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ci6n de la ley oficial, por tanto sus activi 
dades eran consideradas delictivas por el 
Esrado pero no por los campesinos, con 
quienes compartfan determinados "juicios 
morales". La falta de conciencia de estos 
grupos que buscaban la emancipaci6n 
personal les invalidaba como fuerza de 
combate y limitaba su capacidad en otros 
pronunciamientos de caracter social, aun 
que algunos bandidos podfan integrarse 
en movimientos revolucionarios rnodernos. 

Sus tesis representaron un gran avan 
ce metodol6gico. La idea de tipificar los 
movimientos campesinos dentro del lla 
mado bandolerismo social atrajo a nurne 
rosos especialistas de varios paises, que 
examinaron el f en6meno en dif erentes es 
cenari os y epocas. 

Investigaciones posteriores, de factu 
ra mas o menos reciente, han puesto en 
duda la validez universal del paradigma 
de bandolero social y algunos de los pos 
tulados establecidos por Hobsbawm han 
sido sornetidos a crfrica, sabre todo en lo 
referido a la falta de conciencia y de obje 
tivos, asi coma su encasillamiento coma 

" . " " . . . " . protesta arcaica o pnrrutrva antenor 
al capitalismo. 

El libro Bandolerismo, poder y justicia en 
Zacatecas (1867-1872) es deudor de estas 
ideas, pero al propio tiempo muestra un 
camino novedoso en la interpretaci6n del 
bandolerismo, adaptando dichos postula 
dos a la particularidad americana y en es 
pecial al caso de Zacatecas. 

Y este es uno de los principales apor 
tes del estudio de Magallanes Delgado 
que busca una vfa propia para explicar la 
peculiaridad local. Su discurso se articu 
la alrededor de los procesos judiciales para 
adentrarnos en las caracterfsticas distinti 
vas del bandolerismo en la zona, entrete 
j iendo los m6viles de los sublevados, con 
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Comienzo resaltando la irnportancia del 
estudio de Marfa del Refugio Magallanes 
Delgado y su inserci6n en la "historia de 
la genre sin historia'', al decir del cubano 
Pedro Deschamps Chapeux, o como de 
fine la propia aurora, la historia de "las 
de abajo". 

Para algunos seguramente no es un 
tema nuevo. El boom de los estudios sabre 
la rebeldfa campesina se remonta a la apa 
rici6n de Rebe/des primitivos, escrito por 
Eric Hobsbawm en 1958. La aparici6n de 
esta obra pionera marc6 un hito en los 
esrudios sabre el bandolerismo y la rebel 
dfa campesina. El metodo propuesto <:O 
mo planteara el propio Hobsbawm situ6 
en primer piano a las bandoleros en ade 
lante bandidos sociales a partir del ana 
lisis de tres factores inherentes a este tipo 
de manifestaci6n. Primera, SU caracrer de 
fen6meno social. En segundo lugar, la co 
existencia del bandolerismo con movi 
mientos mas ambiciosos 0 generales de 
insurrecci6n social y, por ultimo, las si 
tuaciones atrasadas o primitivas en las que 
el bandolerismo se convertia en un movi 
miento de proresra y rebeli6n sociales. 

El modelo se completaba con otras 
cuestiones que singularizaban las acti 
vidades de los bandidos, enmarcaban su 
relaci6n con el Estado y su entorno, y de 
finfan su papel social. De esta forma el 
bandolerismo social adernas se nos repre 
sentaba constituido par grupos relativa 
mente pequefios de hombres generalmen 
te j6venes y solteros que vivfan al margen 
de la sociedad tras co meter alguna infrac  

Marfa del Refugio Magallanes Delgado, 
Bandolerismo, poder y justicia en Zacatecas, 
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pietarios eran hombres prominentes en la 
polf tica local y nacional". 

2C6mo se vefan a sf mismo estos hom 
bres y coma las califican las autoridades? 
La mayorfa se ampara en la obedienda al 
caudillo, y no se consideran delincuentes. 
Mientras que desde el poder se tiende a 
englobar cualquier oposicion al regimen 
establecido en la categorfa de bandidos, en 
la que caben desde "el criminal cormin, 
hasta el revolucionario serio". Toda lo cual 
resulta conveniente para desprestigiar el 
movimiento, restarle credibilidad y jus 
tificar la represion. 

Una represi6n que en Zacatecas se 
mueve entre dos polos distantes, que de 
finen a su vez la estrategia jurfdica: entre 
el castigo y el perdon. Asf aparecen, par 
un lado, la pena de muerte, y en el extre 
ma opuesto, la amnistfa, que se convier 
te en vehfculo para asegurar el orden y la 
paz publica, al tiempo que es utilizada 
coma vehf culo renovado de lealtad a la 
autoridad y, par lo tanto, un reconocimien 
to a su legitimidad, aquella que precisa 
mente cuestionaban las sublevados. 

El examen de la organizaci6n de la re 
presion esta basado en fuentes documen 
tales. Y este a mi juicic es otro de las 
aciertos del libro: acercarnos al funcio 
namiento de los tribunales militares. Y 
aquf el aspecto judicial gana prorago 
nismo en la obra de Magallanes para inser 
tarse finalmente en las entresijos de la 
transici6n al nuevo orden polftico mexica 
na, orientado entre arras cuestiones a 
la busqueda de una mayor eficacia del po 
der central. 

El bandolerisrno, entonces, se convier 
te en la antftesis de la paz, al tiempo que 
sirve para mostrar las limitaciones de ese 
poder central frente al dominio a escala 
local de las caudillos. 

RESENAS 

el papel desempefiado par las caudillos 
locales y las recodos de la justicia. 

La aurora ha escogido un periodo con 
vulso, la Hamada Repiiblica Restaurada, 
con el regreso del presidente Benito Juarez 
en 1867, la adhesion de Zacatecas al le 
vantamiento de San Luis Potosf (8 de ene 
ro de 1870) y el movimiento antijuarista 
modulado a traves del Plan Restaurado 
del Orden Constitucional elaborado par 
el gobernador Trinidad Garcfa a fines de 
diciembre de 1869. Magallanes no solo 
examina tales hechos, sino que trata de 
explicarlos desde una nueva perspectiva a 
partir de la imbricaci6n de dos elemen 
tos en SU analisis: a) la actuacion de las 
militares devenidos bandidos y acusados 
del delito de sublevacion y b) la adminis 
tracion de justicia por las tribunales mi 
litares. Lo anterior, con el fin de demostrar 
en contra de las teorfas que le niegan 
"vida politica" al campesinado c6mo la 
movilizacion popular rarnbien se convir 
ti6 en una forma de hacer polf tica. 

Los casos analizados a lo largo de la 
obra, coma las de Edmundo Cozal, Refu 
gio Medina, Gumersindo Mufiiz o Mer 
ced Esparza, par solo citar algunos, reba 
san el piano anecd6tico, para sumergirnos 
en el mundo de las caudillos y las relacio 
nes clientelares, del que emerge entonces 
un bandido sui generis si se nos permite la 
frase atrapado en la obediencia a su jefe 
inmediato, en lo que Magallanes define 
acertadamente coma una especie de 
"contrato laboral", 

Los moviles polf ticos se confunden con 
las acciones delictivas. La lfnea divisoria 
es muy endeble y por momentos se desdi 
buja. t_Estamos frente a delincuentes o pa 
triotas? La base social de las gavillas nos 
aclara la aurora "eran los labradores de 
pendientes de las haciendas, cuyos pro 
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Estrada es considerada por su autor coma 
"rnuy confidencial". La razon: esra acom 
pafiada par una "rnernoria secreta", docu 
mento por media del cual el hombre de 
letras regiomontano quiere dar a conocer 
ciertas cosas que marcaron la trayectoria de 
su vida. Lo que estaba destinado a ser una 
breve narraci6n fue convertida par su au 
tor en un pequefio libro al que deseaba 
Hamar Mi 6bolo a Caronte. No fue publica 
do. No fue conocido. Antes bien, tan solo 
cinco afios despues vera la luz publica otro 
texto autobiografico en el cual hace una 
apologia a la vida de su padre, el general 
Bernardo Reyes: Oracirfn del 9 de febrero. 

Escrita en un momenta diffcil de su 
vida, cuando su posici6n diplornat ica 
pende de un hilo ante las injurias que, par 
su historia familiar, recaen sabre su cabe 
za, la memoria secreta tiene dos destina 
tarios claramenre idenrificados: el canciller 
Aaron Saenz y el mismisimo presidente 
Plutarco Elias Calles. Reyes, que cuenta 
para esos momentos con un nombre re 
conocido en el Viejo Continente, en par 
ticular entre la intelectualidad matriten 
se, sabe bien que las hechos politicos de su 
padre y de su hermano Rodolfo en los 
aciagos afios inmediatamente posteriores 
a la caida de Porfirio Diaz han de tener 
consecuencias si no es el mismo quien 
marque su postura personal respecto a las 
hechos de 1913. 

Si bien en su Ifigenia cruel de escasos 
afios arras ya Reyes habfa logrado dar una 
salida catartica a sus recuerdos y en su 
Uracion pondera el amor filial profesado a 
SU padre, es este documento quiza el mas 
puntual de los tres, el que mas acerca al 
lector al Bernardo Reyes concebido por el 
entonces joven Alfonso. De ahf la impor 
tancia de su publicaci6n, asf sea decadas 
despues de haber sido concebido. 

164 

La carta fechada en 22 de octubre de 1925 
par Alfonso Reyes y dirigida a Genaro 

ALFONSO REYES EN EL HADES 

Alfonso Reyes, Mi 6bolo a Caronte (Eiocaaon 
def general Bernardo Reyes), esrudio prelimi 
nar, edici6n crfrica y selecci6n de apendi 
ces par Fernando Curiel Defosse, Secretarfa 
de Gobernaci6n/Instituto Nacional de Es 
tudios Hist6ricos de las Revoluciones de 
Mexico, 2007 (Memorias y Testimonios). 

Imilcy Balboa Navarro 
UNIVERSITAT ]AUME I 

Mas alla de las deseos del gabierna a 
de las propios caciques, las condiciones 
prevalecientes en las carnpos de Zacatecas 
en 1868 hacfan posible la extension del 
descontenro en la pablaci6n rural. Una 
agricultura poco productiva y atrasada, la 
falta de infraestructuras y un sistema de 
propiedad donde se ponderaba la concen 
traci6n de la tierra en pocas manos, cons 
ritufan un caldo de cultivo propicio para 
la explosion del bandolerismo. 

Un mal de fondo que no se elimina 
con la muerte del presidente Benito Jmirez 
en julio de 1872, coma concluye la propia 
Marfa del Refugio Magallanes en esta 
obra: "ni las leyes particulares, ni la fisca 
lfa rnilitar resolvieron algunos de las pro 
blemas de fondo: el caudillismo, la mise 
ria y el desempleo, considerados coma 
factores que fomentaban el gavillerismo". 

Damas la bienvenida, entonces, a esta 
primera obra de la serie Medias Prepara 
torios, un libro que nos adentra en el com 
plejo mundo rural de la Zacatecas de fines 
del siglo XIX. 
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