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' Cerutti, Burguesia, 1992. 

Al inicio de la decada de los ochcnta 
bubo en la comarca lagunera una in 
version importantc de capitales pro 

Los GONZALEZ TREVIN01 

entreIesus Gonzalez Trevino y Santia 
go Lavin. Su posicion economica y so 
cial, aunada a los cuantiosos intercses 
que ambos representaban, provocaron 
que el debate se llevara a extramuros 
de La Laguna. 

Secuencia, nueva epoca 

L a distribucion y el uso del agua 
del rio Nazas fue raiz y raz6n de 
acres disputas entre agriculto 

res de Durango y Coahuila, asi como 
entre los gobiernos de ambos estados. 
La "cuesti6n del Nazas" como se le 
dio en llamar comprendia multiples 
y muy complejos problemas que hi 
cieron de ella, durante casi tres deca 
das, una controversia larga y reiterada. 
Reflejo de esta epoca son 33 de los 92 
folletos que vieron la luz publica entre 
1881y1909. 

Puede decirse que la querella por el 
agua en la region lagunera tuvo como 
punto de partida el sonadisirno litigio 

En este ensayo se muestra como la folleteria fue 
utilizada como arma politica por Los dos partidos 

en contienda sabre la distribucion y el uso del agua 
del rio N azas. 
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debio al endeudamiento ocasionado 
por la reparticion hereditaria, como 
ocurrio una decada despues con las 
propiedades de otro gran terratcnien 
te, Juan Nepomuceno Flores. 

A la muerte de Jimenez se crearon 
tres grandes fracciones que se repar 
tieron entre los numerosos herederos: 
dos de ellas, constituidas por las tie 
rras de Santa Rosa, Santa Cruz y dos 
tercios de la hacienda de Sacramento, 
fueron divididas en partes iguales en 
tre los seis hijos resultantes de su pri 
mer matrimonio con Maria de la Luz 
Basoco. 

La tercera fraccion pas6 a su se 
gunda esposa, Eloisa San Martin, y a 
sus dos hijas. Las propiedadcs de 
Jimenez, como ya sefiale, habian sido 
ampliamente hipotecadas y, tal como 
solia suceder en casos similares, los he 
rederos prefirieron cederlas a los acree 
dores. Fue asi como el endeudamiento 
y las hipotecas amenazaron con con 
vertirse en una forma de acaparamicn 
to de tierras a bajo precio. 

Gonzalez Trevino entro en pose 
si6n de las haciendas ya mencionadas, 
a las que luego sumo, de la testamcn 
taria de Eduardo Avila, El Alamito, la 
mas fertil de las porciones correspon 
dientes al latifundio de San Lorenzo de 
La Laguna. Al iniciar la decada de los 
ochenta aquel se habia convertido en 
propietario de la totalidad de Ia he 
rcncia de los Jimenez Basoco, que in 
cluia la presa de Calabazas, asi como 
una parte del Alamito. 

En 1881 los hermanos Gonzalez Tre 
vino vendieron la mitad de sus perte 
nencias a Ramon R. Lujan y Felix F. 
Maceyra, comerciantes de Chihuahua, 
en 340 000 pesos. La porcion que re 
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2 A mediados del siglo XIX, tres hacendados 
eran duefios absolutos de las tierras lagune 
ras: Juan Ignacio Jimenez y Juan Nepomuceno 
Flores de Ia porcion cluranguense; Leonardo 
Zuloaga de la de Coahuila. Las guerras de Re 
forma c Intervencion afcctaron profundamen 
te el podcrio economico de aquellos propieta 
rios que requirieron de creditos para seguir ope 
rando, 

venientes del estado de Nuevo Leon, 
entre ellos los de las farnilias Madero y 
Gonzalez Trevino, quienes, ademas de 
estar emparentados, eran socios en 
multiples negocios. 

Los Gonzalez Trevino eran un clan 
importante desde el punto de vista del 
comercio, la industria, la mineria y la 
tenencia de la tierra. Miembros de esta 
familia estaban vinculados matrimo 
nialmente con otras muy destacadas; 
MercedesGonzalezTrevino,porejem 
plo, era esposa de Francisco Madero, y 
ambos, padres de Francisco I. Madero. 

Originalmente fue a traves del otor 
gamiento de creditos hipotecarios, 
para la produccion y el aprovisiona 
miento de mercancias e implementos 
agricolas, que Iesus Gonzalez Trevino 
se convirtio en pocos arios en uno de 
los grandes propietarios de La Laguna, 
llegando a ejercer un gran peso en la 
actividad agricola de la region. 

En 1877 Gonzalez Trevino, en socie 
dad con otros capitalistas, abrio una 
sucursal refaccionaria en Villa Lerdo y 
concedi6 un primer prestamo de 
45 000 pesos a los herederos de Juan 
Ignacio Jimenez uno de los mas gran 
cles latifunclistas de Durango, los cua 
les enfrentaban grandes dificultades 
para administrar sus bienes.2 El frac 
cionamiento del latifundio de Juan 
Ignacio Jimenez en aquellos aiios se 
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Las aguas del rio Nazas irrigaban ex 
tensos y fertiles campos pertenecien 
tes a la municipalidad de Villa Lerdo, 
partido de Mapimi, en donde algunos 
agricultores habian realizado obras 
hidraulicas para hacer rendir al maxi 
mo el vital liquido. Entre estas estaban 
Ia presa de Calabazas, propiedad de 
Gonzalez Trevino Hermanos, y la de 
Santa Rosa, de Lavin y Compafiia, Des 
de Ia primera la mas importantc el 
rio descendia hasta tocar con su mar 
gen derecha terrenos correspondien 
res al estado de Coahuila, cuyos la 
bradores, a su vez, lo aprovechaban 
aunque con menos fortuna por cstar 
colocados en segundo termino yen si 
tuacion geografica inferior. Sin embar 
go, era la presa de Santa Rosa Ia que 
consideraban los agricultores coahui 
lenses que impedia el curso natural 

Los PROBLEMAS 

Sobre esas tierras fue construida en 
1883 la linea del Ferrocarril Central, y 
en ellas se erigio la estacion de Villa 
Lerdo, que en los afios siguientes se 
convertiria en el nucleo urbano de 
Gomez Palacio. 

La hacienda de Noe o Perimetro de 
Lavin abarcaba, en 1905, una superfi 
cie total de 47 245 hectareas, si bicn la 
extension cultivada tan solo cornpren 
dia 9 267 hectareas subdivididas en 
catorce ranchos. Tras la muerte de 
Santiago, los herederos constituyeron 
la sociedad Santiago Lavin y Suceso 
res, que en 1907 torno el nombre de 
Cornpafiia Algodonera e Industrial de 
La Laguna, S. A. 

(INTERES PUBLICO 0 BENEFICIO PARTICULAR? 

3 Plana, Reino, 1991. 

Santiago Lavin, comerciante y presta 
mista originario de Aedo, provincia de 
Santander, Espana, llego a La Laguna a 
mediados de la decada de los sesenta 
como arrendatario de las tierras de Ji 
menez, y desde 1878 estuvo en el cen 
tro de las disputas sobre el uso de las 
aguas del Nazas. 

En 1879, Lavin concedio a Juan Ig 
nacio un prestamo hipotecario de 
164 000 pesos sobre las siguientes pro 
piedades: hacienda de Relampago, 
tercera parte de la de Sacramento y 
tierras situadas al oeste de Santa Rosa 
y Relampago. Eloisa San Martin, se 
gunda esposa de Juan Ignacio Jimenez 
y heredera del credito en cuestion, no 
pudo saldar la deuda, por lo que las 
tierras y la presa de Santa Rosa pasaron 
a Lavin, quien constituyo la hacienda 
de Noe. 

Los LAviN3 

tuvieron aquellos fue valuada en 
280 000 pesos. Visto asi en su conjun 
to, el valor de las tierras de Jimenez 
Basoco y del Alamito era de 620 000 
pesos. jesus Gonzalez Trevino, junto 
con sus hermanos Mariano y Jose, re 
organizaron la sociedad ] . Gonzalez 
Trevino Hermanos con el fin de admi 
nistrar las haciendas de La Laguna. 
Con el tiempo, Lujan adquiri6 practi 
camente todas las tierras inicialmente 
cedidas a los Gonzalez Trevino, con 
excepcion de 7 000 hectareas perte 
necientes al Alamito, sobre las cuales 
establecieron la hacienda El Pilar. 
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tido en la zona. Esta medida, por si 
sola, no era suficiente para resolver el 
control de las aguas del Nazas, pero 
sent6 precedente sobre el modo de 
influir en la vida econ6mica local a 
traves del instrumento del poder poli 
tico. 

El gobernador de Durango, Fran 
cisco Gomez Palacio, sostenia que en 
ausencia de una legislaci6n federal so 
bre las aguas superficiales, las (micas 
autoridades competentes para resol 
ver las disputas entre los proplerarios 
eran los tribunales ordinarios. Sin 
embargo, cuando los nuevos intercses 
no coincidieron mas con la realidad 
anterior, se intento someter los he 
chos a la voluntad de los grupos en 
conflicto, como sucedi6 despues. El 
16 de mayo de 1881, los agriculrores 
de San Pedro, con el consentimicnto 
tacito del gobernador Evaristo Made 
ro, se presentaron en la presa de Santa 
Rosa con 300 hombres armados y no 
solo destruyeron las obras iniciadas 
por Lavin, tambien incendiaron la ha 
bitacion del celador de las compucrtas 
de la presa, mantuvieron secuestrado 
por el breve espacio de dos horns a 
Ulpiano Lavin, interrumpieron la linea 
telegrafica y lograron interceptar un 
mensaje de auxilio dirigido al jefe de la 
fuerza federal establecida en Matamo 
ros de La Laguna. 

El gobernador de Durango exigio 
al de Coahuila la reparacion de per 
juicios, aprehension de los culpables, 
satisfacciones al estado y seguridadcs 
de que nose repetiria el agravio. Jose 
Maria Garza Galan, quien habia succ 
dido en la gubernatura a Madero, res 
pondio que la verdadera causa de lo 
acontecido obedecia a que habia pen 
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del rio Nazas, con el consiguiente per 
juicio para ellos. 

En 1881,]. Gonzalez Trevino Her 
manos formularon una denuncia con 
tra Santiago Lavin ante el juez de letras 
de Mapimi, acusandolo de realizar una 
obra nueva con el objeto de prolongar 
la presa de Santa Rosa. Los quejosos 
seiialaban que, luego de recibir Lavin 
los terrenos y la presa relacionados, 
comenz6 a ensanchar y profundizar el 
canal hasta el doble de su extension, 
acaparando el agua y constituyendose 
en un peligro para la seguridad de los 
habitantes de Villa Lerdo. 

El Ayuntamiento de aquella pobla 
cion orden6 a Lavin suspender la eje 
cuci6n de la obra, sin embargo, este op 
t6 por llevar su proyecto adelante. El 
problema tuvo inmediatas consecuen 
etas administrativas y politicas. Evaristo 
Madero, quien habia sido elegido go 
bernador de Coahuila en 1880, trat6 
de defender, a traves del poder politi 
co que representaba, los intereses que 
el sector mercantil de Monterrey tenia 
en la region. Por experiencia propia 
conocia los distintos aspectos que Ii 
gaban la economia algodonera a la 
industria textil regional, y tambien las 
implicaciones econ6micas de la cues 
ti6n del Nazas. El 18 de febrero de 
1881, Madero, en calidad de gobema 
clor, emiti6 un decreto que extendia la 
jurisdiccion de San Pedro a todas las 
tierras que pertenecian a Matamoros 
de La Laguna, situadas sobre la orilJa 
izquierda del Nazas, punto Iimitrofe 
con el estado de Durango. Las tierras 
en cuestion comprendian las propie 
dades mas directamente ligadas a los 
intereses de los comerciantes y fabri 
cantes de Monterrey que habian inver 
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1 Jnforme presentado a la 2a. sala del Su 
premo Tribunal de]usticia, 1882. 

5 Informe del licenciado Ladislao Lopez 
Negrete, 1882. 

A mi modo de ver, los folletos pu 
blicados en Durango, Coahuila, y 
Monterrey la discusion traspaso los 
limites de La Laguna tienen una ca 
racteristica propia: ser una suerte de 
esgrima epistolar que busca "tocar" su 
objetivo. El significado y las impli 
caciones de haber llevado el litigio 
hasta el estado de Nuevo Leon, en un 
arnbito en el que los demandantes se 
sentian mas respaldados, dejo en claro 
que los agricultores nunca habian co 
operado entre si para racionalizar los 
problemas del area. Adernas, las 
implicaciones politicas que podian 
originar los riberefios del lado del es 

El licenciado Rodrigo Duran ha creido 
conveniente dar a la prensa su informe 
de interdicto [ ... ] motivando la publica 
cion en que al estado no puede ser indi 
ferente el monopolio del agua en favor 
de una persona, y pretendiendo captar 
se la opinion publica a favor de sus po 
derdantes. Mi parte se somete con todo 
gusto al fallo inapelable de tan respeta 
do juez, y decidira quien es el monopo 
lizador del agua. 

La respuesta de Ladislao Lopez 
Negrete, abogado de Santiago Lavin, 
no se hizo esperar: 5 

favor de una persona, reconocido como 
esta en los principios de economia po 
litica, que la division de los elemcntos 
de riqueza es favorable a la felicidad de 
los pueblos.4 

llNTERES PUBLICO 0 BENEFICIO PARTICULAR? 

no solo atafie a los denunciantes, sino al 
estado en general bajo el punto de vista 
hacendario. Al estado no puede ser 
indiferente el monopolio del agua en 

Es interesante hacer no tar que Rodrigo 
Duran, abogadodeJ. Gonzalez.Trevifio 
Hermanos, inicio un prolongado de 
bate con el abogado de la parte contra 
ria utilizando la folleteria como medio 
de expresi6n. Su proposito era ganarse 
no solo el apoyo de la opinion publica 
convenciendola de que era una causa 
justa para el bien comun, sino Hamar la 
atenci6n de las autoridades hacenda 
rias convenciendolas de que, la falta 
de agua suficiente para el riego, pro 
vocaria magras o nulas cosechas y, 
con ello, perdida de ingresos por la via 
de impuestos y, finalmente, granjear 
se a los magistrados de la 2a. sala del 
Supremo Tribunal de)usticia al simpli 
ficar, mediante el folleto, la lectura del 
voluminoso expediente facilitandoles 
la toma de decisiones. Segun sus pro 
pias palabras, era un asunto que 

LA FOLLETERiA 

diente una cuestion de limites que 
tomaba inciertas las fronteras de sus 
respectivos territorios y, por tan to, los 
consiguientes derechos para el uso de 
las aguas del rio. Proponia que ambos 
gobiemos realizaran un estudio del 
problema territorial a fin de determi 
nar si habia existido o no invasion a 
Durango. En respuesta, el gobemador 
Francisco Gomez del Palacio envi6 un 
ocurso a la Suprema Corte de)usticia 
y promovio controversia contra el es 
tado de Coahuila. 
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mento mas de disolucion social: el esta 
blecimiento de la Compafiia Agricola 
del Tlahualilo Limitada, que proyecta 
ba explotarel cultivo del algodon apro 
vechando para ello un gran caudal del 
Nazas. Desde sus inicios, la compafiia 
atraves6 por un sinfin de dificultades, 
ya que sus intenciones levantaron una 
fuerte oposicion entre los agricultores 
de Durango y Coahuila. Alrededor de 
69 terratenientes de La Laguna inicia 
ron una campafia ante el Ministerio de 
Fomento en favor de la confirmaci6n 
de sus derechos preexistentes sobre 
las aguas del rio. 

Ahora bien, desde el punto de vista 
del gobierno central, cada vez se tor 
naba mas dificil justificar un mayor otor 
gamiento de derechos sobre el agua a 
los poderosos intereses ubicados en 
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Cuando parecia que "las aguasvolvian 
a su nivel", se sumo, en 1885, un ele 

NUEVOS TIEMPOS·VIEJOS PROBLEMAS 

tado de Durango o los del estado de 
Coahuila, eran inimaginables. En cada 
lado se encontraban varias de las for. 
tunas mas importantes de la republica 
acostumbradas a gozar del favor guber 
namental. 

El resultado de aquel litigio fue que 
se oblige a Lavin a suspender su obra, 
aunque el resto de las demandas no 
prosperaron: demolici6n de la obra, 
indemnizacion de perjuicios y conde 
na de pago de costas personales y pro 
cesales. 
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cusi6n de una controversia que habria 
de dirimirse en el campo del derccho, 
la agricultura y la diplomacia. 

llNTERES PUBUCO 0 BENEFICIO PARTICULAR? 

ambos estados. Parecia que las nuevas 
inversiones econ6micas solo condu 
cian a cada vez mas serios e incesantes 
conflictos. Ninguna autoridad publica 
habia logrado convencer a los propie 
tarios de las tierras aledafias al rio de 
reunirse y resolver sus diferencias o 
sus problemas y preocupaciones co 
munes. En lugar de ello, una ola de 
inversiones habia llevado a mas con 
flictos, temores y recriminaciones en 
tre industriales, magnates del algod6n 
y las municipalidades. Todos necesita 
ban la seguridad de poder contar con 
un mayor volumen de agua a medida 
que crecian sus operaciones o las po 
blaciones. En La Laguna bubo una ver 
dadera explosion de actividades: un 
rapido incremento en la producci6n 
algodonera, una creciente capacidad 
industrial, altas ganancias, una fuerte 
alza en el valor de la tierra y un rapido 
crecimiento de los pueblos, que ahora 
se convertian en pequefias ciudades. 

Las autoridades pronto se dieron 
cuenta de que la apertura de nuevas 
tierras al cultivo no era el unico pro 
blema que debian afrontar para ra 
cionalizar el agua. Se estaba dando un 
incremento sostenido de las labores 
algodoneras y se estaban reutilizan 
do antiguas obras de irrigacion capa 
ces de acarrear mas agua que antes. 

La situaci6n de los riberefios del 
alto y del.bajo Nazas no fue resuelta. La 
revolucion impidio retomar la dis 
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