, en las que ya existian desde antes las facciones politicas, el con
flicto politico continua. Ya no son conflictos entre dos partidos, sino 
sobre todo de inconformidad contra el partido dominante por el pro
ceso de selecci6n de su candidato, lo que impulsa a formar planillas 
independientes, a forcejeos, e incluso a continuar con la instalaci6n de 
las anticonstitucionales Juntas de Administraci6n Municipal. 

Asi por ejemplo, a principios de la decada de los cuarenta, dos 
personas diferentes se autonombran presidentes municipales en Matias 
Romero, como resultado de las disputas de diciembre anterior. En la 
misma region, otro grupo presiona al de San Miguel Chimalapas pa
ra que renunciara y entregara el sello municipal. Ademas, se nom
bran Juntas de Administraci6n en Tehuantepec, Soyaltepec, San Jose 
Tenango, Putla y otras poblaciones, ya que no se convocaria a 
plebiscitos. 46 

En esos mismos aiios los presidentes municipales de Reforma de 
Pineda, Cuilapam y San Lorenzo Cacaotepec fueron asesinados por 
diversos motivos. Otros problemas y acusaciones confrontan a los de 
San Agustin Yatereni, Soyaltepec, Nativitas Coixtlahuaca, Ixtepec, San 
Juan del Estado y Tapanatepec. En Zaachila tuvo que intervenir direc
tamente el gobernador para resolver un asunto de facciones que habia 
ocasionado varios muertos dentro del propio cuerpo edilico.47 

La perdida de credibilidad en los procesos electorales ocasiona 
una reforma electoral, propiciada por el gobierno federal, que se con
creta en 1946, en medidas como la centralizaci6n de los procesos 
electorales, mediante la creaci6n de juntas calificadoras y organismos 
reguladores que ya no dependerian de las autoridades municipales. 48 

45 Articulos 38 y 50 al 58 de la Ley Electoral del Estado, reproducidos en Oaxaca 
Nuevo, Oaxaca, Oax., 11 de octubre de 1940. 

46 Oaxaca Nuevo, Oaxaca, Oax., 21 de enero de 1941, 6 de junio, 7 de julio y 25 
de octubre de 1942; Antequera, Oaxaca, Oax., 7 y 14 de noviembre de 1943; y La Voz de 
Oaxaca, Oaxaca, Oax., 9 de mayo de 1946. 

47 Oaxaca Nuevo, Oaxaca, Oax., 17 de agosto de 1941, 19 de marzo y 25 de junio 
de 1943; Antequera, Oaxaca, Oax., 24 de octubre de 1943, l y 4 de enero, 9 de marzo, 2 de 
abril, 2 de mayo y 12 de septiembre de 1944. 

48 Luis Medina, "Civilismo y modemizaci6n de! autoritarismo", Historia de la Revolu
ci6n Mexicana, num. 20, Mexico, El Colegio de Mexico, 1979, pp. 62-68. 
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Al mismo tiempo, se disponia el fin de las partidos regionales al 
establecerse el registro exclusivo de organismos nacionales perma
nentes que deberian tener coma minima 30 000 afiliados. 

CRISIS POLITICA ESTATAL Y MUNICIPAL 

Caida de Sanchez Cano 

El estado de Oaxaca atraviesa su primera crisis municipal a principios 
de 1947. Debido a la recuperacion y recomposicion de las elites tradi
cionales oaxaquefias se genera un movimiento politico que reune en 
un solo frente a las clases propietarias, los grupos populares, campe
sinos y locatarios del mercado, el personal docente y el estudiantado 
del Instituto de Ciencias. Asume caracteristicas de autonomia regio
nal y de rechazo a las imposiciones del gobiemo central. 

El motivo lo desata el decreto 151 de la legislatura local, que 
restituia al gobiemo del estado la facultad de calificar al comercio 
para efectos fiscales, que habia sido concedida desde 1937 a la Cama
ra de Comercio.49 Otros decretos coma el 153, 154 y 159 se encami
naban a gravar las diversiones, la produccion agricola e imponian 
contribuciones a los propietarios de predios con valor mayor a los 300 
pesos, ademas de emitir una ley sobre patentes de gaseosas. Se 
rumoraba ademas sobre aumentos en las cuotas del Instituto y la per
dida de espacios de autonomia. Todo esto origino la construccion de 
una fuerza politica y de un movimiento social, que fue en ascenso y se 
extendio par las principales ciudades de la entidad. 

La identidad de la region oaxaquefia era encabezada por intelec
tuales conservadores -algunos afiliados al PAN y al sinarquismo- y 
por los propietarios de la ciudad capital. Despues de movilizaciones y 
represion, el conflicto termina con la solicitud de permiso del general 
avilacamachista Edmundo Sanchez Cano para ausentarse de la 
gubernatura del estado a los dos afios de estar en funciones. La salida 
del gobemador tuvo que darse a pesar de que habia logrado aglutinar 
en su favor a un grupo importante de campesinos y trabajadores y au
toridades municipales; los viejos fueros de las elites oaxaquefias se 
instauraban de nuevo. 

49 Luis Medina, op. cit., pp. 105-107. 
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Al haber penetrado la estructura del partido oficial, los herede
ros locales de las elites porfiristas habian construido sus redes en el 
interior del sector popular. Profesionistas ligados a las clases propie
tarias conservadoras dirigian el sector, encabezando a importantes 
micleos populares, como los locatarios y pequefios comerciantes. 
Desde ese momenta, en todo lo que vendria, la Camara de Comercio 
tuvo en el sector popular del partido oficial, un aliado indiscutible 
para reconstituir la fuerza de unas elites regionales conservadoras. 

A la salida de Sanchez Cano, entra como gobernador interino 
Eduardo Vasconcelos, oaxaquefio que habia sido secretario de Go
bemaci6n y de Educaci6n Pllblica con Abelardo Rodriguez. Aunque 
partidario de la administraci6n federal, Vasconcelos estaba identifi
cado con las clases propietarias de la ciudad capital de donde habia 
salido. Se diferenciaba de Sanchez Cano, cuyo origen era humilde, y 
sin vinculos con la "gente decente" de la capital. 

La renuncia de Sanchez Cano signific6 para la administraci6n te
rritorial una crisis politica. Los ayuntamientos de las ciudades regio
nales que habian sido leales al gobemador, y que recien habian sido 
nombradas en diciembre de 1946, fueron depuestos yen su lugar se 
instalan las anticonstitucionales Juntas de Administraci6n Municipal. 

El municipio que sufri6 primero las consecuencias, fue el de la 
capital del estado, ya que el ayuntamiento en pleno fue obligado a re
nunciar. Se instalan las juntas en la capital del estado, en dace muni
cipios cabeceras distritales, en tres ciudades y ocho poblaciones de 
importancia regional. 50 

Para evitar desaguisados en las elecciones de 194 7, se puso al dia 
al partido en las nuevas estrategias nacionales por lo que varias plani
llas se integraron en representaci6n de las grupos intemos. 51 

Sin embargo, habria otros casos coma el de Asuncion Ocotlan. El 
grupo derrotado en las elecciones achaca de vinculaci6n con el san-

50 Este fue el destino de las autoridades municipales de: Animas Trujano, Tlalixtac de 
Cabrera, San Pablo Huixtepec, Ejutla, Etla, Soledad Ella, Tlacolula, Zaachila y Zimatlan 
-en los valles centrales-; Juchitan, Tehuantepec, Niltepec, Laollaga, Salina Cruz, Ixtepec 
e lxtaltepec -en el istmo-; Huajuapan de Leon y Tlaxiaco -en la mixteca-; Sola de Ve
ga -en la sierra Sur-; Villa Alta y Tanetze de Zaragoza -en la sierra Norte-; y Tuxtepec 
y Loma Bonita -en el Papaloapan-. A fines de afio, el gobiemo de Eduardo Vasconcelos 
convoca a elecciones extraordinarias en estas poblaciones para el primer domingo de diciem
bre de 1947. Dichos ayuntamientos solo funcionarian, el afio siguiente hasta diciembre de 
1948 cuando se haria la renovacion de los ayuntamientos. La Voz de Oaxaca, Oaxaca, Oax., 
30 de octubre de 1947. 

5! La Voz de Oaxaca, Oaxaca, Oax., diciembre 11 de 1947. 
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chezcanismo a los vencedores, a fin de lograr su deposici6n. El ayun
tamiento de Pochutla tambien fue removido. Esto sucedi6 a pesar de 
que el PRI trat6 de unificar los criterios en estos lugares con planillas 
consensadas. 52 

En esas elecciones extraordinarias se permiti6 por primera vez el 
voto femenino en elecciones locales, aunque no se reformaba todavia 
la Constituci6n particular del estado para incorporar la enmienda. 
Asi, 25 % de los 4 633 votos que recibi6 la planilla priista en el mu
nicipio de la capital provenia de las mujeres. 53 

Al afio siguiente, mediante modificaciones al articulo 98 de la 
Constituci6n oaxaquefia, se establece54 la participaci6n de la mujer en 
igualdad de condiciones que el hombre, en las elecciones directas de 
ayuntamientos. De igual forma, se reconoce el derecho de formar par
te de los ayuntamientos a losj6venes de 18 afios que estuvieran casa
dos o a los solteros de 21 afios en adelante. Por otra parte, se disponia 
que para las elecciones locales, cada municipalidad estuviera dividida 
en secciones de 500 habitantes. Si no alcanzaran la poblaci6n requeri
da, deberian formar tres secciones como minimo. 

Hacia 1948, con el fin de evitar diferencias en la integraci6n de 
los ayuntamientos para el periodo 1949-1950, el PRI realiza elecciones 
internas en los municipios de Huajuapan, Huajolotitlan, Ocotlan, 
Tlaxiaco, Huautla, Cuicatlan, Tuxtepec, Valle Nacional, Chiltepec, 
Matias Romero y Tapanatepec, en los cuales habia dos o mas planillas 
que se disputaban la designaci6n y se negaban a integrarse en una sola 
propuesta. 55 En las restantes ciudades, al no haber tantas diferencias 
de grupos internos, el partido designaba directamente a la planilla me
diante auscultaci6n con los sectores involucrados. 

A partir de 1950, las convocatorias del partido estipulan la reali
zaci6n de asambleas municipales en las principales poblaciones del 
estado o en los municipios con mayores problemas de integraci6n 
politica en la formaci6n de las planillas. Dichas asambleas sustitu
yen el procedimiento anterior de utilizaci6n de urnas y el voto se hace 

52 La Opini6n, Oaxaca, Oax., 28 de febrero de 1947 y La Voz de Oaxaca, Oaxaca, 
Oax., diciembre 7 de 1947. 

53 La Voz de Oaxaca, Oaxaca, Oax., diciembre 11 de 1947. 
54 "Convocatoria para la elecci6n de autoridades municipales en el estado de Oaxaca en 

el afio 1948", publicada en La Voz de Oaxaca, Oaxaca, Oax., noviembre 6 y 9 de 1948. 
En el nivel nacional, hasta 1952, mediante las reformas a los articulos 34 y 115 constitucionales 
se da el voto a la mujer en elecciones federales. 

55 La Voz de Oaxaca, Oaxaca, Oax., octubre 19 de 1948. 
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de manera mas directa. Los sectores del partido podian enviar hasta 
25 delegados municipales, cada uno con su respectiva propuesta de 
planilla. En laasamblea se decidia por la que obtuviera el mayor res
paldo. 56 

Para esas elecciones se utiliza el procedimiento de delegados en 
los municipios de Oaxaca, Ocotlan, Ejutla, Tlacolula, Zimatlan, San 
Pablo Huixtepec, Tehuantepec, Salina Cruz, Tuxtepec, Loma Bonita 
y Teotitlan del Camino. 57 Dos semanas antes de las elecciones semen
cionaba que el partido habia resuelto que, en otros 21 casos, se daria 
respaldo a las planillas presentadas. 58 

En las elecciones de 1950 se inicia la presencia de partidos de 
oposici6n en la lucha municipal. En Huajuapan se presentan tres pla
nillas: la del PRI, una del PAN, que por primera vez presentaba candi
daturas, y una independiente del mismo partido oficial. En Tuxtepec 
hubo dos planillas, la oficial y una encabezada por simpatizantes del 
henriquismo. En la agencia municipal huajuapense de Magdalena 
Tepaltepec hubo enfrentamientos entre dos planillas y muertos, por lo 
que el gobierno design6 una Junta de Administraci6n Municipal en la 
ciudad de Huajuapan en tanto se instalaba el nuevo ayuntamiento. En 
Zaachila se rumora sobre el desorden el dia de la toma de posesi6n del 
nuevo ayuntamiento y habia inconformidad por los que encabezaban 
la autoridad en San Miguel Peras. 59 En el resto de esajornada la situa
ci6n favorece al nuevo gobierno estatal de Manuel Mayoral Heredia, 
pese a las diferencias que tenia con las elites locales. 

Caida de Mayoral Heredia 

Al termino del interinato de Eduardo Vasconcelos, las elites de la ca
pital del estado ambicionan la capacidad de designar un gobernador 
adecuado a los intereses regionales, apoyado por el propio goberna
dor saliente. La persona indicada era el doctor Manuel Canseco Lan-

56 Provincia, Oaxaca, Oax., octubre 26 de 1950. 
57 Provincia, Oaxaca, Oax., noviembre 19 de 1950. 
58 Se trataba de los muncipios de Cuilapan, Tlalixtac, Huitzo, Suchilquitongo, Coix

tlahuaca, Jamiltepec, Pinotepa Nacional, Martires de Tacubaya, Llano Grande, Tututepec, 
Juxtlahuaca, San Juan Mixtepec, Nochixtlan, Yanhuitlan, San Pedro Apostol, San Miguel 
Tilquiapan, Pochutla, Tlaxiaco, Teposcolula y Tamazulapan. Luego se sumaba San Blas 
Atempa. Provincia, Oaxaca, Oax., noviembre 23 de 1950. 

59 Provincia, Oaxaca, Oax., 5 y 10 de diciembre de 1950; enero 9 y 19 de 1951. 
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dero, presidente municipal de la capital. Sin embargo, el peso de las 
articulaciones centrales se impuso, y el candidato oficial fue el inge
niero Manuel Mayoral Heredia, quien habia sido subsecretario de 
Comunicaciones y era respaldado por el presidente Aleman. 

Al igual que Sanchez Cano, Mayoral Heredia intent6 echar a 
andar algunas bases para la modernizaci6n del estado: el desarrollo 
de la irrigaci6n y la adquisici6n de maquinaria agricola, la industriali
zaci6n, la apertura a los mercados de la aislada region costera y otras 
acciones. Al decretar un nuevo c6digo fiscal y otras medidas admi
nistrativas, mal vistas por la clase propietaria de la ciudad capital, el 
estado se volvi6 a sumir en un nuevo movimiento social. Se acusaba 
de ausentismo al gobernador en turno, quien en once meses de admi
nistraci6n, habia salido a la ciudad de Mexico 113 dias, mas de la 
tercera parte de su tiempo. 60 Otro de los puntos de la inconformidad 
local era que sus colaboradores mas cercanos provenian de la ciudad 
de Mexico. 

La oposici6n a Mayoral Heredia condujo a la formaci6n de un 
Frente Civico Oaxaqueiio, encabezado por los dirigentes del lnstituto 
de Ciencias y Artes, la Camara de Comercio y sectores populares de 
la entidad. 61 Militantes del PAN, de la FPPM y del PCM participaron en 
el movimiento social. Se despliega una red de alianzas en todo el 
estado para confrontar a un gobernador fiel al proyecto del centro na
cional que buscaba modernizar Oaxaca. 

La situaci6n del gobernante alemanista se complica por la coyun
tura electoral nacional en la que ya existia candidato a presidente 
de la Republica, Adolfo Ruiz Cortines, y habia una fractura en el PRI 

con la candidatura del general Miguel Henriquez Guzman, respalda
do por la Federaci6n de Partidos del Pueblo Mexicano. 62 El 17 de 
julio Mayoral Heredia solicita una licencia por diez dias y el 25 volvia 
a hacerlo por cuatro meses. En su lugar, entra el general Manuel Ca-

60 Felipe Martinez Lopez. Econom{a y poUtica en Oaxaca; la crisis de 1952, Oaxaca, 
UABJO, 1979, p. 59. 

61 Un analisis detallado de esta coyuntura politica en el estado est:i contenida en la tesis 
inedita de Felipe Martinez Lopez, op. cit. Una sintesis del mencionado material esta publicada 
en Raul Benitez Zenteno (comp.), Sociedad y poUtica en Oaxaca 1980; 15 estudios de caso, 
Barcelona, llSUABJO, 1980. 

62 Enrique Quiles Ponce, Henriquez y Cardenas presentes: heclzos y realidades en la 
campaiia enriquista, Mexico, Costa-Amie, ed., 1980. En el texto se ubican los henriquistas 
oaxaquefios y anecdotas de la campafia presidencial en Oaxaca. Carlos Martinez Assad, El 
henriquismo, una piedra en el camino, Mexico, Martinez Casillas, ed., 1982. 
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brera Carrasquedo, quien desde la represion ocurrida unos meses 
antes, se habia hecho cargo de la jefatura de policia de la entidad. 63 

La salida de Mayoral Heredia vuelve a fracturar las redes de ar
ticulacion politica municipal. Durante la auscultacion del siguiente 
periodo, vecinos de Tehuantepec y de Jalapa del Marques se quejan 
de que nose realizo la asamblea. En Tututepec y Sola de Vega hay 
denuncias de intentos de imposicion de caciques y facciones aliadas a 
un diputado federal. En Matias Romero surgen dos grandes faccio
nes del partido que se disputan la nominacion. En Zaachila y Ocotlan 
proponen la integracion de planillas independientes ligadas al pue
blo. En los municipios de Tehuantepec, Salina Cruz, Matias Rome
ro, Ixtepec, Tuxtepec y Jamiltepec, bubo inconformidad por los re
sultados de la consulta interna. 64 

Las alianzas realizadas por la administracion mayoralista, refle
jaban las contradicciones. A veces se acusaba a las planillas propues
tas de incluir elementos de la administracion depuesta o de que estos 
intervenian en los procesos de seleccion. 65 Esas mismas acusaciones 
se argumentaban respecto a la formulacion de planillas independien
tes en Salina Cruz, Tehuantepec, lxtepec y otros lugares del istmo. 66 

La division de los grupos de la capital oaxaquefia lleva primero 
al descontento con la planilla registrada por el PRI. Luego, a su ex
presion en una formula panista en la que se incluian a distinguidos 
oaxaqueiios (el PAN y ellos mismos aclararian luego que no era cier
to). Posteriormente, surge una tendencia popular para formar una pla
nilla alternativa, para terminar finalmente con el registro de tres pro
puestas. En las elecciones, el PRI obtiene 1 551 votos, la Union Popu
lar Oaxaqueiia 550 y la Federacion de Partidos del Pueblo 494.67 No 
bubo elecciones municipales mas competidas en la ciudad de Oaxaca, 
durante los 44 aiios siguientes. En Tuxtepec, la planilla priista logro 
1 177 votos frente a 785 de la respaldada por los henriquistas que te
nian fuerte presencia. En Huajuapan, el PAN se convertia desde ese 
momento en una oposicion importante para el partido oficial. 

63 Felipe Martinez Lopez, op. cit., p. 73. 
64 El Imparcial, Oaxaca, Oax., 8, 9, 12, 13, 23 y 26 de noviembre de 1952. 
65 Como en los municipios de Matias Romero, Jamiltepec y la ciudad de Oaxaca. El 

Imparcial, Oaxaca, Oax., dicicmbre 2-4 de 1952. 
66 El lmparcial, Oaxaca, Oax., diciembre 5 de 1952. 
67 El Imparcial. Oaxaca, Oax., noviembre 6 y diciembre 9 de 1952. 
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Sin embargo, la mayoria de las disputas municipales, provenian 
de planillas de priistas que no estaban de acuerdo con las designacio
nes oficiales y se registraban par su cuenta coma independientes.68 

Ante el clima de conflicto, el gobierno del estado declara que en 
las casos de comprobada irregularidad se instalarian Juntas de Admi
nistraci6n, y se recurriria al auxilio del ejercito para garantizar la 
tranquilidad el dia 1 de enero en que iniciaba la gesti6n de las nuevos 
ayuntamientos. 69 

Se acusa al gobierno de desconocer las legitimos triunfos de las 
planillas independientes, que lanzaran los propios priistas de Huajuapan 
y Etla, y de otorgar el reconocimiento a las oficiales. En esa ocasi6n 
se instalan Juntas de Administraci6n Municipal en Salina Cruz, Loma 
Bonita y Tututepec.70 Los casos de Jamiltepec y Huayapan persisten 
sonando en la prensa durante los primeros meses de 1953. 

Uno de las conflictos mas complicados fue sin duda el de Hua
juapan de Leon, centro de actividad de un importante grupo de priistas 
que descontentos con su partido se habian acercado al PAN. En 1952, 
respaldan una planilla independiente denominada Voto Libre Oaxa
queiio. Sin embargo, la violencia, que estaba a punto de desatarse, 
pudo resolverse a finales de enero con una Junta de Administraci6n 
que funde a las dos fuerzas contendientes. 71 

Elecciones posteriores 

Como resultado de una reforma introducida par Mayoral Heredia, 
los ayuntamientos electos en 1952 permanecen cuatro aiios. A partir 
de 1956 fueron trianuales, tal coma ahora. 

Para resolver el problema que presentaba la disidencia interna del 
PRI en las procesos electorales de las principales poblaciones del esta
do, el gobierno propuso limitar la proliferaci6n de planillas indepen
dientes. 

68 Asi fueron los casos de Jamiltepec, Coixtlahuaca, Huayapan, Zaachila, Cuicatlan, 
Salina Cruz, Cuyamecalco, Villa de Zaragoza, Ocotlan y Jalapa de Diaz en donde, incluso, 
hubo enfrentamientos armados. El lmparcial, Oaxaca, Oax., diciembre 7, 12, 14, 17-19, 
24 y 30 de 1952. 

69 El Imparcial, Oaxaca, Oax., diciembre 28 y 31 de 1952. 
70 El Imparcial, Oaxaca, Oax., 31 de diciembre de 1952, 3, 6 y 13 de enero de 1953. 
71 El Imparcial, Oaxaca, Oax., enero 25 de 1952. 
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De esa manera se modifica la Ley de Ayuntamientos que venia 
de 1922. Las adiciones a los articulos 5o. y 31; establecian queen el 
registro de planillas independientes bastaba que comprobaran tener 
cuando menos 40 ciudadanos de apoyo; y para el derecho a represen
tacion en las casillas y en las juntas computadoras era necesario que 
hubiesen obtenido el registro respectivo. 72 

Sin embargo, aunque la capital del estado ya no presentaria pro
blemas electorales habia diferencias en otras ciudades como Zaachila, 
en donde la "avanzada Zaachilense" proponia una planilla para las 
elecciones de 1956. En Tehuantepec, Salina Cruz y Amatengo se pro
testa por los resultados de la seleccion interna. En esos municipios y 
en otros como Matias Romero se registran planillas independientes 
que exigian el triunfo. En Huajuapan de Leon y San Andres Dinicuiti 
los panistas reclaman el control de la municipalidad y se instalan Jun
tas de Administracion en municipios como Salina Cruz, Matias Ro
mero, Valle Nacional y Loma Bonita.73 

En 1959 seguian las inconformidades en los procesos de selec
cion interna de algunos municipios con cierto grado de urbanizacion. 
Era, el caso de Zaachila, Huajuapan, Ocotlan y Miahuatlan. Los tra
bajadores ferrocarrileros de Matias Romero, con larga trayectoria de 
lucha, tambien buscaban lanzar su propia planilla. El PAN por su par
te, unico partido de oposicion en ese aiio, registraba planillas en Hua
juapan, Asuncion Coyotepeji, Ayuquililla y Amatitlan en la region 
mixteca, ademas de Oaxaca, en donde habia obtenido cerca de 500 
votos en la eleccion anterior. 74 

Los aiios sesenta sorprenden al estado con la misma situacion. Se 
resuelve el conflicto interno en los procesos de auscultacion, pero hay 
incapacidad para destruir el descontento, cada vez mas permanente, 
en un grupo de municipios sin otra opcion, fuera de la del PRI, que la 
presentada por el Partido Accion Nacional. 

Para esos aiios, el PRI tenia muy claro cual era el grupo de muni
cipios en donde tendria problemas en la designacion de los candida
tos. A lo largo de las decadas anteriores se habia formado un perfil de 
municipios con competitividad politica y otro, la mayoria de ellos, en 
donde el partido respetaba las formas tradicionales de organizacion 
comunitaria. 

72 El lmparcial, Oaxaca. Oax., octubre 26 de 1956. 
73 El lmparcial, Oaxaca, Oax., octubre 28, noviembre 4, I 0 y 26, diciembre 21 y 25 de 

1956 y enero 2 de 1957. 
74 El lmparcial, Oaxaca, Oax., diciembre 6 de 1959. 
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En su convocatoria de agosto de 1965, para el registro de plani
llas con miras a las pr6ximas elecciones de diciembre, el partido esta
blece requisitos para un grupo de municipios que son los que constitu
yen el cuerpo de sus preocupaciones. Para registrar precandidatos al 
ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, los postulantes deberian pre
sentar como minimo 2 000 firmas de adhesion. Para los municipios 
de Acatlan de Perez Figueroa, Cosolapa, Juchitan, Ixtepec, Huajuapan, 
Loma Bonita, Matias Romero, Miahuatlan, Salina Cruz, Tuxtepec, 
Teposcolula, Tehuantepec, Teotitlan del Valle, Ocotlan, Valle Nacio
nal y Pochutla, el requisito era de 750 firmas. La exigencia se reducia 
a 500 firmas en los casos de 51 importantes municipios del estado. 75 

En total, los dos grupos sumaban los 69 municipios en que habia com
petencia interna en el partido. 

Para los restantes 501 municipios, los procedimientos de selec
ci6n fueron los de la propia comunidad y el municipio indigenas y se 
resolvian mediante asambleas. Los designados son registrados por el 
PRI como sus candidatos. 

Sin embargo, las cosas empezaban a cambiar. En el transcurso de 
esa decada yen la siguiente, otros partidos y otras condiciones de Iu
cha se presentan para modificar una parte del espectro de las fuerzas 
politicas enfrentadas en los procesos municipales. 

75 Ejutla, Pinotepa, Villa Alta, Etla, Tlaxiaco, Tlacolula, Nochixtlan, Cuyamecalco, 
Putla, Cuicatlan, Huixtepec, Tututepec, Jamiltepec, Zaachila, Zimatlan, Tlalixtac, Huixtzo, 
Telixtlahuaca, San Marcos Arteaga, Chazumba, Mariscala de Juarez, Niltepec, Tezoatlan, 
lxtlan, Tapanatepec, Union Hidalgo, Zanatepec, Juquila, San Pedro Apostol, San Juan Chi
lateca, San Antonino Castillo, Santa Maria Huatulco, Pluma Hidalgo, San Miguel Ahuehue
titlan, Silacayoapan, San Miguel Sola de Vega, Comitancillo, Huamelula, Jalapa, San Jose 
Tenango, Tamazulapan, Tejupan, Tlacochahuaya, Diaz Ordaz, Milla, Chalcatongo, San Pedro 
Ixcatlan, Jalapa de Diaz, Ojitlan, Yalalag y Yautepec. "Convocatoria del CDE del PRI", 
publicada en El lmparcial, Oaxaca, Oax., agosto 5 de 1965. 
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9. EL NUEVO SISTEMA REGIONAL 
DE DOMINIO 

REFORZAMIENTO DEL PODER REGIONAL 

De 1946 a 1977, transcurre un periodo oaxaqueiio en que la presencia 
del poder central estci medida por la intervenci6n de las fuerzas que 
se van consolidando en el sistema regional de dominio a partir de las 
jomadas de los aiios cuarenta. Las elites de la capital del estado han 
sido hegem6nicas. Se han confrontado dos veces con el gobiemo fe
deral, han depuesto dos gobiemos estatales y conducido a la entidad 
en una negociaci6n articulada con el poder central. Por lo tanto, las 
diferencias entre la politica federal y su implementaci6n local a veces 
son grandes. Los avances en las reinvindicaciones sociales para tra
bajadores del campo y la ciudad, que se alcanzan en otras partes del 
pais, en el estado sufren la consecuencia de ser modificadas y rea
decuadas a las condiciones de acumulaci6n econ6mica y de la confor
maci6n del poder existentes. Aunque el discurso revolucionario estci 
presente en la elite dirigente de los destinos de la entidad, SU materia
lizaci6n dista mucho de ser la de otras regiones. 

La reforma agraria avanza considerablemente hasta los aiios cua
renta en que se crea la mayor parte de los ejidos de la entidad. De ahi 
en adelante predomina la lucha de las comunidades indigenas por en
contrar reconocimiento a sus viejas posesiones. 

En las ciudades, la ausencia de industrias ha creado uria clase 
trabajadora sin conciencia obrera, de asalariados comerciales, guber
namentales y de establecimientos de servicios. Predominan muchas 
pequeiias empresas artesanales con formas de organizaci6n familiar, 
que cierran o caen en crisis al establecerse la Ley del Seguro Social a 
fines de los aiios cincuenta. 

Los cuadros dirigentes del partido oficial y de sus sectores, del 
ayuntamiento capitalino y los mandos de primer nivel, son ocupados 
por representantes de esta alianza de propietarios comerciales y poli
ticos regionales. Estos encabezaron a un sector importante de los 
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grupos estudiantiles y populares que surgieron triunfantes de las lu
chas de decadas anteriores. lncluso, algunos de los dirigentes de las 
movilizaciones estudiantiles pasadas, forman parte de la maquinaria 
burocratica del gobierno oaxaquefio. 

A Sanchez Cano lo sustituy6 como interino Eduardo Vasconcelos, 
de gratos recuerdos para las elites locales hegem6nicas, quien go
bierna de principios de 1947 a diciembre de 1950. Cuando fracasa el 
intento de las elites oaxaquefias de colocar a un representante en el go
biemo del estado, nuevamente se vulneran las relaciones con el cen
tro, por lo que el gobemador Manuel Mayoral Heredia, impulsado 
desde ahi, tiene que abandonar el poder en el primer tercio de su 
mandato. Lo sustituye otro oaxaquefio, asentado fuera del estado, 
que integr6 su equipo de gobiemo con politicos locales, como lo ha
bia ofrecido. 1 El general Manuel Cabrera Carrasquedo, quien no pu
do terminar su mandato, pues fallece en octubre de 1955. Lo sustitu
ye Jose Pacheco lturribarria, representante claro de las elites de la 
capital. 2 

Hasta 1974 bubo cuatro gobiemos muy ligados al sistema regio
nal de dominio oaxaquefio. Los tres primeros, aunque producto de 
sus relaciones con el centro politico nacional, respetaron los espacios 
que habia ganado el poder regional. Alfonso Perez Gasga, de las eli
tes costefias, 3 deja el senado de la Republica para gobemar de 1956 a 
1962. Con el, termina de madurar un grupo de j6venes politicos que 
se convertiran en los dirigentes del estado regional. Rodolfo Brena 
Torres, descendiente del general soberanista Enrique Brena,4 y dis
cipulo del presidente Lopez Mateos, pasa tambien del senado a la gu-

1 Felipe Martinez L6pez, "El movimiento oaxaquei\o de 1952", en Raul Benitez Zenteno 
(comp.), Sociedad y politica en Oaxaca 1980; 15 estudios de caso, Barcelona, JISUABJO, 

1980, pp. 271-287. 
2 El apellido Iturribarria aparece vinculado a las elites que inician la construcci6n de! 

estado oaxaquei\o desde la segunda decada del siglo anterior. Dos gobemadores interinos 
Bevan ese apellido al igual que algun ilustre liberal a mediados del mismo siglo. 

3 Su hermano Flavia Perez Gasga habia sido ya dos veces gobernador interino en el pe
riodo de Manuel Garcia Vigil, con quien estuvo profundamente ligado. 

4 El gobernador Brena Torres desciende de una familia de hacendados de! distrito de 
Ejutla. Uno de ellos, Pascual Brena, habia sido propietario de la Soritana en el ultimo cuarto 
de! siglo XIX. Fracciona pane de la posesi6n para venderla como pequei\a propiedad a cam
pesinos que la demandaban. Otro familiar, Enrique Brena. se distingue como uno de los jefes 
militares del movimiento de la soberania, y sus dominios politicos comprendian las zonas de 
Miahuatlan y San Carlos Yautepec. Brena participa con el general Guillermo Meixueiro, en 
la firma de los tratados de Coatecas Altas que desmovilizan a una de las tropas soberanas 
en 1919. 
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bernatura y mantiene el respeto a las espacios del poder regional. Lo 
sustituye en 1968 Victor Bravo Ahuja, miembro de una familia de la 
elite tuxtepecana, quien llega de una subsecretaria en la SEP al go
bierno estatal; en 1970 el presidente Echeverria lo nombra secretario 
de Educacion, por lo que la legislatura estatal designa como su suce
sor a Fernando Gomez Sandoval. 

Aunque muchas de las decisiones que se tomaban en el estado se 
consultaban con la Secretaria de Educacion PU.blica, Gomez Sandoval 
debe ser vista coma un gobernante profundamente ligado al sistema 
regional de dominio. El propio Bravo Ahuja conto con el respaldo 
completo de la clase politica local durante sus afios de gestion, par lo 
que sustituirlo con Gomez Sandoval estuvo a pedir de boca para el 
sistema local. El gobernador interino, dirigente estudiantil en las jor
nadas de 1952, habia trabajado con la administracion gubernamental 
desde esos afios cuando el gobernador Mayoral Heredia, para sobrevi
vir, sustituyo a su equipo de colaboradores llegados de Mexico, con 
personal de las elites locales. Mas tarde fue incorporado a la admi
nistracion de Perez Gasga. 

Las condiciones de fuerza y relacion de las elites oaxaquefias con 
el secretario de Educacion, hacen que llegue por fin el cumplimien
to de una de sus aspiraciones sofiadas. En 1974, es electo gobernador 
del estado Manuel Zarate Aquino, dirigente estudiantil de los afios 
cuarenta en las luchas contra el centro. Su identificacion completa 
con los intereses del sistema regional de dominio ocasionan un serio 
rompimiento de relaciones con el gobierno central que culmina con 
su solicitud de I?ermiso para retirarse del gobierno del estado. 5 

La fortaleza alcanzada durante este periodo, par el sistema re
gional de dominio en Oaxaca, conlleva inevitablemente el desarrollo 
de grupos en el interior de la clase politica, muchos asociados a los 
propios ex gobernadores. Asi, se habla de la generacion de Perez Gas
ga, la de Brena Torres, pero sabre todo, de las grupos formados mas 
adelante durante los gobiemos de Bravo Ahuja, Manuel Zarate Aquino 

5 Como hemos visto. las crisis de los sistemas de poder regional se revelan en las des
tituciones o sustituciones de gobernadores. Esta ha sido una situaci6n bastante conocida en la 
historia del estado, en el siglo pasado y durante la revoluci6n, mediante las armas o por medio 
de procedimientos legates. Un analisis de esta que seria la tercera caida de un gobernador es
tatal en los tiempos poscardenistas esta en Porfirio Santibanez, "Oaxaca, la crisis de 1977", 
Raul Benitez Zenteno (comp.), Sociedad y poUtica en Om:aca 1980; 15 estudios de caso, 
Barcelona, IISUABJO, 1980, pp. 309-329. 
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y Pedro Vazquez Colmenares.6 Tales grupos, sin embargo, tienen el 
distintivo de su afiliaci6n completa con los intereses y proyectos del 
sistema regional de dominio y con la elite de la ciudad capital como 
la hegem6nica. 

NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

Movilizacion regional 

Aunque las elites tradicionales habian recuperado SU predominio en 
los puestos de mando del gobierno estatal, del partido en el poder, del 
ayuntamiento de la capital y de los respectivos a las principales ciu
dades, la efervescencia del mundo campesino no estaba ausente. En 
los aii.os cuarenta, por ejemplo, los triquis, insurreccionados de vez 
en cuando desde el siglo pasado, fueron ametrallados por aviones 
militares. En los aftos subsiguientes, como hemos visto, la moviliza
ci6n campesina indigena continua en su busqueda de la ratificaci6n 
del nuevo sistema politico nacional a sus viejas posesiones. Dej6 sa
lir su descontento cuando sus intereses fueron afectados, o se enfren
ta a otros pueblos por problemas limitrofes, como en el pasado. 

Los aftos setenta, en Oaxaca, traen una cauda de conflictos acu
mulados desde aftos anteriores: la aparici6n de movilizaciones socia
les rurales y urbanas, de trabajadores asalariados, campesinos y gru
pos estudiantiles que se convierten en un adversario permanente del 
sistema regional de dominio ( coincidencias coyunturales con los intere
ses del gobiemo central, para limitar el poder del sistema regional). 

Durante los primeros aftos de esa decada, confluyen varias cir
cunstacias para que aparezcan nuevos actores sociales que cuestionan 
la predominancia del sistema regional de dominio y se movilizan por 
fuera de los canales corporativos e institucionales tradicionales. 

El bloque social regional, encabezado por las elites de la ciudad 
de Oaxaca, sufre el surgimiento de fuertes y consistentes movimien
tos populares independientes. Estas movilizaciones generan nuevas 
fuerzas para disputar el acceso a la distribuci6n del poder y un lugar 
en el sistema politico oaxaquefto. 

6 Un estudio interesante sobre la dinamica de estos grupos politicos lo encontramos en 
el trabajo de Isidoro Yescas, Grupos de poder y sucesiOn gubemamental en Oaxaca (1986), 
tesis de maestria. Oaxaca, llSUABJO, 1988. 
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Movimientos populares 

Del seno de la Universidad Autonoma "Benito Juarez" de Oaxaca y 
de otros centros educativos brota una generacion de jovenes dirigen
tes, herederos de las luchas del 68, que se incorporan a la organiza
cion de trabajadores asalariados, a la lucha por la tierra y por la de
mocratizacion de los centros de ensefianza. 

Nacen, a partir de 1970, organizaciones agrarias, laborales y de 
colonos independientes que inciden en la confluencia de varios movi
mientos sociales en la region central, el istmo, Tuxtepec y la costa 
enfrentados al gobiemo estatal, a los grupos de propietarios agrarios, 
comerciales y empresariales. Tales movimientos se aglutinaban en la 
Coalicion Obrero-Campesino-Estudiantil de Oaxaca ( COCEO ), la Coali
cion Obrero-Campesino-Estudiantil del Istmo (COCEI), el Frente Cam
pesino Independiente, la Union General de Obreros y Campesinos de 
Mexico (UGOCM), el Movimiento Democnitico Universitario, el Mo
vimiento de Estudiantes Revolucionarios, el movimiento de estudiantes 
normalistas y otras organizaciones. 7 

Por el movimiento estudiantil de fines de la decada anterior se 
generan en la universidad dos grandes corrientes sociales. Una de 
ellas, defensora del statu quo regional, heredera de la tradicion 
de unidad entre los intereses de los grupos elitistas de la ciudad, y el 
viejo Instituto convertido en universidad. La otra, fortalecida por las 
movilizaciones estudiantiles, y debilitada por la represion que llevo a 
algunos dirigentes locales a la carcel, se desprende en dos vertientes. 
Una, con un postulado de insurreccion crea un moviiiliento de guerri
lla urbana que sale de las aulas universitarias y normalistas; la otra, 
crece en grupos estudiantiles que reivindican al voto universal en la 
eleccion de autoridades universitarias y potencian la agitacion exis
tente en el campo y los centros urbanos. 8 Se presenta, entonces, un 

7 Una visi6n de estas diferentes luchas y movilizaciones puede encontrarse en los trabajos 
de: Porfirio Santibanez, El Estado y la politica en Oaxaca: 1974-1978, Oaxaca, tesis de li
cenciatura, Centro de Sociologia de la UABJO, 1979 e Isidoro Yescas, El movimiento popular 
en Oaxaca: 1972-1974, Oaxaca, tesis de licenciatura, Centro de Sociologia de la UABJO, 

1979. 
8 Un trabajo que desgraciadamente no ha tenido la difusi6n suficiente, que aborda de 

manera mas clara el proceso de constituci6n de los diferentes actores sociales universitarios, 
sus grandes agregados asi como las diferentes fracciones que constituyeron cada corriente, 
desmistificando las visiones esquematistas entre buenos y malos, negros y blancos, es el de 
Horacio Gonzalez Rivera, El movimiento estudiantil 1974-1977 en la UABJO; historia de una 
provocaci6n, Oaxaca, tesis de licenciatura, Centro de Sociologia de la UABJO, 1979. 
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espectro de fuerzas que debilitan la consistencia del sistema regional 
de dominio y su hegemonia. 

Los adversarios 

Aunque las elites oaxaqueiias ven cumplido en una decada uno de sus 
mas caros anhelos, designar a un gobernante identificado completamen
te con las elites regionales, al mismo tiempo, la coyuntura de esos 
aiios, tiene actores incontrolables para el sistema regional. Esta situa
ci6n hace crecer la fuerza y recuperar la presencia del poder federal. 

El perfil de la lucha par el poder en los aiios setenta de Oaxaca, 
fue el de movimientOS sociales enfrentados al Sistema regional de 
dominio, por espacios de participaci6n y representaci6n en la red que 
distribuye el poder regional. La respuesta del gobierno fue la repre
si6n y la confrontaci6n armada. 

Al igual que en los aiios cuarenta, se forma un bloque de fuerzas 
que impugnan al gobernador en turno pidiendo su destituci6n. Pero, 
a diferencia de las jornadas anteriores, la burguesia comercial y la 
elite dirigente del estado estaban del otro lado del rio: era, precisamen
te, al sistema regional de dominio a quien impugnaban los movimien
tos sociales. 

Al lado de secciones sindicales de grandes organizaciones naciona
les, las de maestros, ferrocarrileros y electricistas, nacen respalda
dos y asesorados por grupos universitarios, sindicatos de trabajado
res independientes en el rastro de la ciudad, el ayuntamiento, las 
lineas de transporte urbano, factorias y establecimientos de servicios 
como distribuidoras de autos y grandes panaderias. En el campo, con 
la misma asesoria, bubo invasiones agrarias y reparto de pequeiias 
propiedades y ranchos de las zonas de Zimatlan, Tlalixtac, Zaachila, 
Juchitan, Jamiltepec y Tuxtepec. 9 

Al mismo tiempo, la guerrilla urbana aparece con su cuota de ex
plosiones y asaltos bancarios, mientras la universidad vive un proce
so de profundas transformaciones en sus dirigencias y estructuras que 
reflejan de alguna manera los cambios de la sociedad regional. Al 

9 Una revision general sobre las movilizaciones populares en los aiios setenta y su con
tinuaci6n durante la decada siguiente, se encuentra en Victor Raul Martinez, Movimiento 
popular, vallistocraciay politica en Oaxaca (1968-1986), Oaxaca, tesis doctoral, FCPYS de la 
UNAM, 1987. 
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masificarse, desaparece su vieja tradici6n de respaldo a las elites 
regionales para nutrirse de nuevos pensamientos y derroteros. Du
rante los aftos mas dificiles del estado, el centro educativo siempre 
habia sido presa del gobierno represor; 10 la UABJO de nuevo era el 
centro de disputa para el equilibrio del poder en la entidad. 

Asi las cosas, los movimientos sociales implicaban un transito 
hacia otras formas de dirimir las disputas en Oaxaca. Los nuevos ac
tores no eran ya los de derecha, sino de otras filosofias y proyectos: 
el marxismo, como en toda America Latina, enraizaba en este centro 
educativo surefto. 

El poder federal que habia perdido espacios frente al dominio de 
las elites del centro del estado, encontraba en los movimientos socia
les un aliado coyuntural frente a su necesidad de mayor control de la 
clase politica local. Por ceder a las exigencias de las fuertes movili
zaciones sociales del campo, las ciudades y los centros educativos 
que generaron una crisis de autoridad, el gobernador Zarate Aquino 
se ve compelido a solicitar una licencia a su cargo en marzo de 1977. 
La pugna centro-regi6n tenia nuevos actores. La lucha de las elites 
tradicionales del estado frente al poder central, demasiado avanzado 
en sus medidas de justicia social y desarrollo tenia en el intermedio la 
presencia de fuertes movimientos sociales (la represi6n estatal los 
mellarian, pero no desaparecerian por completo). 

La figura del poder politico en Oaxaca, finalmente, se transfigu
raba en una corriente de hombres y mujeres que confrontaban y dispu
taban la conducci6n de la sociedad regional fuera de los canales tra
dicionales del aparato estatal y partidario. Uno de los m1cleos de 
expresi6n de esta nueva correlaci6n de fuerzas fue la disputa por el 
control de los ayuntamientos, que contribuy6 a la aparici6n de un sis
tema regional de partidos. 

MUNICIPIOS DE USOS Y COSTUMBRES 

Con los antecedentes de las luchas sociales de esa decada, la puesta 
en vigor de la reforma politica de 1977, da pie a la aparici6n de mo
vimientos sociales que buscan el control de la autoridad municipal 

10 Santa Anna cerr6 el Instituto como posteriormente lo hicieron los franceses; los ca
rrancistas cierran el centro de estudios al igual que lo hizo Garcia Vigil. 
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bajo mejores condiciones, en un sistema electoral que, aunque no es 
ajeno al conflicto, habia funcionado sobre la base del partido unico 
dominante. 

Sin embargo, los movimientos sociales no cruzan todo el espec
tro municipal. El largo proceso de construcci6n y constituci6n de las 
grupos sociales, las instituciones politicas, las elites regionales, las for
mas de dominio y extracci6n de los excedentes econ6micos habian 
formado una sociedad particular. Una de sus particularidades era la 
existencia de dos tipos de municipalidades: las municipios que sere
gian par el sistema de usos y costumbres, y los municipios con com
petencia de partidos. Vayamos al primer grupo de ellos. 

Mas de 80% de las 570 municipios oaxaquefios eran considera
dos de usos y costumbres. A pesar de que, de manera oficial, cada 
tres afios se realizaban elecciones municipales, en muchos casos la 
designaci6n de las autoridades de los pueblos no se daba por las vias 
establecidas por el sistema politico de lucha de partidos. La construc
ci6n del dominio del partido de la Revoluci6n mexicana tuvo que 
respetar, como lo habian hecho antes el partido liberal y el poder por
firista, las particularidades de organizaci6n politica de las pueblos 
del estado. 

En la mayoria de esas municipalidades, las habitantes, desde la 
infancia, iban recorriendo un sistema de cargos en forma ascendente. 
En algunos pueblos no se puede cubrir un cargo publico si antes no se 
ha pasado por el que le antecede, en orden jenirquico. Este tipo de 
servicio comprende responsabilidades en la direcci6n de la comuni
dad y puestos religiosos para organizar las festividades de los santos 
patronos. En muchas comunidades, lo civil se mezcla con lo religio
so, y el sistema de cargos se complica. Por eso, el nombramiento de 
las autoridades municipales, no corre directamente por los pasadizos 
de la confrontaci6n electoral entre partidos. Esto en varios sentidos: 

Primera, la selecci6n de las candidatos en estos municipios, no 
se hacia par sectores o por lo que se denomin6 democracia transpa
rente, sino por los llamados plebiscitos comunitarios. Los habitantes 
deliberaban, sin la interferencia del PRI ni del gobierno, ni de otros 
partidos, sobre quien dirigiria los destinos de la comunidad. En esas 
discusiones, en que las ancianos y gente caracterizada por servir a 
los pueblos tienen mucha importancia, se tomaba en cuenta la edad 
y los cargos desempeiiados por los probables elegidos. Segundo, cuan
do el partido oficial lanza la convocatoria para la formaci6n de las 
planillas, muchas poblaciones ya habian seleccionado sus represen-
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tantes locales mediante esos mecanismos de deliberaci6n comunal. 
Tercero, cuando llega el dia formal de las elecciones ellos ya habian 
elegido, con anterioridad y con sus propios procedimientos, a su ayun
tamiento. Cuarto, quizas como consecuencia de estas condiciones, 
las partidos de oposici6n no tenian mucha incidencia local, salvo 
contadas excepciones. Quinto, la mayoria de estos municipios esta
ban dentro de los mas pobres del pais y de la entidad. El esfuerzo que 
supone hacerse cargo de una responsabilidad no remunerada hace 
que, pese al ordenamiento constitucional del termino de tres aiios, las 
autoridades municipales cubran aiio o aiio y medio, al final de los 
cuales las relevan sus suplentes. Sexto, en muchos de estos munici
pios, el PRI aceptaba los mecanismos tradicionales del plebiscito y 
registr6 a los nombrados como integrantes de su planilla en esa loca
lidad. Cuando se realizaban las elecciones formales, el pueblo ya 
habia elegido con anterioridad a su ayuntamiento. El respaldo al PRI 

era intercambiado por apoyos a las gestiones de obras en las comuni
dades. Septimo, la ciudadania, como el mandato constitucional para 
el acceso libre e igualitario de una persona de determinada edad a la 
posesi6n de iguales derechos que los demas, en el caso electoral con
frontaba una realidad. Era mediada por la existencia de la red de re
laciones comunitarias (las cuales hacian que el espectro de partidos 
no entrara en las comunidades o que los votos fueran proporcionados 
de manera corporada previa situaci6n consensual en los pueblos). La 
ciudadania, como condici6n de un Estado moderno no se habia con
cretado en Oaxaca. Las comunidades indigenas tenian, como ahora, 
otro concepto de ciudadania: es un derecho s6lo disfrutable para aque
llos que han cumplido con los reclamos y deberes que la comunidad 
asigna por medio de las asambleas generales. 

No se descarta par supuesto que en varios de estos municipios el 
procedimiento no se cumpla y que no sea el propio pueblo el que elija 
a sus representantes. Las redes de pequeiios y medianos caciques es
tan presentes aun en la entidad y ello originaba, como ahora, brotes 
de inconformidad frente a imposiciones al manejar las relaciones con 
las dirigencias regionales y estatales de los partidos. Sin embargo, 
tambien se da el caso de pequeiios cacicazgos asentados con procedi
mientos de consenso y que aceptan la voz de la comunidad. 11 

11 Moises J. Bailon, "Elecciones locales en Oaxaca 1980", Nueva Antropologfa, niim. 
25, Mexico, octubre de 1984, pp. 67-98. 
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Ya sea por inconformidad con el proceso comunitario de deci
sion a causa de la interferencia de fuerzas caciquiles o por la apari
ci6n de partidos de oposici6n en estos pequefios municipios, en las 
elecciones de los afios ochenta y noventa brotan descontentos ( como 
en las elecciones anteriores). En estas decadas, los partidos de oposi
ci6n demandaron la modernizaci6n del procedimiento comunitario, 
rechazando la posibilidad de que sus mecanismos tuvieran validez. 
Argumentaron que el PRI se aprovechaba de ellos al registrar en su 
favor a la mayoria de esas municipalidades. El objeto era penetrar en 
las comunidades y que la lucha de partidos llegara a ellas. 

Para 1980, por ejemplo, 468 municipios eligieron a sus autorida
des por el Sistema tradicional de usos y costumbres. En 1983, mas de 
470 municipios participaron en esa practica. La convocatoria del 18 
de mayo de 1986 para integrar las planillas del PRI, que disputarian 
las presidencias municipales, establece que en mas de 500 munici
pios los candidatos serian seleccionados de acuerdo con los usos y 
costumbres de los pueblos.12 

La posici6n de los partidos comenz6 a cambiar recientemente. 
Mas que instaurar el sistema de partidos en todos los municipios, el 
movimiento indigena ha logrado el reconocimiento de sus procedi
mientos tradicionales de designaci6n de autoridades. Las reformas 
constitucionales y el C6digo de Instituciones Politicas y Procedirnientos 
Electorales del Estado de Oaxaca (CIPPEO) de 1995 permitieron el re
conocimiento legal al procedimiento de elecci6n por usos y costum
bres, mecanismo con el que se eligieron 412 ayuntamientos de los 
570 de la entidad. Las recientes reformas de 1997 y 1998 prohiben 
que un municipio regido por el sistema de usos y costumbres tenga 
filiaci6n partidaria; los partidos, no obstante, tuvieron presencia en 
las demas elecciones. 

MUNICIPIOS CON CONFLICTO MUNICIPAL 

Por otra parte, en Oaxaca existia un grupo aproximado de 100 munici
pios, en los que tenian vigencia los procedirnientos electorales forma
les, la lucha de partidos, la duraci6n de tres afios de las autoridades, 

12 Fausto Diaz Montes, "Elecciones municipales, conflicto y negociaci6n: Oaxaca 1986", 
Cuadernos de investigacion, Oaxaca, IISUABJO, 1989, p. 10. 



EL NUEVO SISTEMA REGIONAL DE DOMINIO 221 

la existencia de recursos econ6micos mas holgados, etcetera. Para 
1995, este grupo de municipios aument6 a 158. 

Aunque en varios de estos municipios se reproducen tambien ca
racteristicas de la comunidad indigena, el peso econ6mico y la impor
tancia poblacional que poseen y el cambio cultural que ban sufrido, 
logran que la elecci6n de las autoridades municipales ya no sea esen
cialmente un mecanismo aut6nomo de la localidad. Estos pueblos 
participan dentro de los procedimientos electorales estatales y tam
bien se encuentran inmersos en las condiciones de control abierto de 
los grupos y sectores sociales del partido oficial, y de los partidos 
de oposici6n. En este grupo se encuentra la mayoria de los munici
pios sede de las cabeceras de los 30 distritos rentisticos y judiciales, 
ademas de las ciudades importantes del istmo de Tehuantepec, Tux
tepec y la costa. l3 

Algunos autores han sostenido que la reforma politica iniciada 
en 1977 y las modificaciones al articulo 115 contitucional que origi
nan la reforma municipal, permitieron en el nivel de las localidades 
pequeiias una "insurgencia municipal". Varios trabajos han conside
rado que los partidos de oposici6n hallaron el mecanismo para ganar 
poblados enteros y oponerlos al partido dominante. Con esto se de
duce que existia un debilitamiento del Partido Revolucionario Ins
titucional y que perdia presencia entre los habitantes de los munici
pios. Se afirmaba tambien que cada vez eran mas los municipios 
ganados por los partidos de oposici6n. 14 

Para el caso oaxaqueiio, las afirmaciones anteriores tienen sus 
contrapesos. Si bien es cierto que las tensiones electorales nose pre
sentaban hacia dos decadas en municipios como Oaxaca de Juarez, 
principal centro poblacional del estado, tampoco en la inmensa ma
yoria de los pequeiios municipios. 

El conflicto politico municipal aparece a fines de la decada de los 
aiios setenta, en Oaxaca, sobre todo en un grupo de los municipios 
mas grandes, con recursos econ6micos mas abundantes y con una 
diferenciaci6n social mas clara. 

A diferencia de la mayoria de aquellos municipios que poseen 
mayor homogeneidad social, en estos la lucha por el ayuntamiento es 

13 Moises J. Bai16n, "Elecciones locales en Oaxaca ... ", op. cit., pp. 67-98. 
14 Estas visiones se sostenian en los trabajos de Jorge Alonso, El pueblo ante las elec

ciones, Mexico, CIESAS, 1982; Adriana L6pez Monjardin, "La lucha popular en los munici
pios", Cuademos politicos, num. 20, Mexico, 1981, pp. 40-51 y Miguel Angel Granados 
Chapa, "La rebeli6n en la aldea", Nexos, num. 51, marzo de 1982, pp. 23-27. 
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complicada. La disputa del poder local significa para los grupos in
volucrados, o sus dirigentes, la posibilidad de utilizarla para empre
sas mayores. Tambien como mecanismo para captar apoyos econ6-
micos del estado, via participaciones u obras, que beneficien a los 
sectores econ6micos dominantes, o tambien para controlar recursos 
para el beneficio de personas, grupos o la colectividad entera. 

Heterogeneidad social y municipal 

Por lo general, en estos municipios, existia mas de un sector del Par
tido Revolucionario Institucional. En el grupo anterior, el de munici
pl.os comunitarios, el sector siempre presente es el campesino -ya 
sean comunidades pertenecientes a la Liga de Comunidades Agrarias 
(CNC), a la CCI, al grupo Antorcha Campesina o a la Coordinaci6n de 
Organizaciones campesinas oaxaquefias (coco) o a otra instancia fi
lial al partido, y mas recientemente a organizaciones independientes. 

En los municipios con lucha de partidos, por el contrario, al sec
tor campesino se le incorpora el popular: grupos de locatarios, pro
fesionistas, empleados publicos, etcetera, yen algunos el sector obrero. 

La misma existencia de varios sectores expresaba la diferencia
ci6n social y ocupacional y por ello diferentes puntos de vista frente 
a los problemas de la comunidad. Tambien reflejaba diferencias eco
n6micas, ideol6gicas y politicas. 

En este periodo analizado, los conflictos municipales tuvieron 
como actores principales y desencadenantes a los propios sectores 
del partido oficial, aunque despues dieron cabida a la presencia de los 
partidos de oposici6n. 

En la mayoria de los casos hablamos de las ciudades regionales 
que se desarrollan desde la colonia, durante los ai'ios de la consolida
ci6n del Estado mexicano, durante el periodo de las luchas liberales y 
el porfiriato. Es el grupo de ciudades que fueron, tradicionalmente, 
asiento de los grupos econ6micos dominantes en las regiones, asi co
mo sede de los 6rganos de administraci6n del poder politico. 

Las disputas en el interior de estos municipios se canalizaban en 
negociaciones internas del partido gobemante, y cuando no se podian 
contener se manifestaban con la competencia de dos o mas planillas 
en la lucha electoral, todas pertenecientes al mismo partido. Con la 
aparici6n del PAN en los ai'ios cincuenta, del PPS y del PARM las diferen
cias no saldadas en algunas municipalidades provocan que se alien 
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con sectores del PRI que, inconformes con el candidato designado, 
registran planillas opositoras. No es sorprendente que en una elec
cion, resueltas las diferencias, los inconformes regresen al seno priista. 

Pero la repeticion de un acontecimiento de inconformidad en un 
municipio produce, paulativamente, la formacion de algunas cliente
las partidarias para organismos de oposicion mas permanentes en al
gunos lugares. El PAN tiene desde los aiios cincuenta, presencia en la 
ciudad de Huajuapan de Leon y la capital del estado. El PPS en pobla
ciones del istmo de Tehuantepec15 y el PARM, en la costa. 

Los partidos de oposicion 

En los partidos de oposicion, la seleccion de sus planillas era menos 
complicada. Con pocos cuadros y bases en las municipalidades no 
era dificil la decision. Sin embargo, la importancia de una planilla de la 
oposicion se potenciaba considerablemente cuando un grupo de priistas 
descontentos con la decision de la cupula del partido, decide aliarseles 
para derrotar al que no consideran el candidato adecuado. En este ca
so, el partido opositor permitia el uso del registro del mismo y los des
contentos encabezaban las planillas. Posteriormente, el desenlace de 
los hechos politicos podia lograr el fortalecimiento opositor al empe
zar a penetrar ideologicamente en algunos de los cuadros de la ciudada
nia descontenta. 

Hasta los aiios setenta, los partidos de oposicion participantes en 
elecciones municipales de Oaxaca, fueron el PAN, el PARM y el PPS. 

En la decada siguiente, se incorporan el Partido Comunista Mexica
no, el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Socialis
ta de los Trabajadores (PST) y el Partido Revolucionario de los Traba
jadores (PRT), con sus variantes, alianzas y cambios de nomenclatura. 
Actualmente, tenemos un sistema de seis partidos locales: PRI, PRD, 

PAN, PARMEO (Partido de la Revolucion Mexicana en el Estado de 
Oaxaca), PT y PC (Partido Cardenista). 

15 La presencia del PPS, como la instancia partidaria de izquierda legal en el istmo de 
Tehuantepec, quizas haya resultado no s61o por las luchas sociales avanzadas en la regi6n co
mo la de los ferrocarrileros, sino sobre todo porque Jorge Cruiskshank Garcia naci6 en la 
regi6n. 
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Fracturas internas en el PRI municipal 

Acostumbrados a vivir en un sistema regional de partido unico domi
nante, los conflictos electorales municipales de los aftos setenta y 
ochenta tenian que explicarse por las condiciones de fuerzas internas 
del PRI. Elias nos proporcionaban los hilos del escenario politico. Re
mitirnos a las pugnas, que se producian entre grupos del mismo par
tido, permite explicar los procesos conflictivos posteriores. 

En los municipios con mayor importancia econ6mica y poblacional 
se generaban conflictos en el partido gobernante en los periodos pre
vios a la designaci6n del candidato para la planilla municipal. A veces 
hubo rupturas entre grupos de un mismo sector en la municipalidad. 
El proceso de selecci6n de las planillas del PRI se efectuaba, sabre 
todo, en las cabeceras municipales y en las oficinas del partido en 
Oaxaca, pero no asumia formas violentas. Por eso no siempre llega
ban a los medios de comunicaci6n. Los grupos de ciudadanos, o sec
tores del partido, se aliaban y establecian pactos, creaban resistencia 
frente a otros y buscaban entablar contactos con funcionarios estata
les y dirigentes del partido para apoyar a las personas adecuadas para 
encabezar el ayuntamiento. En este periodo se definia la posibilidad 
o no del conflicto: 16 o los grupos lograban un acuerdo conjunto o sur
gia el descontento en alguna fracci6n y el clima para la confrontaci6n. 

Asi, el descontento de algunos municipios por la forma en que el 
partido estructuraba sus planillas llevaba a dos alternativas: a) los in
conformes proponen el registro de otro candidato con el apoyo de un 
partido de oposici6n; o bien b) segiln una vieja tradici6n que estable
cia que los municipios ganados por la oposici6n no tendrian apoyos 
econ6micos del gobierno, formaban una planilla independiente sin re
gistro de partido. Cuando estos grupos de pobladores se apoyaban en 
un partido opositor, muestran mayor rechazo y distanciamiento del 
PRI, que cuando lo hacian como planillas independientes. En este ulti
mo caso, se seguia recurriendo al partido, o a algunos de sus dirigen-

l6 Parto de una caracterizaci6n de! conflicto como lo hace Alain Touraine. Siempre su
pone el uno y su contraparte. El conflicto es toda relaci6n de oposici6n entre actores socia
l es que participan en un mismo conjunto -la municipalidad-, ya que de no estar inmiscuidos 
en algo que se comparte, pero que no se reparte de la misma manera, no existirfan puntos a 
disputar. 

La acci6n social de los actores, clases o grupos es vista como producto de conductas si
tuadas en un conjunto de relaciones sociales para el mantenimiento o la transformaci6n de los 
elementos constitutivos de! sistema social. Alain Touraine, lntroduccion a la sociologfa, Bar
celona, Ariel, 1978, en especial el capitulo II, pp. 68-119. 
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tes en la entidad. Se reconocia una mayor militancia priista y el en
cuadramiento en la organizaci6n, pero se repudiaba la decision del 
partido frente a la planilla oficial. En buena parte, la formaci6n de los 
m1cleos de militantes de los partidos de oposici6n en los municipios 
se origina en los descontentos por la integraci6n de las planillas del PRI 

y los resultados posteriores de su mandato como ayuntamientos. El 
trabajo de cooptaci6n de la oposici6n se estableci6 y fue posible que 
construyeran cuadros y militancias permanentes. 

En las dos decadas referidas, sin embargo, las luchas municipa
les no abarcaron a toda la poblaci6n. Participaban sobre todo las or
ganizaciones y grupos que contendian por el control del ayuntamien
to; aun en los municipios con mayor virulencia en sus procesos, eran 
altos los porcentajes de abstencionismo. 

Hombres, tiempos y espacios confrontados 

No obstante, en los municipios con grupos muy confrontados, la ame
naza de violencia empezaba el mismo dia de la elecci6n y crecia a 
medida que se acercaba el momenta de la entrada de las nuevas auto
ridades, para manifestarse en toda su plenitud el dia de la toma de po
sesi6n o pocos dias despues. En algunos municipios la violencia es
tallaba fuera de esta coyuntura, la mas propicia. Pero, en muchos 
casos, una vez pasado el momenta del cambio de autoridad, la mag
nitud del conflicto descendia, ya que era dificil que los descontentos 
tuvieran elementos para reactivar a la poblaci6n ya desgastada en los 
meses anteriores, si es que el conflicto no habia crecido en magnitud 
y fuerzas involucradas. En ocasiones, despues de cierto tiempo, otros 
aspectos resurgian y hacian que el gobierno interviniera. 17 

Por lo que se refiere al ambito espacial, los problemas primero 
aparecian en las municipalidades, donde las comisiones electorales 
emitian sus primeros fallos y la entrega de las actas de mayoria. Una 

I 7 He analizado en profusi6n la coyuntura electoral de 1980 en mi artfculo citado "Elec
ciones locales ... ". Con esta misma Unea analftica para las elecciones de 1983 esta disponible 
el trabajo de Victor Raul Martinez y Anselmo Arellanes, "Negociaci6n y conflicto en Oaxaca", 
Carlos Martinez Assad (coord.), Municipios en conjlicto, Mexico, IISUNAM-GV Editores, 
1985, pp. 203-237. Para las elecciones de 1986 y 1990 puede consultarse Moises J. Bai16n, 
"El sistema politico oaxaqueiio", en Lorena Robles y Moises J. Bail6n (coord.), Dialogo na
cional: Oaxaca, suplemento num. 11 de El Nacional, Mexico, lunes 10 de septiembre de 
1990 y Fausto Diaz Montes, "Elecciones municipales, conflicto·y negociaci6n: Oaxaca 1986", 
Cuadernos de investigacion, Oaxaca, IISUABJO, 1989. 
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vez que las comisiones locales habian emitido sus dictamenes o se 
manifestaban incompetentes para hacerlo, el asunto quedaba en ma
nos del Instituto Estatal Electoral, en el que participaban los partidos 
de oposici6n. Los problemas pasaban de una incidencia local a una 
regional. 

Aunque fuera temporalmente, la violencia local se suprimia. Al 
comunicarse la decision del triunfo de una instancia municipal al maxi
ma organismo estatal para calificarlas, aparecia la negociaci6n entre 
los partidos y la posibilidad para encontrar acuerdos concertados. Se 
cedia en ciertos casos para ganar posiciones en otros. Aunque las dispu
tas tuvieran mayor difusi6n por la prensa, el sistema politico oaxaquefio 
posponia la violencia local a la negociaci6n politica. Este es otro de 
los aciertos de las reformas electorales de los ultimas afios. Los parti
dos se sometian a la reglamentaci6n electoral sin caer en acciones vio
lentas; tenian que buscar el dialogo para tranquilizar a los pueblos; 
buscaban fortalecer su presencia en algunos municipios a cambio de 
ceder en otros. 

Dos DECADAS DE ELECCIONES COMPETIDAS 

Los afios setenta 

Desde 1968, en municipios coma Juchitan empiezan a aparecer des
contentos por el proceso de selecci6n del candidato postulado por el 
partido oficial. Esto continua en 1971 cuando, al oponerse a la desig
naci6n, un sector de la poblaci6n apoya a una planilla del PPS. Igual 
acontecia en otros lugares del estado. 

En 1974, los procesos electorales destilaron signos de mayor 
movilizaci6n y oposici6n. Para resolver las diferencias internas, el 
gobiemo estatal manda instalar Juntas de Administraci6n Civil en los 
municipios de San Dionisio del Mar, San Ildefonso Amatlan y Santa 
Maria Huatulco. 18 Planillas independientes y partidos opositores acusa
ban a su contraparte local de fraude electoral y exigian se reconociera 
su triunfo en Juchitan, Huajuapan, Matias Romero, Zimatlan, Xoxo
cotlan, Santa Gertrudis, Yalalag, Chahuites, Mariscala, Soledad Etla 
y Cuilapan. 19 Hubo confrontaciones y tomas de los edificios munici-

18 Carte/es del Sur, Oaxaca. Oax., miercoles 8 de enero de 1975. 
19 Carte/es del Sur. Oaxaca, Oax., 1 y 3 de enero de 1975. 
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pales. Mientras que los partidos opositores exigian el reconocimiento 
de su triunfo y argumentaban que se cometia fraude electoral, las 
planillas independientes denunciaban que su partido habia postulado 
candidaturas sin respaldo popular. 

Para las elecciones de 1977, el conflicto y la violencia fueron tam
bien signo de descontento por los resultados electorates. Los partidos 
de oposicion presentan 87 planillas en 73 municipios: el PPS presenta
ria 44, el PAN 22, el PARM 21. Sin embargo, se le reconocen 13 triun
fos a la oposicion: siete al Popular Socialista; cuatro al PAN y dos al 
PARM; se instalan ademas seis Juntas de Administracion. 20 Hay he
chos de violencia y tomas de palacios municipales en Chahuites, San 
Blas Atempa, Mixtequilla, Cuicatlan, Sola de Vega, Lachila, lxtepec, 
Union Hidalgo, Pochutla y Tehuantepec. lntentos de tomas de edifi
cios en Juchitan, Salina Cruz, Ixtaltepec, Xadani y el Espinal. 21 El 
descontento se extiende a poblaciones coma Tequisistlan, Cuilapan, 
San Juan Lalana y otros. 22 

Los afios ochenta 

A diferencia de decadas anteriores, las planillas independientes no 
seran las que cuestionan las decisiones del partido dominante en los 
pueblos. En 1980, las elecciones municipales de la entidad se hacian 
de acuerdo con los nuevos lineamientos de la Reforma Politica. Los 
partidos de izquierda entraban en escena y mayores espacios de par
ticipacion y difusion se daba a la oposicion politica. 

En las elecciones de noviembre de 1980, los partidos opositores 
al PRI presentarian 83 planillas en 73 municipios: el PPS 40, el PAN 

20, el PARM 11, el PCM en seis y el PST en cinco. Estos dos ultimas 
partidos recien entraban a la arena electoral merced a la nueva legis
lacion. 

Las elecciones de ese aiio subrayan el transito de una estructura 
electoral de movimientos sociales a una con clientelas mas permanen
tes, que configuran un verdadero sistema de partidos en Oaxaca. La 
oposicion gobemaria 17 municipios. El PAN tenia entre otros los de 
Huajuapan, San Pablo Huixtepec, Santiago Ayuquililla, Asuncion 

20 Carte/es de/ Sur. Oaxaca. Oax .• viernes 30 de diciembre de 1977. 
21 Carte/es de/ Sur, Oaxaca, Oax., 3 y 7 de enero de 1978. 
22 Carte/es de/ Sur, Oaxaca, Oax., 29 de noviembre: 10, 13, 20, 21, 22, 29 y 31 de di

ciembre de 1977. 
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Coyotepeji, San Juan Ihualtepec y San Juan Bautista Suchixtepec. El 
PPS tenia Santa Maria Xadani, Union Hidalgo, San Miguel Tenango, 
San Francisco Ixhuatan y San Cristobal Amoltepec; el PCM, Asun
cion Tlacolulita; el PARM, Pinotepa Nacional y Santiago Llano Gran
de y el PST, el municipio de San Andres Huaxpaltepec. Se anulaban, 
ademas, las elecciones en diez municipios en los que se instalaban 
Juntas de Administracion Municipal. Solo habria elecciones extraor
dinarias, en los dos casos en que habia competido el PCM, en Juchitan 
(aliado a la COCEI) y Magdalena Ocotlan. 23 

En el periodo electoral de 1983, la oposicion participa con 84 
planillas: 23 del PAN, 30 del PPS, seis del PST y 25 la alianza PSUM

COCEI. Se le reconocen a la oposicion once triunfos. 24 

Al ampliarse los posiblidades de la representacion minoritaria, ya 
que una de las reformas al articulo 115 pemite a partir de 1983 la exis
tencia de regidurias de representacion proporcional en todos los ayunta
mientos del pais, la oposicion accede a estas posiciones en los muni
cipios en que habia obtenido una votacion minima de 5 por ciento. 

En 1986 la oposicion inscribe 155 planillas en 121 municipios, 
que representaban 21 % del total de municipalidades. El PAN apoya 
39 planillas, la izquierda que habia logrado unificarse en una coali
cion democnitica (PSUM-PMT-PRT-COCEI) apunta 32; el PARM 35; el 
PPS 35; y el PST 14.25 Inicialmente se le reconocen nueve triunfos a la 
oposicion, se anulan las elecciones en trece muni_cipios y se deja pen
diente el dictamen en otros once. Luego de movilizaciones sociales y 
de la negociacion, la oposicion gana otros seis municipios como resul
tado de plebiscitos, integracion de Consejos de Administracion y elec
ciones extraordinarias, que le dan un total de quince ayuntamientos. 

De esa manera, la coalicion democratica gobierna ese trienio 
siete municipios, el PAN en seis, el PST en Santa Maria Yavesia y el 
PPS conserva su feudo en Zanatepec. 

Para resolver los conflictos se promovieron elecciones extraordi
narias y plebiscitos. En total, se establecieron once Consejos Munici
pales (dos encabezados por el PAN). La oposicion, ademas de presi-

23 Un recuento pormenorizado de lo que constituyen las Juntas de Administraci6n 
Municipal en los eventos politicos de esos afios oaxaquefios estii en Moises J. Bailon, Tehuan
tepec; monografia de un municipio del istmo oaxaqueno, Oaxaca, mecanografiado-llSUABJO, 
1981. 

24 Fausto Diaz Montes, "Elecciones municipales ... ", op. cit., p. 30 y Victor Raul 
Martinez y Anselmo Arellanes, "Negociaci6n y contlicto en Oaxaca", op. cit., p. 226. 

25 Fausto Diaz Montes, "Elecciones municipales ... ", op. cit., p. 30. 
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dir quince ayuntamientos, participa con regidores de representaci6n 
proporcional en 17 de ellos y forma parte de 29 consejos o coalicio
nes que resultan de la inconformidad con los procesos. La represen
taci6n proporcional mitiga la conflictividad por la cerraz6n tradicio
nal de militantes locales del PRI a entregar espacios a otros partidos. 

En 1989 Oaxaca alcanza expresiones mas plurales. La participa
ci6n en mas de 100 muniupios le redirua a la oposici6n el triunfo en 
33 casos. El PRD se convierte en la segunda fuerza del estado al con
trolar Juchitan por segunda ocasi6n, dos municipios del istmo, siete 
en la mixteca, cuatro en los valles y uno en las regiones de sierra Sur 
y costa; en total 16 municipios. 26 El PARM gobiema en cuatro munici
pios de la mixteca, uno en el Papaloapan, ademas de las cabeceras dis
tritales de Sola de Vega -sierra Sur-y Pochutla -costa-.27 El PAN 

en la ciudad regional de Huajuapan en la mixteca, otros cuatro muni
cipios de la misma regi6n y uno de Miahuatlan -Rio Hondo-. 28 El 
FCRN domina en dos municipios de la cos ta y uno en la mixteca. 29 

El PPS en Santo Domingo Zanatepec, que habia dirigido al menos en 
tres ocasiones durante la decada. 30 

Ante la dificultad de resolver un problema de fuerzas con casi las 
mismas clientelas politicas, se instal6 una Junta de Administraci6n 
Municipal en Magdalena Ocotlan -municipio que ha sido conflicti-

26 Los municipios controlados por el PRO son los siguientes: Juchitan, Santa Maria Xa
dani y Santa Maria Mixtequilla en la regi6n de! istmo de Tehuantepec; San Francisco Tla
palcingo, San Marcos Arteaga, Santiago Yucuyachi, Ixpantepec Nieves, Calihuala, Teotongo 
y la cabecera distrital de Silacayoapan en la regi6n de la Mixteca; La ciudad de Zaachila, San 
Jacinto Amilpas, Coatecas Altas -repite- y San Vicente Coatlan -repite- en los valles 
centrales de! estado; San Pedro Jicayan en la costa y Santa Maria Texcatitlan en la cai\ada. 
Comisi6n Estatal Electoral, Resultados de las elecciones ordinarias y extraordinarias para 
concejales municipales, tomo III, Oaxaca, enero de 1990. 

27 Los municipios gobernados por el PARM son las ciudadades regionales de San Miguel 
Villa Sola de Vega en la sierra Sur y San Pedro Pochutla en la costa, ademas de los municipios 
de: Santo Domingo Tonala, San Jorge Nuchita, Santiago de! Rio y San Lorenzo Victoria en 
la mixteca y el municipio de Santa Maria Jacatepec en Tuxtepec. Comisi6n Estatal Electoral, 
Resultados de las elecciones ordinarias y extraordinarias ... , op. cit., tomo III, Oaxaca, 1990. 

28 Los municipios gobernados por el PAN son en primer lugar la ciudad de Huajuapan 
de Le6n, por segunda ocasi6n en la decada, los municipios mixtecos de San Juan Ihualtepec, 
San Juan Bautista Suchixtepec, Asunci6n Coyutepeji y Santiago Ayuquililla que ha dirigido 
en otras ocasiones y San Mateo Rio Hondo en la sierra Sur. Comisi6n Estatal Electoral, Re
sultados de las elecciones ordinarias y extraordinarias ... , tomo III, 1990. 

29 Los municipios gobernados por el PFCRN son los de San Andres Huaxpaltepec, que 
ha dirigido casi toda la decada -anteriormente como PST- y Santo Domingo de Morelos, 
tambien en la costa, y San Nicolas Hidalgo Silacayoapan en la mixteca. Comisi6n Estatal 
Electoral, Resultados de las elecciones ordinarias y extraordinarias .... tomo III, 1990. 

30 Comisi6n Estatal Electoral, Resultados de las elecciones ordinarias y extraordina
rias .... tomo III, 1990. 
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vo todos esos aiios-, yen dos casos los problemas persistieron du
rante el trienio. En Tlacolula, en una elecci6n extraordinaria gan6 el 
PRI; el Frente Unico Democratico de Tlacolula (FUDT), movimiento 
opositor que habia gobernado el municipio en el periodo anterior y 
que compiti6 por el registro del PRD, rechaz6 los resultados y mantu
vo el control del palacio municipal. En Xoxocotlan ocurri6 una situa
ci6n semejante. 

En 138 de los municipios del estado existia ya la representaci6n 
proporcional, lo cual indica mayor presencia de la oposici6n. En 105 
de estos casos el PRI encabeza la direcci6n de los ayuntamientos, 
el PRD en los 16 mencionados, el PARM en siete, el PAN en seis, el 
PFCRN en tres y el PPS en uno. 

En los restantes 432 municipios, el PRI fue el partido dominante 
gracias a la alianza hist6rica sostenida con los pueblos y comunida
des indigenas, pacto que dependia en mucho del respeto que las di
recciones estatal y regional de ese instituto politico tuvieran a su vida 
interna. Cuando esto no sucedia, no era raro encontrar que los pobla
dores participaran de manera independiente en los procesos electora
les o recurrieran al registro de un partido opositor. 

PESO DE LA COCEI EN EL ESQUEMA ELECTORAL 

El conflicto social de los afios setenta, que presentaba un cariz de con
frontaci6n y violencia, fue encontrando sus formas de expresi6n en 
los mecanismos electorales. Los grupos de propietarios y la clase po
litica oficial tuvieron que respetar mas los espacios ganados por los 
nuevos grupos populares y negociar con ellos. Estos a su vez madu
ran sus demandas y pasan a un terreno en el que la confrontaci6n se 
fue canalizando por vias institucionales. Sin embargo, Oaxaca tiene 
como principal caracteristica ahijar movimientos sociales que de suyo 
son antiinstitucionales, por lo que el conflicto y la confrontaci6n for
man parte de una agenda de negociaci6n cotidiana. 

En las ultimas decadas, la principal fuerza de oposici6n regional 
ha sido la COCEI, organismo sobreviviente de las luchas anteriores, 
que se ha integrado a los procesos politicos electorates municipales 
aliada con la linea de desarrollo politico de la izquierda de tradici6n 
comunista, pasa del PC, al PSUM, al PMS y de ahi al PRD. Asi, median
te la alianza y el registro del PCM, la COCEI, a seis aiios de su fun
daci6n ( despues de elecciones extraordinarias a principios de 1981, y 



EL NUEVO SISTEMA REGIONAL DE DOMINIO 231 

de una fuerte solidaridad de partidos y organizaciones de izquierda 
y de intelectuales de renombre nacional), consigue, durante poco mas 
de dos aftos, regir el mas importante municipio que la izquierda hu
biera gobemado en este pais anteriormente: Juchitan de Zaragoza. 

En este cambio en el terreno de las confrontaciones entre parti
dos, movimientos sociales y el sistema regional de dominio, el go
biemo de la COCEI aliada al PCM fue el punto de quiebre de la transi
ci6n. Su tiempo inicia la lucha electoral mas plural, por una parte, y 
mas civilizada por la otra. Lo acontecido a principios de los ochenta 
en esa importante ciudad oaxaquefta marca el inicio de la construc
ci6n de un Sistema de partidos mas equilibrado. 

En los aiios de su primer ayuntamiento, acompaiian al gobier
no coceista invasiones de tierras privadas y del gobierno estatal; pro
tecci6n bajo amenazas de huelga a empresarios; desatenci6n de las 
agencias municipales dirigidas por priistas; expropiaci6n de locales 
ocupados por enemigos politicos y el revanchismo normal en el pri
mer cambio de direcci6n del poder local hacia otro partido distinto al 
gubernamental; huelgas; y tomas de oficinas gubemamentales y ca
rreteras de la region. La no diferenciaci6n entre el poder municipal, 
obligado a gobemar para todos, y el movimiento social en crecimien
to, provoca que se confronte la organizaci6n y la autoridad juchiteca 
con los grupos locales y regionales de empresarios y pequeftos pro
pietarios; con el gobiemo del estado, la elite dirigente y los grupos y 
camaras empresariales, y con los sectores medios del transporte 
y profesionistas en nivel de la entidad. Su confrontaci6n fue tal que la 
unica salida al conflicto result6 ser que el Congreso local desconocie
ra el ayuntamiento en 1983. Asimismo se us6 la fuerza para desalojar 
la sede del poder municipal y se encarcelaron a varios de sus dirigen
tes, pero la COCEI aprendi6. 

El PRI recupera el control de Juchitan de 1983 a 1986. Sin em
bargo, para las elecciones de 1986 la COCEI vuelve de nuevo por sus 
fueros. En un disputado proceso, y con la coyuntura de la sucesi6n 
en el gobiemo estatal, la negociaci6n politica conduce a la anulaci6n 
de las elecciones y a la integraci6n de una Junta de Administraci6n 
compartida entre la COCEI y el Partido Revolucionario Institucional 
que dura hasta 1989. Por primera vez habia un intento de conviven
cia pacifica entre las dos fuerzas politicas de esa ciudad. 

Durante esos aiios la dirigencia hist6rica de la COCEI habia apren
dido a negociar ya distinguir entre la fuerza electoral, el gobiemo mu
nicipal y el movimiento social. Aunque siempre estuvieron juntas las 
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tres instancias en cada momenta politico, para avanzar como fuerza 
tuvieron que saber no confundir una con la otra. 

Este aprendizaje, aunado a la permanente division priista en 
Juchitan, resulta en el triunfo electoral de la COCEI en 1989. Hector 
Sanchez Lopez, quien habia sido el primer diputado federal de la 
COCEI, fue el segundo presidente municipal coceista de Juchitan. 

La fuerza de la COCEI, cimentada en la ciudad istmefia de Juchitan, 
se extiende a otras poblaciones de esa region, y se muestra en la 
alianza que la izquierda ha buscado sostener con ella. En 1982, la uni
dad con el PSUM les daba a cambio un diputado federal coceista al ser 
incluido en el segundo lugar en la lista de candidatos plurinominales 
de ese partido por la circunscripci6n regional. A partir de entonces, la 
cocEI siempre ha colocado a alguno de sus dirigentes en los primeros 
tres lugares de la lista del partido y ban sido representantes federa
les. 31 Mas recientemente, en 1998, siendo el primer senador de mino
ria en Oaxaca, Hector Sanchez, dirigente historico de la COCEI, resul
ta postulado como candidato del PRO en la gubernatura del estado 
mas disputada de los ultimas 70 afios. 

Los ANOS NOVENTA 

A finales de los afios ochenta existian en la mixteca 17 municipios de 
oposicion, entre ellos la importante ciudad de Huajuapan y la cabece
ra distrital de Silacayoapan. Siete de esos municipios los dirigia el 
PRO, cinco el PAN, cuatro el PARM y uno el PFCRN. 

La oposicion controlaba cuatro municipios en cada una de las 
regiones del istmo, los valles y la costa. En el primer caso, tres eran 
del PRO y uno del PPS; uno de ellos era Juchitan. En los valles centra
les los cuatro municipios estaban en manos del PRO incluyendo la 
ciudad de Zaachila. En la costa, el FCRN gobernaba en dos munici
pios, el PRO tenia uno y el PARM controlaba la ciudad de Pochutla. 

31 Han sido diputados federates cada uno de los dirigentes hist6ricos de la COCEI: Hec
tor Sanchez de 1982 a 1985, Daniel L6pez Nelio de 1985 a 1988, Leopoldo De Gyves hijo, 
de 1988 a 1991. En 1993, el PRO dispone de tres diputados federates: el istmefio Rufino Ro
driguez Cabrera de la COCEI, el vallisto Eloi Vazquez L6pez, quien proviene de la vieja 
dirigencia comunista -PCM- y el otro diputado, Salom6n Jara L6pez. La fuerza de la COCEI 

en el interior del PRO oaxaqueilo se manifiesta en 1994 con lo siguiente: tenia un diputado 
federal, dos diputados locales y su dirigente hist6rico, Hector Sanchez, es el primer senador 
de minoria oaxaqueila en el Congreso de la Uni6n. 
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En la sierra Sur dos municipios estaban en manos de la oposi
ci6n, entre ellos, la cabecera distrital de Sola de Vega. Yen la cafia
da y Tuxtepec, la oposici6n tenia un municipio en cada una, en la 
primera del PRD yen la segunda del PARM. 

Asi, en 1992, la oposici6n era el partido dominante en 5.7% de 
los municipios oaxaquefios en que se concentraban 254 146 habitan
tes, que representan poco mas de 8% de la poblaci6n del estado.32 

Con base en las elecciones municipales celebradas ese afio, en el 
periodo 1993-1995, el PRD continua como la segunda fuerza politica 
de la entidad al encabezar quince ayuntamientos;33 le seguia el PAN 

con cuatro;34 el PFCRN con dos35 y el PARM con uno. 36 En cuatro 
municipios, las planillas triunfadoras fueron priistas independientes37 

y en siete municipalidades se instalaron Juntas de Administraci6n. 38 

Se iniciaba el ascenso de la presencia del PAN en la entidad surefia. 
En las elecciones federales de 1991 desplazaba al PARM del tercer 
puesto, para ubicarse, junto al PRI y el PRD, como una de las tres 
fuerzas politicas fundamentales del estado. 39 

En general, la oposici6n gobemaba en 1992 en seis ciudades 
regionales que funcionan como cabeceras distritales: Juchitan en 
el istmo, Zaachila en los valles y Silacayoapan en la mixteca, por el 

32 Segun datos preeliminares el estado tenia, el dia que se levant6 el censo en marzo de 
1990, una poblaci6n de 3 021 612 habitantes. INEGI, Resultados preeliminares del XI Censo 
de poblacion y vivienda: Oaxaca, Oaxaca, fotocopiado, 1991. 

33 Al tiempo que gobierna por segunda vez consecutiva Juchitin y los municipios istmeiios 
de Xadani, Uni6n Hidalgo, Tequisistlan, San Blas Atempa, San Pedro Comitancillo y Santa 
Marfa Mixtequilla, gracias a la fuerza que la COCEI tiene en la zona, tambien dirige los mu
nicipios de Villa Sola de Vega, San Lorenzo, Santiago Tetepec, Santo Domingo Tonala, San 
Antonino Castillo Velasco, San Francisco Tlapancingo, San Nicolas Hidalgo y San Jacinto 
Amilpas. En total estos municipios comprenden 144 845 pobladores. 

34 Estos son los de San Mateo Rio Hondo, Asunci6n Coyotepeji, San Juan lhualtepec y 
San Miguel Ahuehuetitlan, con una poblaci6n total de 7 958 habitantes. 

35 Este partido dirige la ciudad de Salina Cruz y el municipio de Santo Domingo de 
Morelos, que poseen 71 361 habitantes. 

36 Es el caso de Santiago Llano Grande. 
37 Acatlan de Perez Figueroa, San Felipe Usila y San Jorge Nuchita, que reunen a 

79 844 habitantes. 
38 En Chalcatongo, Telixtlahuaca, San Gabriel Mixtepec, Juquila, Huajolotitlan, Santo 

Domingo Petapa y Tamazulapan del Progreso, con una poblaci6n de 42 285 habitantes. 
39 En los comicios de agosto de 1991, de una votaci6n total de 64 7 225 sufragios 

emitidos, el PRI obtendria 466 208 votos (723), el PRD 60 380 (poco mas de 83), el PAN 
34 973 (poco mas de 53), el PARM 23 136 (43), y el resto los demas partidos. CEPES-Oaxa
ca, Balance global de lajornada electoral federal para el Estado de Oaxaca, Oaxaca, meca
nografiado, agosto 26 de 1991. 
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PRD. Sola de Vega en sierra Sur y Pochutla en la costa del PARM. 

Huajuapan en la mixteca por el PAN. 

La mitad de la decada represent6 un parteaguas para el futuro in
mediato. Despues de una intensa consulta popular y negociaciones en 
el Congreso, en 1995 se aprueban importantes reformas constitucio
nales (y al C6digo de Instituciones Politicas y Procesos Electorales 
del Estado de Oaxaca) que permitieron un salto fundamental en el 
avance de la democracia electoral. Entre otros logros, merecen desta
carse los siguientes: el 6rgano electoral se ciudadaniz6 y el nombra
miento del presidente del Consejo se realiza mediante consenso de 
los grupos parlamentarios del Congreso; ningiln partido podria tener 
dos terceras partes de la diputaci6n; la calificaci6n de las elecciones 
de diputados la realizan los copsejos distritales electorales; se aumen
ta de 31 a 42 el numero total de diputados del Congreso local y de on
ce a 17 los de representaci6n proporcional; se consiguen importantes 
aumentos a las prerrogativas de los partidos y se establece un acceso 
igualitario en los tiempos disponibles en medios de comunicaci6n; se 
establece el Tribunal Estatal Electoral y una Fiscalia Especializada 
en Delitos Electorales; se reforma el C6digo Penal del estado para 
incluir los delitos electorales; y se norman los topes a los gastos de 
campaiias. Se trata de otras nuevas condiciones en el juego politico. 

Sin embargo, la mayor contribuci6n de las fuerzas politicas oaxa
queiias es la que crea un libro IV del CIPEEO para establecer el reco
nocimiento de los usos y costumbres de los pueblos de Oaxaca en la 
elecci6n de sus autoridades municipales y para acotar la presencia de 
los partidos en ellos. De ahi que por vez primera en el Oaxaca moder
no, en 412 municipios se reconocieran sus ancestrales sistemas de 
elecci6n de ayuntamientos; los restantes 158 municipios lo hicieron 
mediante el sistema de partidos. 

Los avances de aiios anteriores en el proceso politico, permitie
ron delinear, en 1995, un sistema electoral regional de alternancia y 
de voto diferenciado. Asi, aunque el PRI triunf6 en los 25 distritos 
electorales en las elecciones de diputados en agosto, para las eleccio
nes municipales de noviembre se consolidaba un sistema electoral de 
tres partidos fuertes. El PRD y el PAN triunfaron en los principales 
municipios urbanos de la entidad. 

El PR! tuvo su primer gran reves en muchos aiios. Conserv6 la ma
yoria de los votos -235 355 de una lista nominal de 965 025 electo
res- , triunfa en 110 municipalidades -cede Jamiltepec y en lxtalte
pec se anulan las elecciones. 
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De una lista nominal de 965 025 electores el PRD obtenia 143 613 
votos y el reconocimiento a su triunfo en 33 municipios del estado. 
En los municipios que gobiema esta su bastion, Juchitan, y las ciuda
des regionales de Loma Bonita, Pinotepa Nacional, Pochutla, Zima
tlan, Zaachila, Nochixtlan, El Espinal y Juquila. 40 Posteriormente, 
por negociaciones politicas, controla tambien la ciudad de Jamiltepec. 

El PAN, por su parte, con 87 927 votos, triunfa en cuatro ciuda
des de gran importancia estatal: Oaxaca la capital, Tuxtepec y Hua
juapan de Leon y Matias Romero. Gobiema ademas en otros siete 
municipios de menor importancia. 41 

El Partido Verde Ecologista gobiema en el municipio de San Fe
lipe Jalapa de Diaz y el PARMEO en Santiago Llano Grande. 

Aunque el PRI aparece como el partido mas fuerte, si se toma en 
cuenta todos los votos para la oposicion -265 861 emisiones-, esta 
superaba los del partido en el poder por mas de 30 500 votos en la 
eleccion municipal. 

De esa manera, como resultado de la reforma politica de 1995, y 
de los procesos electorales municipales y para renovar el Congreso 
local, la realidad politica de finales de los noventa nos presenta un sis
tema electoral con dos vertientes: Por un lado, 412 municipios nom
bran sus autoridades sin interferencia de los partidos; y por el otro, 
existe en 158 municipios un fuerte sistema de partidos en el que el PRI 

sigue siendo la opcion mayoritaria, pues gobiema en municipios ru
rales yen algunos urbanos importantes. En seguida esta el PRD, here
dero de los grupos comunistas universitarios y sustentado sobre todo 
en la COCEI, que gobiema varias ciudades regionales de la mixteca, 
el istmo y la costa y municipios rurales. El PAN ha pasado a la tercera 
posicion aunque cobro fuerza en las cinco principales ciudades de la 
entidad. Otros partidos de menor fuerza estan presentes en la enti
dad: El PARMEO, el PPS, el Partido Cardenista, el PT y el PVEM. 

40 Las restantes poblaciones en manos del PRD son: Putla de Guerrero, Santa Maria 
Petapa, Santo Domingo Zanatepec, Jalapa del Marques, Santa Maria Zacatepec, Sola de Ve
ga, Santa Cruz ltundujia, Magdalena Tequisistlan, Chalcatongo de Hidalgo, San Juan Colorado, 
Etla, Niltepec, San Juan Cacahuatec, Santo Domingo Tonala, San Jacinto Amilpas, San Fran
cisco del Mar, San Pedro Comitancillo, Ayozintepec, San Antonino Castillo Velasco, San 
Lorenzo, San Sebastian lxcapa, San Agustin Amatengo, Guadalupe de Ramirez y Santa Maria 
Texcatitlan. 

41 Los municipios panistas son El Barrio de la Soledad, Santo Domingo lngenio, San 
Pablo Huixtepec, San Mateo Rio Hondo, San Miguel Ahuehuetitlan, Asuncion Cuyotepeji y 
San Juan lhualtepec. 
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El Congreso 

Asi como en el nivel municipal fue cambiando el espectro politico de 
las fuerzas, hasta conformar un sistema regional de tres partidos, en 
la representaci6n al Congreso del Estado tambien se ha avanzado. 
Para el periodo 1989-1992, el PRI controlaba las 18 diputaciones de 
mayorfa, el PRD tenia dos diputados de representaci6n proporcional y 
uno cada uno de los partidos: AN, PS, ARM y FCRN. Una reforma cons
titucional propicia la ampliaci6n de la representaci6n camaral; se pasa 
en el periodo 1992-1995 de 24 a 31 diputados, de los que 21 de ma
yorfa relativa eran priistas y los diez restantes de representaci6n pro
porcional. De estos ultimos, cuatro eran del PRD, tres del PAN y hay 
un representante para cada uno de los partidos: PPS, PARM y FCRN. 

Uno de los efectos de la reforma polftica de 1995 fue la amplia
ci6n del Congreso. La L VI Legislatura local se integra de 25 diputa
dos priistas, nueve del PRD, cinco del PAN y uno para cada uno de los 
partidos Cardenista, Aurentico de la Revoluci6n Mexicana de Oaxaca 
y del Trabajo. 



CONCLUSIONES 

SISTEMAS REGIONALES DE OOMINIO 

Los sistemas regionales de dominio ban sido las constelaciones concre
tas de poder, construidas en varias regiones simultaneamente con la 
formacion del Estado mexicano. Dichas conformaciones se ban encar
gado en algunas ocasiones de mantener y reproducir, en el interior de 
las entidades federativas mexicanas, la hegemonia estatal. Desde el 
principio se integraron por los nudos cambiantes de fuerzas politicas, 
sociales y economicas, asi como por las instituciones y la maquinaria 
gubemamental que se fue constituyendo en ellas. Han sido, de mane
ra especifica, los operadores del poder en las regiones. Al concretar 
la politica estatal en las sociedades locales, ban funcionado como 
estructuras de intermediacion politica -y espacial- entre los indivi
duos, grupos y comunidades regionales y el Estado mexicano. Aunque 
cambiantes a lo largo de la historia, han constituido, ademas, el primer 
filtro politico que ha evitado que el desorden social, o el cuestionamien
to al orden existente se articularan desde las regiones en funcion de la 
disolucion del sistema completo. Al igual que el Estado, estos sistemas 
regionales ban ejercido funciones locales de hegemonia y coercion, 
para garantizar la reproduccion del statu quo regional y el nacional. 

Aunque ban apuntalado la reproduccion de las condiciones de acu
mulacion de capital y riqueza existentes, estos sistemas regionales no 
solo ban representado los intereses de las clases dominantes locales. 
En cada entidad federativa, las particularidades de la operacion de se
mejantes sistemas, han variado de acuerdo con determinantes histori
co estructurales. Tambien en funcion de la composicion de clases, los 
mecanismos de acumulacion, las tradiciones institucionales y las pro
pias practicas simb6licas y culturales (que contribuyeron, a lo largo 
de su proceso formativo como sociedades regionales, a definir algu
nas formas particulares de identidad regional, al mismo tiempo que 
las identidades globales, nacionales). 

237 
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Ninguna de las formas que ha desarrollado el sistema de domina
ci6n nacional a lo largo de nuestra historia, por fuerte y autoritario 
que haya sido, ha podido prescindir de abrir espacios a los grupos, 
personas e intereses que encabezan la representaci6n de las regiones. 
En el caso mexicano, la dominaci6n politica y la reproducci6n de la 
hegemonia estatal solamente han sido posibles por el papel de inter
mediaci6n politica que los sistemas regionales de dominio han reali
zado en el interior del pais. Han sido estos la primera armaz6n que ha 
resuelto los retos que les depar6 el conflicto social y los movimientos 
sociales en el largo camino de la construcci6n del Estado naci6n. 

DEMARCACI6N REGIONAL 

Sin dejar de estar determinada por el principio fundamental de orga
nizaci6n de la formaci6n mexicana, la historia de la constituci6n te
rritorial de cada entidad federativa, la de las clases sociales y elites 
dirigentes, refleja de manera particular los mecanismos generates que 
han hecho posible la construcci6n de la naci6n. Lo regional en nues
tra historia pasada y de cara al futuro es un nudo especifico de articu
laciones y contradicciones que le imponen un sello particular al ejer
cicio del poder, a las alianzas y al desarrollo de la democracia, inde
pendientemente de las grandes tendencias nacionales. 

La creaci6n del estado de Oaxaca, result6 de una alianza de las 
elites politicas y econ6micas de Antequera que se confrontaron con 
las fuerzas nacionales para crear una entidad aut6noma. Su sistema 
regional de dominio surge de un proceso complejo de relaciones y 
correlaciones de fuerzas de las elites regionales hegemonizadas por 
las de la capital estatal. 

Sin embargo, los grupos dominantes de Oaxaca, tuvieron que 
dirimir una relaci6n hist6rica con los pueblos. En esta relaci6n, apren
dieron que era dificil imponerse sobre las sociedades indias. A lo lar
go de los aiios los pueblos reproducen sus territorios, sus lenguas, sus 
autonomias y no podran ser borrados del mapa politico. Se convierten 
en un actor de contrapeso regional a las pugnas centro-regi6n. Los 
intentos por despojarlos de sus tierras, de fundirlos en unidades ma
yores no prosperaron completamente. 

Ante la incapacidad para destruir las formas de organizaci6n y 
movilizaci6n local de los pueblos indios, las elites regionales articu-
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laron una serie de intereses con los grupos subaltemos a partir de 
respetarles ciertos espacios de reproducci6n de los mismos. Asi se 
propiciaron la posibilidad de conducir las relaciones de la region con 
el centro politico nacional. 

Las nuevas elites regionales tuvieron que lidiar hacia el exterior 
con las fuerzas que nacionalmente se disputaban la conducci6n del 
pais. El sistema regional de dominio oaxaqueiio de la segunda mitad 
del siglo XIX, se engarza con un proyecto nacional en el cual fue ele
mento activo para su configuraci6n. Por eso, a la llegada de la revolu
ci6n se le opondra con un movimiento soberanista; las elites oaxaqueiias 
se distancian un tiempo de los "barbaros" norteiios triunfantes. 

A partir de la pacificaci6n posrevolucionaria, las viejas elites li
berates dejan su papel protagonista primario y su fuerza militar en la 
conducci6n de la vida regional. La direcci6n del estado la toman oaxa
queiios representantes del centro politico nacional y sin mucho arrai
go local. Esta nueva camada de dirigentes apuntala su dominio con el 
respaldo federal, con el apoyo de una parte del campesinado y de la 
clase trabajadora, mediante el reparto agrario y la organizaci6n de 
sindicatos. Estas medidas debilitan a la fracci6n econ6mica del siste
ma regional de dominio soberanista, compuesta de hacendados, co
merciantes, mineros y empresarios. Deese movimiento organizativo, 
surge la base de un nuevo sistema de dominio regional. En 1929, las 
confederaciones de partidos y organizaciones sociales que se habfan 
formado se integran al PNR para sumar a Oaxaca a la rota de la revolu
ci6n institucionalizada. 

Sin embargo, la imposibilidad de los agentes del nuevo estado de 
ocupar todas las posiciones vencidas al dominio tradicional, los obli
ga a ceder espacios a los miembros de esa clase polftica, dominada 
por la fracci6n asentada en la capital del estado. Poco a poco, la clase 
politica local y los propietarios -sobre todo los comerciantes- cons
truyen un nuevo consenso regional que se manifiesta en la caida de 
dos gobernadores a mediados de los aiios cuarenta y a principios 
de los cincuenta; en la ocupaci6n de los altos mandos de la polftica 
estatal, aunque la gubematura correspondiera a representantes fede
rales, para culminar mas adelante con su control completo del siste
ma regional. Con la llegada de Manuel Zarate Aquino al gobiemo 
del estado, a principios de los aiios setenta, el sistema regional de 
dominio se reconstituye y penetra la estructura misma del partido 
de la revoluci6n, sus sectores y sus administraciones. La entidad su
reiia estuvo presidida por un grupo de poder que se movia con un es-
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quema ideol6gico diferente al sostenido por las elites dirigentes del 
sistema de dominio nacional, aunque parecia seguir sus reglas. 

Bajo las nuevas articulaciones centro-regi6n, las decisiones y po
liticas generates correspondian al poder de la federaci6n, pero su apli
caci6n regional era asunto de las elites locales. Las elites se desenvol
vian en un equilibrio inestable, recompuesto entre un compromiso 
con los intereses de conservaci6n y reproducci6n de las clases domi
nantes locales, hegemonizadas por los comerciantes de la capital del 
estado y, al mismo tiempo, obligadas por la imposibilidad de avanzar 
mas alla de la autonomia politica de las comunidades indigenas. 

Aunque las elites conservadoras oaxaqueiias ganaban espacios al 
poder central, tuvieron un duro encargo que resolver frente a las ex
presiones tradicionales del mundo rural indigena por medio del con
flicto no institucionalizado y de los movimientos sociales. 

CONFLICTO SOCIAL Y MOVIMIENTO SOCIAL 

Sin embargo, la oposici6n al nuevo sistema regional de dominio en 
Oaxaca se empieza a mostrar en los afios setenta con la aparici6n de 
nuevos actores sociales, de movimientos de acci6n directa como la 
toma de tierras, las huelgas en centros de trabajo, las movilizaciones 
universitarias, normalistas y tecnol6gicas y con expresiones guerri
lleras. La represi6n a esas acciones no impidi6 que transitaran del 
terreno gremial al de movimientos sociales electorates por el control 
municipal, primero rechazando candidaturas del partido oficial, luego 
respaldando las planillas de los tradicionales partidos de oposici6n 
PPS, PARM 0 PAN. 

Algunos de esos movimientos sociales electorales devinieron pos
teriormente clientelas permanentes de la oposici6n, cuando el partido 
opositor lograba generar cuadros locales de respaldo a sus programas 
y propuestas. Pero en otros casos se daba un movimiento de pendulo, 
de apoyo a un partido de oposici6n en una elecci6n y luego a otro, 
o de regreso al respaldo del partido oficial. 

Estos nuevos movimientos sociales electorales cuestionaban la 
capacidad de las elites tradicionales para conducir los destinos de 
la entidad y hegemonizar, frente al poder central, la identidad de la 
sociedad regional. Aparecia asi una nueva opci6n en la disputa estatal 
que le permitia al poder federal ganar mejores condiciones de nego
ciaci6n politica. Ademas, la emergencia de esos nuevos actores socia-
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les posibilitan un proceso paulatino de pluralizaci6n de la actividad 
politica regional. 

A partir de entonces, a las luchas reinvindicativas independientes 
se adiciona un proceso de mayor competencia politica en las eleccio
nes para integrar los ayuntamientos de 1 "s principales poblaciones 
oaxaqueiias. A los partidos tradicionales de oposici6n se sumaran mo
vimientos y partidos de izquierda que empiezan a ganar mejores espa
cios de actividad y clientelas. 

La aparici6n y fortaleza de los nuevos movimientos sociales de 
los afios subsiguientes contribuy6 a modificar la composici6n intema 
del sistema de dominio, sus liderazgos y sured de relaciones con el 
resto de la sociedad regional y con el nivel nacional. 

A la caida de Manuel Zarate Aquino se design6 un gobiemo inte
rino presidido por el general Eliseo Jimenez Ruiz, quien se desempe
fiaba como senador representando a la entidad. Su llegada marca la 
entrada de un nuevo grupo al sistema regional de dominio. Este grupo 
lo encabeza el propio gobemador y el entonces presidente del CDE del 
PRI, Heladio Ramirez L6pez. Sus articulaciones con instancias fede
rales, por un lado, y su vocaci6n de reforzamiento del movimiento 
campesino oficial fueron las principales armas que condujeron varios 
afios despues a la designaci6n de Heladio Ramirez a la senaduria, pri
mero, y luego a la gubematura del estado; se inauguran nuevas articu
laciones de poder en Oaxaca. 

La llegada de este nuevo grupo que disput6 con los grupos tradi
cionales de la entidad, fue permitida por las movilizaciones sociales 
de la decada (que debilitaron a las elites tradicionales y dieron una 
mayor presencia al poder federal como instancias de negociaci6n y 
soluci6n de los conflictos para las fuerzas emergentes). 

A Heladio Ramirez le sucede Di6doro Carrasco Altamirano, jo
ven politico que fue su secretario de Planeaci6n y que, luego de ser 
electo senador en 1991, obtiene la postulaci6n para la gubematura, 
cargo que asume en diciembre de 1992. 

Con la administraci6n de Di6doro Carrasco Altamirano se conso
lida el transito del sistema politico oaxaqueiio hacia formas mas com
petitivas y participativas, convirtiendo el conflicto social en un medio 
pacifico de concertaci6n. 

Esto crea una mayor heterogeneidad y mayor competencia de las 
elites politicas oaxaqueiias, pero al mismo tiempo, mejores condicio
nes de expresi6n de las movilizaciones sociales independientes que se 
habian ido articulando durante esa decada. 
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Debido a que el sistema de dominio pierde homogeneidad, se 
obligara a los detentadores del poder politico a nuevas formas de re
laci6n con los movimientos sociales, y a una mayor tolerancia politi
ca. Esto lleva a que el desarrollo de estos movimientos tenga a su vez 
mayores condiciones para su consolidaci6n y la violencia desaparez
ca como metodo permanente. lncluso, algunos de estos moviTUientos 
iran concretandose en clientelas y militancias estables de algunos de 
los partidos diferentes al PRI. 

Las elecciones mas competidas en este transito politico fueron 
las del 2 de agosto de 1998. Con 417 421 votos, el candidato priista 
a la gubernatura del estado, Jose Murat, alcanz6 48.79% de la vota
ci6n valida. Su mas cercano adversario, Hector Sanchez L6pez, del 
PRD, separado por 97 376 votos, alcanza 320 045 emisiones, 37 .4% 
de la votaci6n. A su vez, el PAN, con 89 271, representaba 10.4% de 
la votaci6n; el PT 1.2%; el PVEM 1.05%, el PC .56% y el PARMEO .42 
por ciento. 

Estos resultados, a la vez que seiialan la constituci6n definitiva de 
un sistema electoral regional de tres partidos altamente competitivo, 
recomponen el Congreso local. El PRI triunfa en 23 de los 25 distritos 
locales y alcanza dos representaciones proporcionales. El PRD alcan
za dos diputaciones de mayoria y once de representaci6n proporcio
nal; el PAN, por su parte, con cuatro diputados locales proporcionales 
descendia respecto a la legislatura anterior. Desaparecieron del es
pectro politico las organizaciones politicas: PT, PARMEO y PC. 

COMUNIDADES, MUNICIPIOS Y PODER 

Sin embargo, a pesar de la creciente importancia de la lucha partida
ria para definir el control del poder local en una parte del espacio 
oaxaqueiio, la comunidad indigena aun es la base no solo de la organi
zaci6n econ6mica local, de las formas de explotaci6n econ6mica y ex
tracci6n de excedentes, sino tambien un elemento determinante en la 
constituci6n y reproducci6n del poder politico. 

En tanto el sistema regional de dominio no altere la posibilidad de 
la reproducci6n campesina, los pueblos se mantendran leales al siste
ma politico prevaleciente, o al menos nose le opondran, conviviendo 
y compartiendo el mismo espacio regional de reproducci6n. 

En la operaci6n del sistema de dominio regional, nudo de fuerzas 
articulador del poder territorial en el estado, el gobiemo municipal ha 
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sido fundamental. Es en su nivel en donde se intermedia el contacto 
entre el ciudadano de los pueblos y el gobiemo estatal y federal por 
conducto de sus autoridades locales. 

El municipio ha sido hist6ricamente, en sus dos vertientes, la mes
tiza y la indigena, el principal aparato de dominaci6n en el sistema 
politico oaxaqueiio. Su estructura y organizaci6n condicionan a la so
ciedad en toda la entidad. Su ambito territoral siempre ha sido un es
pacio de negociaci6n y conflicto entre los detentadores del sistema 
regional de dominio, y la sociedad local. Le ha dado forma y conteni
do al sistema politico en la entidad, ya que su desarrollo como institu
ci6n de poder local ha ido aparejado con el del propio estado y el de 
las elites que lo ban dirigido. 

Por eso, a fines de los aiios noventa, tenemos un sistema politico 
con mucha mayor competitividad que hace dos decadas, que se asien
ta sobre todo en las principales ciudades y representa 158 municipali
dades; y un sistema politico tradicional operante en 412 municipios 
oaxaqueiios regidos por el sistema de usos y costumbres. 

S!MBIOSIS REGIONAL 

La formaci6n hist6rica de las clases sociales oaxaqueiias ha resultado 
sobre todo de un campo de lucha. La arena del conflicto se ha estable
cido a partir de la posibilidad de los grupos econ6micos dominantes a 
lo largo de la historia regional de disponer o no de los principales me
dias de producci6n (la fuerza de trabajo y la tierra de los pueblos in
dios). El :imbito espacial ha sido siempre disputado por lo pueblos, lo 
que les ha dado la capacidad para ir generando hist6ricamente campos 
de defensa, material y superestructural, frente a sus enemigos de clase. 

De esa manera, la historia de las clases sociales en el estado ha 
tenido al elemento campesino indigena, y a su ferrea voluntad en la 
disputa del control de su territorio, que garantiza su reproducci6n 
hist6rica, como el principal elemento para impedir la aparici6n de 
otro tipo de clases dominantes regionales. 

Quiza una clase campesina poco numerosa o poco cohesionada y 
con un desapego al control hist6rico del principal recurso disponible, 
la tierra, hubiera llevado a la formaci6n de otro espectro de clases y 
conflictos de clases sociales regionales. A uno con la presencia de los 
terratenientes como base fundamental del poder politico, pero no ha 
sido asi. 
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Las clases economicamente dominantes en la region han tendido 
a ligarse a las actividades de intermediacion y en menor medida a la 
mineria, el trabajo agricola y la industria. Esto es un producto de 
la lucha de clases que historicamente han tenido los detentadores 
de la riqueza y el campesinado indigena regional. No solo porque a 
los grupos dominantes les hubiera gustado la actividad, sino sobre to
do porque en la sociedad rural indigena, la relacion de la comunidad 
y la tierra ha sido una variable historica que ha permeado las relacio
nes de explotacion y el ambito de las relaciones de dominacion. 

En Oaxaca, la conformacion de las clases sociales regionales, 
aunque determinada en ultima instancia por el control del principal 
medio de produccion, el capital, adquirio sobre todo un caracter de 
accion politica. Los actores economicos fueron determinados tambien 
por el proceso de confrontacion y lucha entre los dos principales gru
pos sociales de la region, para determinar un tipo de simbiosis social 
en la que, sin dejar de existir la explotacion economica, se generaron 
formas particulares de poder politico en las que los pueblos fueron 
factores fundamentales de la construccion del sisterna regional. 

Las grandes transformaciones de la sociedad mexicana no acaba
ron con las redes de intereses contradictorios que se habian creado 
entre las elites politicas y economicas y los pueblos indios. Esas con
tradicciones sociales estan en el seno mismo de la explicacion del ori
gen del estado de Oaxaca como una sociedad y un sistema politico re
gionales particulares. Tales articulaciones se encubren en las nuevas 
instituciones y los nuevos discursos del Estado de la revolucion, pero 
se mantienen hasta la actualidad como elementos fundamentales para 
entender la constitucion del poder politico local y regional. 

Por eso hoy, frente a las adversidades naturales, el aislamiento 
geografico, la explotacion economica, los pueblos oaxaquefios repre
sentan el mas rico proceso de reproduccion social que pueda existir 
en Mexico. Quince lenguas indigenas, 570 municipios y mas de 7 000 
comunidades se han recreado a lo largo de la historia, han confronta
do las forrnas de poder y dominio impuestas del exterior, se han adap
tado a ellas incorporandolas a sus propias instituciones locales, han 
sufrido el acoso de sus tierras y de sus formas de autoridad, sus va
lores y sus costumbres. Pero, por otra parte, tambien han exportado 
fuera del pais sus culturas y sus redes sociales, con amplios contingen
tes de migrantes que tienen contacto y presencia en sus comunidades 
de origen. 
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Sin embargo, la justicia para las pueblos indios de Oaxaca esta 
min por llegar. En las comunidades oaxaqueftas se enquistan tambien 
muchas de las peores condiciones de marginaci6n y pobreza del pais. 
Uno de los indices mas altos de analfabetismo; deficit grandes en 
materia de servicios medicos, agua potable, alcantarillado; altas tasas 
de desnutrici6n y mortalidad infantil; necesidades de educaci6n pri
maria, secundaria y de nivel media; falta de vias de comunicaci6n, de 
servicios coma el telefono y la electrificaci6n; y fuentes permanentes 
deempleo. 

Pese a las condiciones de marginaci6n, existe un resquicio insig
nificante, si se ve desde una perspectiva urbana, grande si se percibe 
desde la propia comunidad, que ha permitido que los pueblos se re
produzcan. Esto es posible por su capacidad, y la imposibilidad del 
Estado y del dominio estatal, de arrebatar el control sabre las decisio
nes locales de las pequefias comunidades. 

A traves de la historia nacional, los pueblos indios de Oaxaca han 
mantenido la parte fundamental de sus posesiones, sus culturas, sus 
instituciones politicas, su autonomia. Los pueblos siguen vivas, pu
jantes en su pobreza. Sobran ejemplos de exitosos proyectos de orga
nizaciones indigenas locales y regionales, que avanzan muchas veces 
por si solas hacia mejores destinos. Dan el ejemplo de hacia d6nde 
habria que transitar en el futuro. Habra que encontrar en sus particu
laridades, en la vitalidad de sus ayuntamientos, la veta para un desa
rrollo aut6nomo, que cuente con una participaci6n abiertamente reco
nocida de los pobladores y no mediante procedimientos impuestos por 
la sociedad nacional. 

En Oaxaca, coma en Chiapas, ningiin trozo de la realidad estatal 
podria entenderse sin sus hist6ricos protagonistas de las veredas de 
adentro. 

Sin embargo a diferencia de lo acontecido en aquel estado vecino, 
la nueva constelaci6n del poder en Oaxaca, gestada en la confronta
ci6n y en la negociaci6n con movimientos sociales y partidarios de las 
dos decadas pasadas, permite un espectro politico, parad6jicamente, 
modemo. Las elites dirigentes del estado juarista cada vez mas son 
concientes del enorme papel que los partidos, la comunidad indigena 
y los nuevos movimientos sociales tienen en el mantenimiento de la 
estabilidad y la gobernabilidad del estado. A diferencia de Chiapas, 
en Oaxaca se han ido construyendo estructuras de intermediaci6n po
litica que permiten enfrentar el conflicto social por vias colaterales a 
la de la explosion violenta. 
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Las ultimas reformas electorales de 1995 y 1997, y sobre todo 
la aprobaci6n en el Congreso local, el 30 de junio de 1998, de la Ley 
de Derechos de los Pueblos y Comunidades lndigenas del Estado de 
Oaxaca expresa, dentro de otras cosas, la fortaleza del movimiento 
indigena y el respeto -o la imposibilidad para marchar hacia el futu
ro sin los pueblos indios- de las elites dirigentes locales a esta reali
dad hist6rica en un contexto nacional caracterizado por la cerraz6n. 

V arias diferencias estructurales en los sistemas de dominio regio
nal en Chiapas y Oaxaca se encuentran, precisamente, en lo que aqui 
hemos expuesto; tambien esta parte de la explicaci6n de sus caminos 
politicos distintos, pese a su cercania fisica y a sus semejanzas de 
pobreza. Pero la comparaci6n necesaria es otra historia que merece 
contarse aparte. 
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CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOL6GICOS 

Pueblos indios, elites y territorio es un tejido de las redes econ6micas, 
politicas y sociales que hicieron posible al estado de Oaxaca. Jaime Bai
l6n Corres nos hace un recorrido hist6rico ameno, iniciado en la epo
ca colonial, caracterizado por una relaci6n conflictiva y fundamental 
que explicara el devenir de esa regi6n surefia: la de las elites que la en
cabezaran, la de los pueblos indios que sobreviviran y se reproduciran 
a pesar de las hambrunas, las enfermedades y las politicas y !eyes desa
mortizadoras y la de un territorio agreste, pero rico en varias de sus zo
nas, que sera el punto de equilibrio para la relaci6n de los dos actores 
anteriores. Con la independencia de Mexico, en las regiones se gestaron 
sentirnientos de autonomia y se fueron constituyendo sistemas de do
minio que se encargarian de la reproducci6n de la dominaci6n estatal 
en las entidades federativas. Esa situaci6n continuaria en las etapas his
t6ricas posteriores, hasta llegar a nuestros dias. Sin embargo, aunque 
supeditados a los sistemas regionales de dominio y al estado emergido 
en el siglo pasado, los pueblos indios de Oaxaca seguiran controlando 
la mayor parte de! territorio. Esto permitira una configuraci6n de cla
ses sociales en las que los grupos dominantes, ante la incapacidad de 
apropiarse de la mayor parte de la tierra, se perfilaran en otras activi
dades como las de! comercio y la intermediaci6n. Esta estructura sera 
determinante para entender las redes de! poder politico, ya que los di
rigentes de! estado regional no estaran ligados directamente a los pro
pietarios agrarios y necesitaran de! respaldo de los pueblos indios para 
mantenerse en el poder. Asi, mediante el respeto a los procedimientos 
internos para elegir a sus autoridades, los pueblos indios de Oaxaca lo
graran tambien autonomia politica, se reproduciran como tales y dis
putaran el control territorial, con la ley y con movimientos sociales, 
contra los particulares y contra otros pueblos indios. Por eso, aunque 
sin dejar de Ser exp!otados en los wtimos sig!os, SU fortaleza politica 
contrasta con lo ocurrido en el vecino estado de Chiapas. 
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