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2 Martin Quirarte es uno de los que cornpar 
te la hipotesis, segun la cual, cuando se juzga 
la etapa de la intervenci6n francesa y dcl irnpe 
rio, se tienen reservas y no pocos prejuicios. 
Aun hay, afirma este autor, quieries quisierun 
arrancar ese fragmento de la historia nacional. 
Quirarte, Historiografia, 1993, p. 205. 

una interpretacion tradicional de la 
historia nacional ha ocultado la postbi 
lidad del ser nacional monarquico que 
tuvo Mexico durante esa etapa de su 
historia.2 

En su ensayo sobre la superviven 
cia polftica novohispana y las refle 
xiones sabre el monarquismo mexi 
cano, O'Gorman analiza las dos posi 

Secuencia, nueva epoca 

1 O'Gorman, Superoiuencia, 1969, p. 5. 

E dmundo O'Gorman establecio 
que al menos hasta 1867, en 
terminos politicos, el ser nacio 

nal de Mexico oscil6 entre el repu 
blicanismo y el monarquismo. Para 
O'Gorman es un hecho que la monar 
quia, como poderoso rival del sistema 
republicano y especialmente del fede 
ralismo, tuvo en un tiempo un vigor 
innegable entre los mexicanos.1 No 
obstante, en relaci6n con la interven 
ci6n francesa y el segundo imperio, 
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designar un amplio sector de la sociedad que, 
viviendo en zorias rurales y urban as, no dis 
ponla de los recursos necesarlos para suhsistir, 
Ademas de ello, se trataba de grupos sociales 
que, no teniendo una via de acceso directo a la 
ley, clamaban primero por justicia y, segundo, 
por una pronta resoluci6n a sus problernas. 
Revisando Ios expedientes de! r arno junta 
Protectora de la Clase Menesterosa, del Archive 
General de la Nacion en adelante citado como 
AGN-, pudirnos constatar que las solicitudes 
presentadas las firmaban, desde las comu 
nidades indfgenas, hasta invalidos, madres sol 
teras, viudas y ancianos. Aclaramos que en este 
trabajo nos centraremos solamente en las re 
prescntaciones que algunas coruunidndes indf 
genas presentaron a las autoridades <lei II im 
perio. 

en esre aspecto (y no en otros en don 
de se conserv6 el ideario monarquico 
constttucional del archiduque), Ma 
ximiliano se acerc6 a la monarquia 
hispana tradicionalista que medio st 
glo arras habia imperado en Nueva 
Espana. 

Una buena parte de las cornunida 
des indigenas desde una perspectlva 
e intereses completamente difercntes 
a los expuestos por la elite cornpro 
metida con el proyecto del segundo 
imperio, notaron que el cambio de 
la rcpublica por el imperio les favo 
reda. Lejos de la carte y de las com 
ponendas polf ticas, estas comunida 
des se hicieron una imagen del em 
perador por la que creyeron que sus 
necestdades y padecimientos terrni 
narfan con el restablecimiento de la 
monarquia, Nuestro punto de partida 
es que, en buena parte de las comu 
nidades indigenas, bubo un "imagi 
nario moriarquico" y una rcprescn 
taci6n mental del emperador que la 
tradu]o en una figura paternal y sal 
vadora, la cual les permitia recordar 

46 

3 O'Gorman, Superuioencia, 1969, pp. 82 
83. 

4 Durante el si glo XIX era muy usada La 
expresion "clase menesterosa". Se usaba para 

bilidades del ser nacional mexicano 
para constituirse corno habitante de 
un pals independiente, como monar 
quico o como republicano. Su amilisis 
nos parece pertinente, y tanto mas SU 
conclusi6n, que apunta a sefialar que 
el triunfo de Juarez en 1867 signific6 
para Mexico la victoria de la posibili 
dad de ser republicano sabre la de ser 
monarquico. Es mas, la muerte defini 
tiva de la herencia colonial de Nueva 
Espana, al menos en cuanto a sisterna 
politlco se referfa. Segun el analisis 
de las grandes estructuras politicas, la 
vision de O'Gorman sobre el segundo 
imperio y su estudio en relaci6n con 
la contradicci6n maniflesta entre la 
corriente monarquista hispana y el 
monarquismo constitucional del ar 
chiduque, 3 es apropiada. Pero si mira 
mos y analizamos el periodo bajo la 
6ptica de la historia social, especifica 
mente la dinamtca establecida entre 
algunas comunidades indi'.genas y 
Max:imiliano a prop6sito de sus recla 
mos por titulaci6n y tenencia de la 
tierra, hay que matizar la contradic 
ci6n sefialada por O'Gorman. 

Como sabemos, Maximiliano . dirl 
gi6 los destinos de su imperio dentro 
de un marco y una orientaci6n Iibe 
rales. Su adhesion al proyecto de la 
Reforma fue parte central de la crltlca 
que le hicieron los conservadores tra 
dicionalistas, Arrangoiz entre ellos. Sin 
embargo, el programa social que 
establecio el segundo imperio para las 
clases menesterosas, 4 como se cono 
cian en la epoca, hace suponer que, 
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contra de sus tradiciones, particular 
mente en cuanto a la propiedad co 
munal de la tierra, la mlsrna cornu 
nidad percibio, en el proyecto politi 
co de Maximiliano, una soluci6n a 
sus necesidades de recuperaclon y ti 
tulaci6n de la propiedad agraria. Para 
sustentar sus representacioncs y re 
clamos acudieron al "imaginario mo 
narquico" construido durante cl regi 
men colonial. Adernas de ello, perci 
bieron en la figura del empcrador 
una cierta reminiscencia del regimen 
colonial, es decir, sabre la "benefica" 
relaci6n que durante dicho pcriodo 
habia existido entre el rey y las comu 
nidades. No en cuanto a que sc ccha 
ran arras las medidas de desarnorti 
zaci6n de las tierras cornunalcs, sino 
que, a traves de la figura del ernpera 
dor como protector y padre de la na 
ci6n mexicana, tal y como se Ice en 
muchas de las representaciones cnvia 
das por algunas comunidades a Ma 
ximiliano, y dentro del marco juridico 
creado por las leyes de Reform a, los 
indfgenas tuvieran la oportunidad de 
defender la posesion de la tierra y de 
acceder a su titulaci6n. Aclaramos que, 
dadas las caracterlsticas paternalistas 
y de sociabilidad tradicional existen 
tes en el Mexico del siglo pasado, la 
figura de "protector" y "padre" se hi 
zo extensiva no solo hacia el ernpera 
dor, sino a todo aquel que, liberal o 
conservador, republicano o mortar 
quico, ostentara una alta posici6n en 
el manejo del poder y de la autoridad. 
En el caso del emperador, esa flgura 
paternalista se hizo mas evidentc. Ello 
lo afirmamos pensando que, en cl Ima 
ginario colectivo y en la memoria his 
t6rica de las comunidades 'tndlgenas 
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~Los representantes de esta corriente histo 
riografica son Gonzalez y Gonzalez, "Indigenis 
mo", 1965; Arenal, "Proteccion", 1991; Meyer, 
"Junta", 1993. Recientemente apareci6 el ar 
tfculo de Pani, "Verdaderas", 1998, en el cual 
se examina la poHtica indigenista de Maxi 
miliano a traves de la vision que tuvo el empe 
rador, y sus colahoradores, de los indfgenas. 
Esta autora habla de un proyecto indigenista 
diseriado por Maximiliano, del cual forrnaron 
parte proyectos como el estudio de la pro 
blematica indlgena por medio de un comite, 
presidido por Francisco Villanueva; la Junta 
Protectora de las Clases Menesterosas; el estu 
dio de Francisco Pimentel, encaminado a es 
tablecer las causas que h abf an originado la 
deplorable situaci6n de las comunidades indf 
genas, y la legislaci6n agraria. 

los "buenos tiempos" del regimen 
colonial espafiol. Buenos estos en el 
sentido de que, durante ese periodo, 
los indigenas habian gozado de un 
estatus especial que en alga los habia 
protegido de su condici6n de subyu 
gados, e igualmente contra los des 
manes cometidos en Nueva Espana, 
tanto por los representantes del rey 
como por otros sectores sociales. La 
llegada del emperador Maximiliano 
desperto, en algunas de estas cornu 
nidades, la esperanza de encontrar, 
por medio de el, un mejor rumba a 
su deplorable situaci6n social. Esta 
esperanza puesta por muchas comu 
nidades indfgenas en el emperador, 
ha dado lugar a que la historiograffa 
mexicana desarrolle un tipo de anali 
sis que ve, en las acciones del ernpe 
rador y de la Junta Protectora de la 
Clase Menesterosa, un cierto indlge 
nismo." Nosotros nos inscribimos en 
esta Iinea de trabajo. 

A manera de hip6tesis planteamos 
que, frente a la arremetida que su 
frieron las comunidades indigenas en 
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6Moore, Injust icia, 1996, pp. Ul137, 
desarrolla la noci6n de "el contlicto de princi 
pios durante la modernizaci6n", en rclaci6n 
con las tensiones que se presentaron en los 
grernios de artesanos alemanes (revolucion de 
1848), suscitadas a rafz de la penctraciou, en la 

Los problemas de caracter agrario 
que afrontaron las comunidades indi 
genas a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX y aun desde la indepcn 
dencla, hay que contextualizarlos en 
el marco hist6rico general que vivie 
ron las estructuras socioecon6micas y 
politicas del mundo occidental a par 
tir de la revoluci6n francesa. En lo 
que respecta a los indigenas mexica 
nos, estos carnbios, introducidos con 
la indcpendencia, los elev6 a la cate 
goria de ciudadanos, sujetos de liber 
tad, potencialmente propictarios y 
juridicamente iguales al criollo y al 
mestizo. Y puesto que la realidad era 
otra la libertad, la igualdad y la ciu 
dadania no fueron otorgadas al indi 
gena, podemos hablar en estc caso 
de lo que Barrington Moore ha enun 
ciado como "el conflicto de princi 
pios durante la modernizaci6n".6 Apli 

I.A COMUNIDAD INDfGENA Y IA J>OLfTICA 
AGRARIA DEL II IMPERIO EN EL CONTEXTO 
DE IA HISTORIA AGRARIA MEXICANA 
DEL SJGLO XIX 

Maximiliano era una mirada condes 
cendiente para SUS subditos mas des 
validos. Yen el caso del segundo im 
perio, la creaci6n de una Junta protec 
tora de sus intereses, formada a ins 
tancias del emperador, es una prucba 
de ello. 
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dada su experiencia colonial, la fl 
gura de un emperador se traduda en 
la de un padre bondadoso y justiciero. 

Desde los tiernpos de la conquista, 
los Austria, y luego los Borbones, diri 
gieron siempre una mirada paternal 
hacia SUS subditos Indigerias acorn 
pafiada de una legislaci6n especial 
para las comunidades, que las prote 
gi6 otorgandoles un estatus especial 
dentro de la sociedad colonial. Esta 
tradici6n, a pesar de los cambios in 
troducidos par la independencia y las 
Leyes de Reforma, permaneci6 viva en 
la mentalidad de las comunidades, ya 
ella acudieron para sustentar los re 
clamos y peticiones dirigidos al ernpe 
rador. Por otro lade como casi todo 
emperador y rey, apegado a una tradi 
ci6n monarquica paternalista, la de 

G .J. v.oYEEN 
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parecfa que terca y neciarnentc se afe 
rraban a unas costumbres ya un tipo de 
sociedad comunitaria que conrradecfu 

etica de las comunidades era colccti 
va, en tanto que la del capitalismo era 
individualista y hacia enfasis en las 
virtudes de la competencia, del libre 
mercado, del potencial desarrollo del 
individuo coma tal y de la igualdad de 
todos las hombres. La realidad, sin 
embargo, era otra. Las comunidades 
indigenas estaban coma aun hoy, 
haciendo acto de presencia en bucna 
parte del territorio nacional, con toda 
su carga cultural y su propia vision del 
mundo, y no paredan muy dispuestas 
a adoptar el nuevo estilo de vida que 
les Imponia la sociedad mayoritaria. 
Par el contrario, como lo acota Jaime 
del Arenal, 

COMUNIDAD INDiGENA, IMAGINARIO MONAROUICO 

estructura econ6mica, de la etica capitalista. 
Mis exactame nte , en este concepto Moore 
explica c6mo la conformaci6n de la socied ad 
industrial capitalista moderna en Europa occi 
dental gener6 cambios en el contrato social. 
Tales cambios, afirm a este autor, fueron el 
resultado de un conflicto entre los portadores 
y portavoces de los viejos y de los nuevos prin 
cipios de la desigualdad social. Esta fue la 
situaci6n que enfrentaron los principios li 
berales introducidos en Mexico desde la inde 
pendencia. 

cado este el concepto a la situaci6n 
mexicana del siglo XIX, diremos que 
se trataba de un proyecto liberal y 
que uno de sus fines era que la so 
ciedad criolla terminara con los privi 
legios heredados de la sociedad colo 
nial para poder emprender la busque 
da del progreso. Tal proyecto tuvo 
una fuerte oposici6n, tanto de algu 
nos sectores conservadores de la 
sociedad, como de las comunidades 
indigenas. Al ver queen el SUS intere 
ses eran atacados, las comunidades 
indigenas optaron, en muchas oca 
siones, par la lucha frontal contra el 
nuevo orden de cosas, pero tambien 
a traves de peticiones dirigidas a las 
autoridades denunciando las inius 
ticias y el agravio moral que el nuevo 
orden juridtco les estaba infligiendo. 
La moral tradicional de las cornuni 
dades, uno 'de cuyos fundamentos era 
la propiedad comunal sabre la tierra 
y la pertenencia del individuo a la co 
munidad y no a un Estado nacional, 
entr6 en serio conflicto con la nueva 
moral capitalista. El nuevo o rd e n 
hablaba de propiedad privada; de libre 
oferta y demanda de la tierra; de clu 
dadanos e individuos ltbres de atadu 
ras corporativas y pertenecientes a una 
entidad mayor llamada Mexico. La 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


AIMER GRANADOS GARC[A 

9 Arenal, "Protecci6n", 1991, p. 3. 
10 Ibid., p. 6. 

En relaci6n con el tipo de politica 
agraria adoptada por Maximiliano, Jean 
Meyer es mas radical que Arenal, pues 
aflrrna que Maximiliano y Carlota "re 
cogen, en cierta medida, la tradici6n 

acercandose, paradojicamentc, ranro al 
proreccionismo de la Iegislacion india 
na como a las ideas protectoras dcl pro 
letari ado rural y urbane, propucstas 
por algunos socialistas uropicos euro 
peos, muy difuncliclas entonccs en 
Europa y America, 10 

ternalismo, sino su providencialismo, 
su bondad y su proclividad a impartir 
justicia. Adernas, todo ello Iba acorn 
pafiado de la reverencia, la sumisi6n y 
la obediencia debida a un empcrador. 

Otro aspecto importante a desta 
car, tendiente a no descontextualizar 
el segundo imperio, tiene que ver con 
la continuidad presente en este y en 
el periodo de la Reforma, en lo que 
tuvo que ver con el proceso de desa 
mortizacion de los bienes cornunales. 
Al respecto Jaime del Arena! afirma 
que, cuando menos desde su estable 
cimiento hasta julio de 1866, "no se 
puede desconocer el caracter liberal 
del segundo imperio, el cual, en varios 
aspectos, fue incluso mas alla del Iibc 
ralismo de los republicanos"." Siguicn 
do los planteamientos de este autor, 
diremos que ante el problerna de las 
comunidades indigenas en cuanto al 
proceso de desamortizaci6n de la tie 
rra, el segundo imperio se difcrenciarfa 
del liberalismo republicano impulsado 
por los gobiernos de· Juarez, Lerdo y 
Porfirio Diaz 
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7 Arcnal, "Proteccion", 1991, p. 4. 
B Para el caso mexicano, esta diruirnica so 

cial, ruralpaternalista y clre.nte lista, ha sido 
estudiada por Guerra, Mexico, 1985, en lo quc 
et enuncia coma las sociabilidades tradicio 
nales. 

El tono suplicante de las represen 
taciories que a continuaci6n analiza 
mos, mismas que fueron presentadas 
por las comunidades indigenas al 
emperador Maximiliano y a la Junta 
Protectora de las Clases Menesterosas, 
no es unico y exclusivo del periodo 
que estudiamos. Dados los rasgos pa 
triarcales autoritarios propios de las 
sociedades rurales, a los cuales Mexico 
no escap6 durante el siglo XIX y aun 
bien entrado el xx," este tono de su 
plica con que los sectores populares 
escribieron sus representaciones a las 
autoridades fue una constante a todo 
lo largo de la centuria. Lo que quere 
mos sugerir es que este tipo de dis 
curso, que aparece en las representa 
ciones dirigidas por las cornunldades 
indigenas a Maximiliano, a Juarez, a 
Porfirio Diaz y a otros Iideres prorni 
nentes de la politica nacional, tras 
luce un torio, a manera de "ruego", 
que elevaba a estos personajes a la ca 
tegoria de "padres" todopoderosos, a 
los cuales habfa que dlrigirse muy co 
medida y "religtosamente" a la hora 
de solicitarles ayuda y protecci6n. Por 
varias razones, creemos que las cartas 
enviadas a Maximiliano lo confirman, 
pues acentuaban estas caracterfsticas 
de la figura paternal, con una recu 
rrencia a exaltar no solamente su pa 

de plano aquel modelo, al cual tanto 
aspiraban nuestros liberales y buena 
parre de nuestros conservadores, 7 
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13 Estas )eyes se pueden consultar en Co 
leccion, 1865. El reglamento de trabajo para 
las f{Llxicas del imperio, en AGN, Junta Protcc 
tora de las Clases Menesterosas, vol. V, exp. 11, 
ts. 8894. Afirma Meyer, "Junta", 1993, p. 356, 
que cl liberalismo social del ernperador, no se 
diferenciaba de) que defendia Ponciano Arria 
ga, autor del voto particular sobre la propiedad 
y de la propuesta de crear "procuradores de 
los pobres". 

era necesario e indispensable individua 
lizar la propiedad en cormin de Ins pue 
blos, reducirla a particular para crcar en 

Ieyes del 5 de julio y 15 de septlcmbre 
de 1865, en que se restituy6 la pcrso 
nalidad juridica a las comunidadcs in 
digenas y se reconoci6 su derecho a la 
posesion de las tierras de comunidad. 
Tambien la ley del 1 de noviembre del 
mismo afio, en que se concedi6 la Ii 
bertad a los peones. Esta ley, scfiala 
Meyer, sigui6 los lineamientos genera 
tes del bando promulgado por cl vi 
rrey, conde de Galvez, el 23 de marzo 
de 1783. Las leyes de 1866 hablan de 
dotar de tierras a las cornunidadcs in 
digenas que caredan de ellas. En el 
reglamento de trabajo para las fabri 
cas del imperio se dejan ver las ideas 
protectoras del trabajador rural y ur 
bane, muy en boga en la Europa de 
Proudhon.P 

El regreso a la legislaci6n mortar 
quica hispana, y el eclecticismo al que 
hacemos referenda, se palpa muy 
bicn en un proyecto que, sabre "divi 
sion y adjudicaci6n de terrenos de 
cornun repartimiento" present6, ante 
el Ministerio de Instruccion Publica y 
Cultos, la Junta Protectora de las Cla 
scs Menesterosas el 4 de agosto de 
1865. En un tono muy liberal y prag 
matico, la Junta sefialo que 
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11 Meyer, "Junta", 1993, pp. 329330. 
12 Ibid., p. 330 y Arenal "Proteccion", 1991, 

p. 16, respectivamente. 

de los virreyes"; en este contexto, con 
tinua diciendo Meyer, Maximiliano "se 
configura mas coma despota ilustrado 
que como liberal". Meyer esta de 
acuerdo en que, ciertamente, Maximi 
liano de Habsburgo "hizo suyo el pro 
yecto liberal de una naci6n de ciuda 
danospropietarios. Por eso afirm6 el 
cumplimiento de las leyes de desa 
mortizaci6n. En este sentido no cabe 
duda de que era un Ilberal."!' Noso 
tros preferimos adoptar el punto de 
vista de Arenal, es decir, pensar que 
nuestro personaje, parad6jicamente, 
apost6 tanto al proteccionismo de la 
legislaci6n indiana, como a las ideas 
protectoras emanadas del socialismo 
ut6pico. 

Es importante sefialar, como lo ha 
hecho Meyer, que el indigenismo del 
archiduque deriv6 de la tradici6n pa 
trimonial de los Habsburgo, de los 
cuales era descendiente, y del conoci 
miento que podia tener de la cuesti6n 
agraria del imperio austrohu ngaro, 
muy parecida a la mexicana. De ahl 
que, como lo afirma Arcnal, manifesta 
ra "una capacidad de comprensi6n, 
condolencia, equldad y elemental [us 
ticia", 12 En relaci6n con la propiedad 
cornunal de la tierra, tanto Maximilia 
no como la Junta Protectora de las Cla 
ses Menesterosas tuvieron una politica 
eclectica, que iba del proteccionismo 
de la legislaci6n indiana a las nacien 
tes ideas protectoras del proletariado 
rural y urbano, en boga en Europa, pa 
sando por el liberalismo. De la vuelta 
a la tradici6n hispana dan cuenta las 
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14 AGN, Gobernaci6n, legajos vol. 1144 (1), 
exp. 1. 

Una vez que Maximiliano y Carlota 
arribaron al puerto de Veracruz, el 28 
de mayo de 1864, las manifestaciones 

JUSTICIA Y PROVIDENCIALISMO A 
IA LLEGADA DE MAxIMILIANO 

la seguridad de que ninguna persona ni 
autoridad puede privarlos del goce de 
sus tierras y de que pueden transmitir 
las a sus hcrecleros y venderlas bajo 
ciertas concliciones, y esto sera bastante 
para hacerlos aprcciar debidamentc la 
posesi6n de la propiedad particular. 14 

Solicit6 la Junta que se dicra a las 
indigenas 

Tan cierto y evidenre es que los Indios 
tienen derecho de propiedad sabre las 
tierras de comunidad y rcparrimienro, 
y que no estan obligadas a ninguna 
prestacion pecuniaria o servlcio per 
sonal, que el misrno autor de la ley de 
25 de Junia de 1856 reconoci6 explici 
tamente ese derecho y la lihcrtad en 
que estaban sus poseedorcs de tada 
clase de gravamen. 

respetada coma cualquiera otra Iegiti 
mamente adquirida. 

Mas adelante expres6 que, en va 
rios puntos de la repiiblica, se habia 
abusado de la ignorancia de los Indios 
y de su situacion miserable, "y muchos 
codiciosos, par media de denuncias, 
se hicieron propietarios o aurnentaron 
sus posesiones, adjudicandose los te 
rrenos de aquellos", Pero tambien se 
apoy6 en la Ley Lerdo para sustentar 
las derechos que, en materia territo 
rial, asistian a las comunidades. 
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al comenzarse la inclependencia de 
nuestra patria, e sa propiedad debi6 
pasar al dominio pleno y absolute de 
los pueblos, y debe ser tan sagrada y 

Luego muy pertinentemente sefia 
laba: "Esto indica que los mandatarios 
espafio les, o no cumplieron con la 
prevenci6n de la corona permitiendo 
enajenar tierras que no podfan serlo, 
o que estas se encuentran usurpadas." 
Al parecer la Junta crey6 que era mas 
lo segundo. Explic6 que dado el dere 
cho ancestral de las comunidades so 
bre la tierra, 

Al referirse a la legislaci6n indiana, 
recordaba que los terrenos que consti 
tuian los ejidos, propios, pastas y bal 
dios habian sldo, en su mayor parte, 
de uso cornun. Mas adelante sefi.al6 
que, para proteger la propiedad terri 
torial de las comunidades "de la co 
dicia y continuas usurpaciones de la 
raza dorninadora'', se habia mandado 
desde las tiempos de Felipe II hasta 
las ordenanzas de intendente "que , 
ante todas cosas, se reservara lo nece 
sario para plazas, ejidos, propios, pas 
tas y baldtos de las lugares y comejos 
poblados". Pero lo interesame a resal 
tar es la reflexion que hizo la Junta en 
relaci6n con que, ante leyes tan expre 
sas y terrninantes, 

no puedc menos que llamar fuerterncn 
te la atencion y causar mucha extrafieza 
el encontrar infinidad de poblaciones 
que no tienen ya ni. siquiera el fundo 
legal, tan necesario para su existencia y 
conservacion. 

la masa general de nuesrra poblacion 
esos pensamicntos de orden y pre 
vision, esos scntimientos de moralidad, 
de libertacl e independencia personal. 
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v m Pdfaro Verde, mim. 276, 6 jun. 1864. 
El relato tambien aparece en Miramar, 1864, 
p. 94. 

pondria termino a la tirania a que esta 
ban sujetos, a pesar de ser ciudaclanos 
en el pleno ejercicio de sus derechos. 
r ... ) Las tradiciones y, en no poco, las 
recuerdos de la paternal 1egislaci6n es 
pafiola, fueron los que hicieron que las 

Esta especie de encantamiento de 
las comunidades indigenas ante la Ile 
gada de un emperador, fue planteada 
por Arrangoiz. Afirma este autor que 
ninguno de los sectores de la sodedad 
recibi6 a Maximiliano "con mas entu 
siasmo que los Indios". Creian afirma 
este autor, que el gobierno imperial 

De esta rnanera el rnonarca en cl decir 
clel diario El Pdfaro Verde-, inici6 a la 
raza indigena en las distinciones con 
que ha de tratarlos el imperio. Las po 
blaciones indias de 30 leguas a la re 
donda lo saben ya, y estan encanradas. 16 

e igualmente la posici6n que este asu 
mi6 frente a SUS subditos indigcnas, 
en el entendido de que entre uno y 
otros surgi6 una cierta atracci6n. De 
parte de las comunidades se hizo ma 
niflesta la de ver al emperador como 
padre y salvador; en el archiduque, el 
hecho de que percibio a los indigenas 
como uno de los sectores soclales mas 
sufridos y necesitados de su impcrio. 

Al parecer el primer encuentro sig 
nificativo de los emperadores con in 
digenas mexicanos tuvo lugar al dla 
siguiente de que los mismos arribaron 
a la poblacion de Cordoba. Y fuc en 
ocasi6n de que Ma:ximiliano invit6 a 
su mesa a dos indios, el alcalde de 
Amatlan y el de Calcahualco. 

COMUNIDAD IND(GENA, IMAGINARIO MONAROUICO 

1~ Quiza las mejores cr6nicas que dan cuen 
ta de la entrada del emperador a la ciudad de 
Mexico sean Advenimiento, 1864 y Miramar, 
1864. Un relata rnenor es el que hace Hidalgo, 
Proyectos, 1904, pp. 260271. Par su parte, 
Blassio, Maximiliano, 1905, pp. 16, hace una 
breve descripci6n de la entrada de las ernpera 
deres a la ciudad de Mexico. 

de apoyo de una buena parte de los 
sectores que conformaban la sociedad 
mexicana de la epoca se hicieron pre 
sentes. Tanto en las cr6nicas perio 
disticas, come en las relatos de auto 
res conternporaneos al sucesounas y 
otros se citan mas adelante, resalta el 
hecho de que la llegada de sus ma 
jestades imperiales caus6 furor y fue 
motivo de fiesta. Por razones obvias, 
el grupo liberal republicano no par 
ticip6 en dichas celebraciones; por el 
contrario, rnientras la monarquia se 
instauraba, 21 de ellos con Juarez a la 
cabeza, iniciarfan su periplo por el 
pals con la republica a cuestas. 

Como ocurrirfa con la entrada de 
Juarez a la ciudad de Mexico en 1867, 
cuando Ma:ximiliano hlzo lo propio 
hubo fuegos artificiales, flores, poe 
mas, balcones y ventanas adornados 
con vistosas colgaduras, comitivas es 
peciales, salvas de canon, arcos, dis 
cu rsos y recibimiento masivo de la 
poblaci6n.15 Al parecer, y de acuerdo 
con las cr6nicas de la epoca que dan 
cuenta del viaje que de Veracruz con 
dujo a los monarcas a la capital del 
imperio, fue numerosa y variada la 
poblaci6n que se hizo presente a lo 
largo de todo el camino. Nos interesa 
destacar la comparecencia y el tipo de 
actitud que algunas comunidades 
indi'genas tuvieron para Maximiliano, 
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rn En efecto, a· traves de la crcucion de la 
Junta Protectora de las Clases Menesterosas, el 
emperador respondio =en rnuchos casos afir 
marivamente a las problemas de ticrra presen 
tados par his comunidades. Del trubajo adelan 
tado por la Junta en favor de las comunidades 
indigenas, ver Meyer, "Junta", 1993, pp. 137 y 
342356. 

Nuestro honorable emperac.lor: aquf 
tienes a estos pobrecillos Indios hijos 
ruyos, que han venido a saludarrc y a 
que sepas que Jes alegra mucho el co 

posesion de la tlerra, este mostr6 en 
tusiasmo par mejorar sus condiciones 
de vida y mucho mas, cuando arrtbo a 
la corte. En el siguiente apartado vere 
mos com o todo el sentimicnto de 
esperanza, apoyo, adhesion y entusias 
mo mostrado por los indigcnas a la 
llegada de sus majestades iba enfoca 
do a reclamar la posesi6n y la defensa 
de sus tierras, y como Maximiliano res 
pondlo positivamente a muchas de las 
peticiones.18 Mientras tanto, llegados 
los emperadores a Orizaba hubo un 
nuevo encuentro con la comunidad 
indigena de la region, dondc tambien 
se hizo patente la esperanza de los 
naturales en que Maxi m il i an o les 
soluclonara SUS problemas mas ur 
gentes, los del sustento por su tierra. 
Aquel dia, de acuerdo con uno de los 
relatos de la epoca, hubo una escena 
"digna de los tiempos patrlarcales". El 
cura del Naranjal se presento ante los 
emperadores con el alcalde, un regl 
dor de aquel pueblo de indios, dos 
vecinos que tenian el cargo de topiles 
(alguaciles a las 6rdenes de los jue 
ces) y dos indias. El alcalde se dirtgio 
a Fernando Maximiliano en nahuatl, 
la traducci6n ofrecida por las cr6nicas 
de la epoca dio la siguiente version: 
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17 Arrangoiz, Apuntes, 1869, p. 192. En ter 
rninos parecidos se pronunci6 El Pdjaro Verde, 
solo que en clara posici6n partidista habl6 "de 
las mentiras y desprecios con que se referla a 
los in<ligenas los ha oprimido la republtca 
durante cuarenra afios", nurn. 276, 6 jun. 1864. 
Tambien en la cr6nica del viaje de SS. MM., 
Miramar, 1864, p. 121, se afirma que de todos 
Ios habitantes de la comarca de Orizaba, "las 
indios fueron los que experimentaron un gozo 
mas cabal con la llegada de las emperadores". 

Con el correr del tiempo y, sobre 
todo, cuando las comunidades presen 
taron al emperador su problernatlca 
agraria, particularmente la defensa y la 

indios recibicran con enrusiasmo tan 
grandc a Max.imiliano. 17 

EX-LIBRIS 
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entre otros aspectos seria utilizado 
por ellas para basar sus concepciones 
del mismo. 

Magnanimidad, justicia, mirada be 
nevolente y paternal, esperanza de la 
cornunidad en el rey, sedan, en conse 
cuencia, algunas de las exprcsl.oncs 
que aparecerian en muchas de las re 
presentaciones dirigidas por las comu 
nidades al emperador. Estas dan sus 
tento a nuestra hipotesis del providen 
cialismo. Asi, por ejernplo, la solicltud 
llegada al emperador (agosto de 1864), 
proveniente de la comunidad de Te 
poztlan, aludia a su provtdenclalismo: 
"Siendo como sols dignamente el so 
berano que la Providencia ha destina 
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t9 Las alocuciones en idioma nahuatl y en 
espanol aparecen en Miramar, 1864, p. 115. 
Los discursos aludidos tambien fueron publica 
dos en El Pajaro Verde, num, 277, 7 jun. 1864, 
yen Aduenimlento, 1864, p. 198: 

Tambien es de notar el tono pater 
nal con que el archiduque responde. 
Al dirigirse a clases menesterosas y 
adernas indigenas, Maximiliano, en su 
caracter de emperador, acentu6 en su 
discurso el tono paternalista propio de 
la epoca. Y, andando la rnonarquia, 
ese caracter providencial que las co 
m u n id ades atribuyeron al imperio 

Me es muy grato, mis queridos hijos, 
recibiros en comisi6n de vu e st ro 
pueblo; porque es una prucba de la 
confianza que debeis poner en mi para 
lograr la paz y el bienestar de que tan 
to habeis carecido, 

Podeis conrar con el solfcito ernpe 
fio que tomare para proteger vuestros 
intereses, fomcntar vuestras labores y 
proclucciones agricolas y mejorar en 
toclo vue stra siruacion, y asi po de is 
anunciarlo a los habitantes del Naran 
jal.19 

En la cita destaca el tono providen 
cial con que el alcalde se dirigi6 a Ma 
ximiliano. El archiduque contest6 en 
los siguiente terminos, mismos que, 
segun el relato de la epoca, fueron tra 
ducidos a los indios en su lengua: 

razon tu venida, porque en ella ven a 
manera de un arco iris que desbarata 
las nubes de discordia que parece se 
habian avecinado en nuestro reino, El 
Todopoderoso es el que re manda: que 
el te de fuerzas para que nos salves. 
Aqui esta esta flor: mira en ella una se 
fial de nuestro amor: te la clan rus hijos 
del Naranjal, 
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21 El Pdjaro Verde, num. 278, 8 jun. 1864. 
22Miramar, 1864, pp. 183184. 

Al parecer, estas escenas se repitie 
ron en la travesia que faltaba para llc 
gar a la ciudad de Mexico. Desde Rio 
Frio hasta la hacienda de Zoqulapan 
en este ultimo punto Maximiliano 
pas6 la noche antes de su entrada en 

de tramo en tramo aparecian compar 
sas de indigenas con tamborcs y chiri 
mias, y acompafiaban a SS. MM. tocan 
do, hasta ser reemplazadas por nuevas 
comparsas. Las sonatas, los coheres, 
las cletonaciones de las camaras I mor 
tero para salvas] y los gritos de cnrusias 
mo no cesaron en todo el camino. 22 

Aunque la informaci6n no permlte 
una amplia interpretaci6n del suceso 
dado que no ahonda en detalles se 
gun la perspectiva de nuestro analisis 
este evento es muy signiflcativo. Per 
mite inferir que, para las Indigenas, al 
menos para los que participaron de la 
referida coronaci6n, el emperador era 
un personaje que, a la manera de los 
virreyes de Nueva Espana, podia re 
mediar sus problemas. 

En el por entonces departamento 
de Puebla y, mas exactamentc, en la 
poblaci6n de Cholula, los habitantes 
=Indlgenas casi todos, de acuerdo 
con una cr6nica de la epoca, recible 
ron alborozados a sus majestades. En 
tre Puebla y Cholula, segun la rnisma 
cr6nica, las Indtgenas habian cons 
truldo mas de quinientos areas de ra 
mos y flares: 

sentaron y, entonces, una de las auto 
ridades cifi.6 una gran corona al empe 
rador. 21 
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20 AGN, Gobernaci6n, legajos vol. 1144 (1), 
exp. 1; Gobernaci6n, legajos vol. 1144 (1), exp. 
2 y Junta Protectora de las Clases Mencs 
terosas, vol. m, exp. 21, f. 323v. 

Los indios quisieron coronar a S. M. el 
ernperadori que accedi6 a sus deseos: 
los hrjos del pueblo de Zoquitlan y 
Barrio Nuevo habfan formado un tro 
no verdaderamente indigena, adorna 
do con figuras caprichosas de cuchari 
lla y flares silvestres, sus rnajestades se 

do para remediar las males que afli 
gen a las pueblos". En la solicitud que, 
par media del cacique Gregorio Cor 
dero, present6 la comunidad de San 
tamaria (ZapopanGuadalajara) al em 
perador en septiembre de 1865, se 
daba un "voto de gracias al Todopo 
deroso por el berieflcio que nos ha 
hecho de que unos prfncipes amables 
y carifiosos aceptaran con gusto el 
trono de Mexico [ ... ] solo con el lnte 
res de salvar a nuestra patria". Los ve 
cinos del pueblo de Nexquipaya (Tex 
coco) fueron mas explicitos en cuan 
to al providencialismo de Maximilia 
no: reflrtendose a el, afirmaron en su 
solicitud de diciembre de 1865 que 
"la Providencia Divina lo ha conduct 
do a este pals para consuelo del afli 
gido, oyendo y escuchando sus la 
mentos''." 

En el largo trayecto que realizaron 
Carlota y Maximiliano de Veracruz a 
la ciudad de Mexico, quiza uno de los 
sucesos mas signiflcatlvos en relaclon 
con la forma en que los indfgenas 
percibieron su llegada, sea la coro 
naci6n del archiduque hecha por los 
tndigenas de las cercanfas de Orizaba. 
En una pequefia nota, El Pajaro 
Verde dio cuenta del evento: 
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2~ AGN, Gobernaci6n s.s. caja, 505, exp. 9, 
26 AGN, Junta Prote ctora de la Clases Me 

ncsterosas, vol. v, exp. 14, f. 107. 
27 Citado en Zamacois, Historia, 1880, do 

cumento nurn. 8 del anexo, p. 1054. 

Este convencimiento de Chimalpo 
poca en relaci6n con los buenos pro 
p6sitos indigenistas de Maximiliano, 
ya habia sido expresado en una pro 
clama que, leida "en idioma azteca a la 
raza India", habia dlrlgido este perso 
naj e a la "raza india y pueblos todos" 
en octubre de 1863. En ella, despues 
de resaltar la importancia del segundo 
imperio, que calific6 como justo, ya 
que era el establecimiento de la reli 
gion, exhortaba a las comunidades a 
adherirse al mismo "porque veo que, 
por medio de el, la adorable Providen 
cia Divina mejorara nuestra suertc".27 

El recibimiento a sus rnajestades en 
las diferentes estaciones de su viaje de 

Afortunaclamente, nuestro ilusrre so 
berano lo sabe todo, pues que infariga 
ble, visitando a las ciudades, villas, pue 
blos y barrios, lo ha visto palpablernen 
re y comprencliclo su causa mejor que 
orro alguno. 26 

La sensibilizaci6n de Maximiliano 
frente a la dura situaci6n de las co 
munidades indigenas fue palpable y 
provcniente de una realidad que pudo 
percibir en sus viajes y visitas al Me 
xico rural. En una carta donde el presl 
dente de la Junta Protectora de las 
Clases Menesterosas, Faustino Chimal 
popoca, comentaba los abusos cometi 
dos en la Huasteca contra las intereses 
de las comunidades, recordaba que: 

cohetes, repiques, musica y entusiastas 
vivas que le ha dirigido la multitud. 25 
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i3 El Pajaro Verde, mim. 273, 2 jun. 1864. 
24 Hidalgo, Proyectos, 1904, p. 268. Otros 

pormenores de La entrada de Maximiliano a la 
ciudad de Mexico, se pueden leer en Miramar, 
1864, cap. 9 y Advenimiento, 1864, cap. 9. 

su majestad el ernperador, en su tran 
sito por este departamento, ha recibido 
toda clase de espontaneas ovaciones, 
los habitantes le han hecho palpable su 
amor, su respero y, casi en toda la Hnea, 
ban estado poblados los vientos por 

Mextco=, inform6 El Pdjaro Verde, 
"los pueblos del transtto preparan 
arcos y enramadas y las mustcas de 
los mismos pueblos vendran tocando 
por el camino".23 

La entrada a la capital del imperio 
se verific6 el 12 de junio de 1864. 
Afirma Jose Marfa Hidalgo que, ade 
mas de la poblaci6n de Mexico unos 
200 000 habitantes para la epoca, de 
acuerdo con este autor, conternpla 
ron el arribo de sus majestades "mul 
titud de gente de las provincias y mi 
llares de indios que habian venido a 
presenciar aquella entrada tan gran 
de y tan esplendtda"." Poca despues, 
el emperador inici6 un viaje de reco 
nocimiento por los departamentos del 
centro de su imperio. De este viaje 
no hemos encontrado mayor infor 
maci6n, pero al parecer, por donde 
anduvo, siempre fue bien recibido. Al 
menos asi lo hace saber el prefecto 
superior politico y comandante mill 
tar de Tula, quien en agosto 15 de 
1864 inform6 al subsecretario de Es 
tado y del Despacho de Gobernaci6n 
del imperio que, para satisfacci6n de 
su majestad la regenta del imperio, 
manifestaba que 
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so Landavazo, "Exaccion", 1996 y "Vuestra", 
1997. 

nato. 

29 En su estudio sobre los prestamos novo 
hispanos realizados a la corona espariola a rafz 
de las guerras con Inglaterra y Francia durante 
las ultimas decadas del siglo XVIII, Marichal, 
"Guerr as", 1990, reseria las donativos re ali 
zados por las poblaciones indlgenas de! virrey 

de la entonces Nueva Espana. En estas 
demostraciones estuvieron presentes 
tambien muchas comunidades indige 
nas. En recientes estudios, Marco A. 
Landavazo ha dado asimismo impor 
tancia a esta participaci6n de los indi 
genas en las manifestaciones de leal 
tad y carifio al "Deseado", Fernando 
VII. La hip6tesis de Landavazo es que, 
tales manifestaciones, no fueron mera 
mente de palabra, de caracter politlco 
o moral, sino que se acornpafiaron de 
aportaciones de tlpo econ6mico.29 Y 
afirma este autor que, posiblernente, 
estas aportaciones de los lndigenas a 
la causa de la corona espafiola fucron 
realizadas por presiones de algun cura 
o funcionario real. Sin embargo, llega 
a la conclusion de que estos donativos 
fueron, no obstante, hechos por los 
pueblos indigenas obedeciendo a un 
profundo sentimiento de lealtad. Se 
fiala igualmente que tales manifesta 
clones aparecen como una mucstra 
clara de la importancia de la figura del 
rey entre los tndigenas.I? En lo que 
respecta a sus comunidades, csa cen 
tralidad del monarca coincidia con la 
de la noci6n de justicia. En estc senti 
do hay que sefialar que, al analizar el 
)uzgado General de Indios, Woodrow 
Borah concluye que la instituci6n re 
forz6 la idea del monarca como un 
dador de bondad y justicia, frente a la 
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28Ver Croix, Instruccion, 1960, pp. 89. 

Veracruz a la ciudad de Mexico, solo 
es comparable al que se le hacia a los 
virreyes de Nueva Espana cuando, 
una vez que arribaban al puerto, em 
prendi'.an este mismo recorrido. El 
boato vtrrelnal, en aquella epoca, e 
imperial en los tiempos del archidu 
que, con toda su fastuosidad y repre 
sentacion, ha debido suponer para las 
comunidades indigenas algo asi como 
la llegada de un dios, de la esperanza, 
de un padre salvador y magnanlmo, 
en una palabra, de la )usticia. La com 
paraci6n del vlaje que, tanto Maxi 
miliano como los virreyes tenian que 
hacer obligadamente entre Veracruz y 
Mexico, la hacemos despues de haber 
lefdo una breve descripci6n del reco 
rrido realizado por el virrey Carlos 
Francisco de Croix.28 En ella se puede 
apreciar en algo el regocijo con que 
muchas de las comunidades Indigenas 
recibieron a este dignatario. Algo de 
ello habria quedado en la represen 
taci6n mental de las comunidades que 
se manifestarfa ante la figura de Maxi 
miliano. 

En el imaginario monarqulco de 
una buena parte de las comunidades 
indigenas del siglo pasado, habia pues 
un cierto reconocimiento y veriera 
ci6n por la figura del rey. Si pensamos 
en la coyuntura anterior de la inva 
sion napole6nica a Espana y en los 
sucesos que de ella se derivaron, par 
ticularmente en la forzosa abdicaci6n 
al trono de Fernando VII hijo de Car 
los III en favor de los hermanos Bo 
naparte, se puede apreciar la misma 
lealtad, manifestada al monarca desti 
tuido, en muchas partes del territorio 
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32Meyer, "[unta", 1993, p. 329. 

Con anterioridad hemos dejado esta 
blecido que hay, entre los estudiosos 
del segundo imperio, una corriente 
historiografica claramente Indigents 
ta, la cual ve, en las acciones de Maxi 
miliano hacia los indigenas espedfi 
camente el proyecto agrario, un cler 
to retorno a la tradicion juridica colo 
nial. Los mas claros exponentes de 
esa avenida de investigaci6n han sido 
Jaime del Arena! y Jean Meyer. Meyer, 
por ejemplo, habla de que Maxirnilia 
no y Carlota recogen, en cierto mo 
do, la tradici6n de los virreyes.32 Erika 
Pani realiza un analisis parecido, to 
mando en cuenta la mirada y la per 
cepci6n que de las cornunidades indi 
genas tuvieron Maximiliano y su gru 
po de asesores. En gran medida, estos 
tres autores ban sustentado sus hi 
p6tesis en el analisis de la legislaci6n 
agraria sancionada por el ernperador y 
en las medidas que tom6 la Junta 
Protectora de las Clases Menestcrosas. 
Como complemento a los argumentos 
y los analtsis de estos dos autores, 
nosotros nos proponemos arribar al 
mismo punto que ellos el indtgenis 
mo de Maximiliano, a traves del anali 
sis de las peticiones, reclamos y repre 
sentaciones que las comunidades ele 
varon al emperador por via directa o 
por medio de los documentos de Ia 
mencionada Junta. 

REGOCIJO E IDENTIFICACI6N 
CON EL IMPERIO 

comunidades a la Junta Protectora de 
las Clases Menesterosas. 
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3l Borah, juzgado, 1985, ver especialmente 
pp. 381407. 

apremiante situaci6n de explotaci6n 
de los naturales en Nueva Espana. 31 

La reflexion que introducimos en 
el anterior parrafo la hacemos para 
confirmar que, en la memoria histori 
ca de las comunidades, pervivieron 
algunos elementos de antiguo regi 
men que, ante la figura del ernpera 
dor, fueron expuestos y recreados 
nuevamente, y que se puede apreciar 
en ellos un imaginario Indigena mo 
narquico. Esa memoria hist6rica per 
vivi6, a pesar de la independencia y 
de las Leyes de Reforma de todas las 
medidas de modernidad poli'.tica y 
econ6mica que de estos dos procesos 
se desprendieron, y se hizo manifies 
ta cuando Maximiliano asumi6 coma 
emperador de Mexico. En ello, nos 
parece, hay una motivaci6n central 
que indica lo que, para las comunida 
des Indigenas, representaba la figura 
del rey como portador y otorgante de 
justicia. Con ello no queremos afirmar 
que, s6lo durante el II imperio, las 
comunidades hubieran clamado par 
justicia y que unlcamente durante 
este pertodo se les hubiera otorgado; 
sino ese elemento de antiguo regimen 
que, pese al Estado de derecho que se 
intentaba introducir y construir en esa 
epoca pensemos, por ejemplo, en 
que ese Estado de derecho anterior, 
antes que a irnpartir justicia, se apega 
ba al dictamen de la ley y pese tam 
b i en al acendrado liberalismo de 
Maximiliano, funcion6 y, hasta cierto 
punto, fue benefice para dar soluci6n 
a los problemas de defensa y tiru 
1aci6n de la tierra presentados por las 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


AIMER GRANADOS GARCfA 

33 El documento reposa en AGN, Junta Pro 
tectora de las Clases Menesterosas, vol. rn, exp. 
21, ff. 317337. 

triarcal se acentu6. No obstantc no co 
nocer a fondo las solicitudes que los 
Indigenas enviaron a Benito Juarez y a 
Porfirio Diaz, donde esa soclabtlidad 
de ttpo tradicional tambien se hizo 
presente, intuimos que, las que noso 
tros estudiamos, se diferencian de 
aquellas porque hay en ellas un cierto 
retorno al orden colonial, o qulza sea 
mas prudente hablar de una recurren 
cia a la condici6n legal que dicho re 
gimen otorg6 a las comunidades, al 
menos, en cuanto a los aspectos cen 
trales de la tenencia de la tierra. En 
muchas de las representaciones dirigi 
das por las comunidades al crnpera 
dor, esa recurrencia a la propledad co 
mo un bien comunai esta presente 
como uno de los argumentos mas 
contundentes. 

En diciembre de 1865 los naturales 
y vecinos del pueblo de San Cristo 
bal Nexquipayac, perteneciente al dis 
trito de Texcoco, departamento del 
Valle de Mexico, enviaron una repre 
sentaci6n al emperador Fernando Ma 
ximiliano solicitando Ies fueran ven 
didos unos terrenos y se les hiciera 
merced de un pedazo de la laguna de 
Texcoco. 33 Despues de exporier su 
sttuaclon en los terminos de que el 
pueblo 1 200 almas, "no tlene lugar 
donde ensancharse", las firrnantes ha 
dan referenda a los tiempos colonla 
les, cuando con "mucha sabiduria", el 
gobierno espafiol, "slempre terria en 
reserva tierras con el nombrc de rea 
lengas [ ... ] para dar a sus hijos, como 
buen padre de familia, las poseslones 

60 

No podemos perder de vista que, 
antes y despues de que el segundo 
imperio se hublera establecido, una 
buena parte de la sociedad mexicana 
se movia con una dinamica patriarcal 
propia de las sociedades rurales del 
antiguo regimen, en donde muchas 
de las formas de relaci6n social y de 
autoridad pasaban por vinculos y so 
ciabilidades de tlpo tradlcional: clien 
telismo, parentesco y paternalismo, 
entre otras. En la relaci6n que esta 
blecieron las comunidades indigenas 
con el emperador esa dinamica pa 
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~4 La representad6n esta en el AGN, Go 
bernaci6n, legajos, vol. 1144 (1), exp. 2. 

do respeto decimos: Que nunca con 
mas [ubllo ni con mayor contcnto, 
debemos darnos reciprocos parable 
nes que en las presentes circunstan 
cias". En septiembre de 1865, el caci 
que de Santa Maria, distrito de Zapo 
pan, departamento de Guadalajara, en 
representaci6n de su pueblo, mani 
festo tambien este regocijo.34 Saludaba 
el cacique a su majestad, 

EX-LIBRIS 
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o sitlos que necesitaban ellos". Lu ego 
hadan notar que, desde que se habia 
consumado la independencia y hasta 
esa fecha, nunca habian tenido go 
bierno y que, st habia existido, "ha 
sido seguramente mas bien un mons 
truo de soberbia, o un conjunto de 
inmorales y usurpadores que contl 
nuamente estaban acechando las pro 
piedades particulares y de corpora 
clones". A renglon seguido agregaban 
que crefan "que V. M. I., que actual 
mente es nuestro padre por mil titu 
los, esta en el caso de recobrar mu 
chas tierras realengas que injustamen 
te han agregado a sus propiedades 
muchas haciendas". Hay en esta solici 
tud una remembranza del orden colo 
nial las tierras realengas, tambien se 
acude a la figura paternal del ernpe 
rador y se hace una critica al gobierno 
republicano e igualmente aunque no 
explicitamente, al proceso de desa 
mortizacion de tierras cornunales. 

Una segunda singularidad de las re 
presentaciones que estudiamos es que, 
por el tipo de lenguaje que en ellas se 
manejaba, habia un cierto clima de 
aceptaclon de la monarquia, mani 
fiesto en la confianza que expresaban 
al dirigirse a la cabeza visible del im 
perio. No hemos encontrado, ni creo 
que lo haremos, un documento en 
donde, expHcitamente, las cornuru 
dades hayan expresado su deseo de 
que retornara la monarquia; pero nues 
tra afirmacion queda sustentada en el 
hecho de que, en las representacio 
nes, las comunidades se regocijan de 
poder acudir a un emperador. Asi. lo 
expreso la comunidad de San Cristo 
bal Nexquipayac en su ya citada solici 
tud: "Ante V. M. I. con el mas profun 
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3~ Ver su proclama dirigida a los mexicanos 
uoa vez que arribo al puerto de Veracruz. El 
Pajaro Verde, num. 272, 1 jun. 1864. 

~6 Deere to Imperial que instituyo la Junta 
Protectora de las Clases Meriesterosas. Colee· 
cion, 1865, vol. 3, t. VI, p. 183 

37 Arenal, "Proteccion", 1991, p. 7. 

"equidad en la justicia".35 Lucgo del 
viaje que realiz6 por algunos de los 
entonces departamentos del interior 
del pais, dijo reflriendose a la pobla 
ci6n indigena: "Atendiendo a que, en 
nuestro viaje al interior del Imperio, 
hemos podido conocer las necesidades 
y sufrimientos de que hasta hoy han 
sido vfctimas",36 decret6 la formad6n 
de la Junta Protectora de las Clases 
Menesterosas. Jaime del Arenal afirma 
que Mexico fue concebido por el em 
perador como un campo de acci6n y 
de experimentaci6n, donde pudo des 
plegar la filantropia propia de la ilus 
tracion y del Estado moderno, 37 

Tenemos entonces que, no obstan 
te que en cualquler sociedad donde 
se presentan desigualdades la genre 
clama justicia, dadas las condiciones 
sociales de las comunidades Indige 
nas en el momento de la instauracion 
del segundo imperio y del discurso 
protector de Maximiliano, la noci6n 
de justicia tuvo, durante este periodo, 
especial significaci6n y recurrencia. 
Aquf 11amamos la atenci6n sobrc cl 
hecho de qu e, muy seguramente, 
otros grupos sociales plenamente 
identlficados con una sociedad de la 
edad moderna, masque apelar a la no 
ci6n de justicia, reclamarian cl cum 
plimiento de la ley. En la ya citada pe 
tici6n que la comunidad de Santa Ma 
rfa envi6 al emperador por interrnedto 
de su cacique, se mencionaba 
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La noci6n de justicia contenida en 
las representaciones de las cornunl 
dades indigenas, durante el segundo 
imperio, es otra caracteristtca que las 
dtferencla de las solicitudes que, en 
otras etapas del siglo XIX, fueron di 
rigidas por las comunidades a figuras 
politicas prominentes. Uno de los re 
veses que afrontaron las comunidades 
a raiz de los cambios que trajo la 
modernizaci6n a partir de la consu 
macron de la independencia, fue el 
crecimiento de injusticias, debldas al 
despoio de tierras, de que eran obieto. 
En este sentido hay que mencionar 
que, en casi todas las solicitudes enca 
minadas a reclamar la restituci6n de 
tierras, la cesi6n de terrenos o a ex 
presar su renuencia a pagar por la ob 
tencion de titulos de propiedad, esta 
presente la idea de que fue a partir de 
la consumaci6n de la independencia 
cuando se iniciaron las calamidades de 
los pueblos. Asf la demanda de justicia 
sera uno de los argumentos constan 
tes expuestos en sus peticiones. Por su 
parte, Maximiliano tuvo la profunda 
convicclon de que SUS subditos espe 
cialmente los que formaban las clases 
menesterosas, necesitaban de alguien 
que les resolviera con justicia. Dos 
documentos nos dan la prueba de esta 
convtccion: uno es la proclama que et 
mismo hizo a los mexicanos al llegar al 
puerto de Veracruz, donde les anun 
cto que la divisa de su imperio seria 

con el mas slncero y cordial placer, 
[ ... ] y los felicito dandoles en nombre 
de Oios y Marfa Santisima las mas fer 
vie n te s gr acias y Ios mas stncer os 
agradecirnientos por su bienvenida a 
nuestra patria [ ... ]. 
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Adernas de afirmar su regocijo por 
la presencia del emperador, de rerne 
morar los tiempos coloniales y de 
confiar en la justicia del monarca, las 
comunidades colmaban de epitetos la 
figura imperial, lo que hace pensar 
que la idea que los ind1genas tenian 
de Maximiliano y, por ende, de la 
autorldad, era de magnanimidad, hu 
manidad, fllantropia, bondad, respe 
to, veneraci6n y generosidad para con 
ellos. En la ya citada representaci6n 
de los vecinos del pueblo de San Cris 
tobal Nexquipayac, aparece muy clara 
mente esta imagen magnantrna del 
emperador: despues de presentarle 
sus saludos, le manifestaban su con 
formidad por tener al frente del go 
bierno de "nuestro desventurado pats 
a un personaje tan lleno de bondad, 
tan caracterizado de justo y tan publi 
cado de humano", que practicaba 
adernas una "inexplicable compasi6n 
hacia el desgraciado". Igualmente, la 
comunidad de Santa Marla, en su ya 
mencionada solicitud, entregada par 
su cacique, Gregorio Cordero: "me 
postro rendidamente con sentimiento 
del mas profundo respeto y vcnera 
ci6n". La mirada paternal era tamblen 
solicitada en la representaci6n del 
pueblo de Te pozrlan ya citada. Le 
recordaban a Maximiliano c6mo el dia 
25 de junio de 1864 el documento 
tiene fecha de agosto 28 del mismo 
afi.o habia recibido a una comisi6n 
del pueblo que, con el obieto de fell 
citarlo, habia pasado por la carte im 
perial. Evocaban c6mo, el encargado 
por el pueblo para dirigirle la palabra, 
lo habla hecho en los slgulentes ter 
min os: "Tai vez muy pronto senor, 
tendreis que oir una queja [del pue 
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30 AGN, Gobernaci6n, legajos vol. 1144 (1), 
exp. 1. 

creemos tenemos fe en que el soberano 
que hoy rige los destinos de Mexico, 
siendo su emblema "equidad en la justi 
cia", impartira al pueblo de Tepoztlan la 
que hoy demanda. De esa justicia de 
pende su grandeza y porvenir, 

Hacia el final de la representaci6n, 
los Indigenas recordaban al emper 
ador la insignia de su gobterno: 

Desde vuestro advenimiento al trono, 
son6 la hora de la justicia en Mexico y 
ya nosotros no tenemos inconvenien 
tes ni lo dispendioso de un juicio. Tam 
poco tememos la injusticia y antes si 
descansamos en la proreccion que V. M. 
ofrece a los pueblos indigenas que ban 
sido los mas desgraciados. 

Un tono muy parecido puede leerse 
en la solicitud enviada a su majestad el 
emperador por parte de la comunidad 
de Tepoztlan, 38 Refiriendose a Maxi 
miliano, los representantes indigenas 
de esta comunidad sefi.alaban que 
"teniendo en cuenta vuestra magnani 
midad y vuestra justicia, no ha vacila 
do el pueblo todo ni por un momenta 
en confiarse enteramente al patrocinio 
de su soberano". Mas adelante, des 
pues de exponer c6mo la hacienda de 
Cacalco habia usurpado sus terrenos, 
expresaban: 

lo agradable de su justicia y buen go 
b ierrio que a nombre de los Cuatro 
Evangelios ha puesto en paz la mayor 
parte de nuestra naci6n y ha hecho un 
grande beneficio a los habitantes y, par 
ticularmente, a la clase pobre, por la 
igualdad de la justicia y por la atencion 
con que debe a la sociedad en general. 
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39 Moore, Injusticia, 1996, p. 218. 
40 Representaci6n enviada por la comunidad 

de Tepoztlan al emperador, agosto 28 de 1864, 
AGN, Gobernaci6n, legajos vol. 1144 (1), exp. 1. 

se puede leer en una de ellas." En el 
orden de ideas propuesto por Moore, 
diremos que la atribuclon al origen 
de la republlca del inicio de sus pade 

Como quiera, senor, que las desgracias 
de esta pobre patria nacieron cuando, 
apenas consumacla la gloriosa emanci 
pacion, hubiera podido entrever( se J un 
porvenir venturoso, parece que como 
consecuencia necesaria, nacieron tarn 
bien en particular las desgracias de los 
pueblos, 

lAcaso en el fondo de las represen 
taciones enviadas a Maximiliano por 
los Indigenas estaba presente ese de 
seo de recibir un trato humano y que, 
dado el caracter bondadoso y pater 
nalista del imperio, lo hubieran identi 
ficado con el regimen y con el caracter 
de su cabeza visible, al punto de con 
siderarlo como su posible salvaci6n? 
Ya hemos sefialado c6mo, en las re 
presentaciones que estudiamos, las co 
munidades Identlflcaron a la republica 
como la causante de sus desgracias: 

hay bases para afirmar que las causas de 
la identificad6n surgian esponranea 
mente entre los propios trabajadores, 
pues todos ellos deseaban recibir un 
trato humano y vivir como seres hu 
manos [ ... ].39 

Moore, que sefiala que, en el imperio 
aleman, esa identificaci6n con el impe 
rio surglo entre la clase obrera como 
respuesta a los posibles ataques del 
enemigo exterior; pero, no obstante, 
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blo) y las motivos de que han ernana 
do sus desgracias, y entonces dignaos 
echarle una mi rad a paternal." La oca 
sion de su solicitud, decia la cornu 
nidad, era el momenta para de que se 
le dirigiera esa mirada paternal. 

Hay que tener cuidado al interpre 
tar este tipo de expresiones, porque 
se podria aducir que las indigenas 
escriblan lo que tenian que escribir 
para halagar y comprometer a su go 
bernante, adernas, es seguro que en 
estos mismos terrninos se dirigieron a 
otros personajes prominentes de la 
polittca decimon6nica mexicana. Por 
tanto, hay que contextualizar este 
tipo de expresiones. En el caso que 
nos ocupa, su contexto tiene que ver 
con la particular relaci6n que en do 
b le via establecieron Maximiliano y 
los indigenas. De parte del ernpera 
dor existia el deseo de ayudar a resol 
ver los problemas de los indigenas. 
De parte de las comunidades, ya lo 
hemos afirmado, habfa una memoria 
hist6rica colectiva con una signifi 
caci6n, respecto a la figura del rey, 
que la dotaba de magnanimidad, [us 
ticia, paternalismo y beneficio. Bene 
ficios y paternalismo que tambten 
pudieron haber esperado de Juarez y 
de Porfirio Diaz, pero que de Maxirni 
liano, dado el caracter de SU legisla 
cion agraria y su tipo de discurso re 
ferido a ellas, tendrian mas poslbilt 
dades de obtener. 

En apoyo a nuestra argumentaci6n, 
diremos adernas que, aunque este tipo 
de dlscurso sonara inicialmente como 
para comprometer o halagar, no era 
solamente asi, sino que mostraba una 
identificaci6n con el imperio. Tai ca 
te gor ia la tomamos de Barrington 
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41 AGN, Gobemaci6n, Legajos vol. 1144 (1), 
exp. 2. 

rez y un fulano llamado Abran Espino 
za querian adjudicarse. Despues de 
exponer su problema, solicitaban al 
emperador que suspendiera cualquler 
procedimiento en favor de las per 
sonas que intentaban aduefiarse de los 
terrenos de la comunidad "con la 
potestad y mando imperial que su ma 
jestad tiene sobre todos nosotros pues 
conocemos que su majestad es la base 
y piedra fundamental de donde dima 
nan todas las leyes que gobiernan en 
nuestro imperio".41 En este enuncia 
do, la imagen de Maximiliano aparece 
como la representaci6n misma de la 
ley y de la justicia. 

Una posible veta documental para 
seguir explorando esta identiflcacion 
y aceptaci6n de las comunidadcs con 
M'aximiliano y su imperio, podrian 
ser las adhesiones presentadas al em 
perador. Recordemos que, en las ne 
gociaciones que condujeron a esta 
blecer el segundo imperio, Maximi 
liano exigi6 la adhesi6n del pueblo, 
misma que fue recogida por el gene 
ral Forey y su ejercito. tQue dijeron 
las comunidades en relaci6n con esa 
adhesion? ffueron intimidadas por 
las tropas francesas para sacarlcs un 
sf a favor de la misma? ~Su aceptaci6n 
<lei imperio fue por voluntad propia? 
Por el momento sabemos que, cuan 
do las vecinos de Trasfiguraci6n Pozi 
y San Miguel Tecpan, pueblos perte 
necientes a Monte Alto y sujctos al 
distrito de Tlalnepantla, enviaron una 
representaci6n al emperador para 
que les fueran adjudicados en propie 
dad los terrenos que constituian su 
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Una menci6n mas directa a la auto 
ridad y la confianza que las comunt 
dades atribuyeron a Maximiliano se 
puede leer en la solicitud que los veci 
nos de Santa Catalina Agotzingo en 
viaron al emperador en demanda de 
unas tierras que un tal Guadalupe Pe 

ninguno de ellos merece la confianza 
publica ya por su mal proceder en el 
cumplimiento de las !eyes [ ... J y como 
porque no queremos que esros se mez 
cle n en nuestros negocios porque 
queremos que todo sea dirigido por su 
majestad imperial. 

cimientos, hizo que las comunidades, 
ante el colapso del liberalismo en 
1863 y el establecimiento del lmpe 
rio, se identificaran con este y con 
Maximiliano, con la esperanza de que 
les dieran el trato justo que la repu 
blica y los gobiernos liberales no les 
habian otorgado. 

Su rechazo del establishment libe 
ral y su aceptaci6n e identificaci6n 
con el segundo imperio, se pueden 
palpar en la impugnaci6n que algu 
nas de las comunidades hicieron de 
sus autoridades mestizas locales y en 
su reconocimiento del emperador 
como autoridad suprema. Hemos en 
contrado representaciones en las que, 
efectivamente, se solicita a Maximi 
liano cambiar la autoridad local por 
considerarla poco digna de su cargo. 
En la ya citada solicitud del pueblo de 
Santa Maria, el cacique Gregorio Cor 
dero expuso que, dado que los males 
del pueblo tenian, en buena parte, su 
origen en las acciones emprendldas 
por el comisario municipal del pue 
blo y por sus aliados, Felipe Sanchez 
y los Laras, 
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43 Citado por Pani, "Verdaderas'', 1995, p. 
579. 

44 Moore, Iujusticia, 1996, p. 219. 

Retomando la idea de Moon . .: sobre 
la identificaci6n de los obreros alcma 
nes con el imperio, por la dernanda 
de un trato humano, sefiala esrc autor 
que dicho trato consistia en lograr la 
"aceptacion en el orden social exis 
ten te, con modificaciones en dircc 
ci6n de una mayor igualdad, pcr o 
para nada hacia su derrocamicnto re 
volucionario. "44 En el caso de las co 
rnunidades indigenas mexlcanas era, 
ante todo, el reclamo de la justicia 
debida ancestralrnente, y tamhlen el 
respeto a sus mas acendradas tradi 
ciones, siendo la mas importante la 
tenencia colectiva de la tierra; cstas 
tradiciones hablan sido socavadas por 
los procesos de modernizaci6n lnicia 
dos por el Estado nacional, como di 
jimos. En las solicitudes quc analiza 
mos pudimos notar que, en casi todas 
ellas, las comunidades culpan a la 
repub lica de las desgracias de los 
pueblos; de ello podemos deducir 
que, con la llegada de un nuevo or 
den de cosas -el imperio, las comu 
nidades esperaran, ahora sf, cl trato 
humano que solicitaban con pruebas 
documentales y razones de tipo hist6 

[Cuando viajaba al interior], era salu 
dado Maximiliano a su p aso por las 
poblaciories, con el rnismo csrrcpito 
que se le mostr6 dcsde Cordoba a Me- 
xico, con gritos que parecian de ale 
grla y reconocirnienro, y se prcparaba 
todo para que el camino estuviera cu 
bierto de flares, distinguiendosc los in 
digenas en atestiguar la confianza que 
tenian en sus soberanos ( ... J. 43 
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42 AGN, Junta Protectora de las Clases Me 
nesterosas, vol. II, exp. 26, f. 356. 

Otra posible via de seguimiento de 
esta adhesion e identificaci6n, es la de 
analizar el impacto que sabre las co 
munidades, tuvieron los viajes del em 
perador de Mexico rural. De uno de 
esos viajes, citamos el testimonio de 
Manuel Rivera Cambas: 

Nuestra constante y franca adhesion al 
orden y al Imperio, que hernos sosre 
nido con nuestras propias armas y re 
cursos, velando siempre por la segu 
ridad de las propiedades rusticas y de 
los propietarios".42 

fundo legal, le hicieron saber su ad 
hesion: 
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46 El documento reposa en el AGN, Junta 
Protectora de las Clases Menesterosas, vol. 1, 
exp. 7, ff. 143152. La representaci6n y partc 
de la documentaci6n presentada, asf como los 
informes salidos de reclamos, fueron publica 
dos, a la manera de un folleto, bajo el titulo Re- 
presentaciones que el Ayuntamiento y uecinos 
de la villa de Abualulco ban eleuado al senor 
prefecto superior politico en las cuestioues que 
tienen con la bacienda Estancia de Bocas y 
medidas que en beneficio de dicba villa ha 
diet ado el gobierno de! dep artameru o , 
Tipograffa del Gobierno, San Luis Potosi, 1865. 

que les vendiera los terrenos en que 
buena parte de sus miembros vivia y 
laboraba.46 

El primer aspecto que qucremos 
resaltar de esta solicitud, es que en 
ella se demanda la justicia y la protec 
ci6n del emperador para una parte 

COMUNIDAD INDfGENA, IMAGINARIO MONAROUICO 

45 De la rapidez con que la Junta resolvio los 
asuntos presentados coma queja por parte de 
las cornunidades, habla Meyer, "Junta", 1993, 
p. 33 7. Tambien afirma que ello dio pie para 
estimular la antigua capacidad popular para 
litigar y suplicar justicia al rey. 

En 1864, valiendose del Ayuntamien 
to y de una comisi6n especial, los ve 
cinos de la villa de Ahualulco, depar 
tamento de San Luis, dirigieron una 
representaci6n a su majestad para 
quejarse de los atentados que, contra 
800 familias de la comunidad, esta 
ba cometiendo el administrador de la 
hacienda de Bocas, cercana a la pobla 
ci6n. Para poner remedio a sus males, 
solicitaban que el emperador per 
suadiera a Francisca Perez Galvez, 
duefia de la mencionada hacienda, de 

ECONOMfA Y AGRAVIO MORAL DURANTE 
EL SEGUNDO IMPERIO 

rico y cultural, a la vez que con un 
tipo de discurso envolvente, aleg6rico 
acerca de la figura del emperador, y 
comprometedor, esperanzador y lle 
no de sentimiento y apesadumbra 
miento, con lo cual esperaban suscitar 
una mirada paternal. Como lo hemos 
establecido con anterioridad, Maxi 
miliano y su Junta de Protecci6n a los 
Menesterosos no fueron sordos a este 
llamado, y prodigaron ciertamente 
ese paternalismo, que se reflejarfa no 
solamente en la ley, sino tambien en 
las acciones: por ejemplo, resolviendo 
prontamente las peticiones de los in 
digenas a su favor;" igualmente en el 
tipo de discurso utilizado para dirigir 
se a los pobres y menesterosos. 
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El problema radicaba en que, 
cuando se present6 esta rcpresen 
taci6n ante las autoridades del impe 
rio y, a traves de ellas, al emperador, 
la hacienda de Bocas se estaba apro 
piando, por dife rerrtes mcdios, de 
esos terrenos. La apelaci6n a la cos 
tumbre, establecida desde mediados 
del siglo XVIII, se habia elevado a la 
categoria de factor legitimantc, lo que 
favoreda la solicitud de la comuni 
dad. La defensa de estos terrcnos, que 
la hacienda querta hacer suyos, se 
hada al amparo de la costumbre, y no 
del derecho positivo. Es importante 
destacar que el comisionado de la 
prefectura municipal de Ahualulco 
hada notar que, desde por lo menos 
un siglo arras, se habla establecido 
una costumbre que los propietarios 
de la hacienda estaban contravinien 
do. Ahora bien, tal y coma lo sefiala 
Thompson, no hay que p erd er de 
vista que el agravio cometido contra 
la costumbre "operaba dentro de un 
consenso popular en cuanto a que 
practicas eran Iegitimas y cuales eran 
ilegftimas". En el caso que nos ocupa, 
el consenso de la comunidad, expre 
sado a traves de uno de sus represen 
tantes, se manifesto sefialando que la 
hacienda, espedficamente su adrni 

los primitivos fundadores de Ahua 
lulco, y de spues sus descendicntes, 
hicieron utiles multitud de rerrenos 
que no lo eran y, con el transcurso de 
los afios, ban fo.rmado una serie de es 
quilmos natur ales de que no se les 
puede privar sin cometer una grave 
injusticia, 

asiento de casa". De esta manera, aflr 
maba nuestra fuente, 
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47 Thompson, "Economfa", 1984, p. 65. 

de SUS subditos, "desvalidos y expues 
tos a perecer de hambre, por la con 
siguiente miseria en que estamos y 
vamos a quedar reducidos", dadas las 
dificultades en que los habia metido 
el administrador de la hacienda, un 
tal Rafael Carlos. Como veremos mas 
adelante, uno de sus argumentos cen 
trales permite que nos acerquemos a 
la categorla "ettca econ6mica de ma 
sas" enunciada por Edward Thomp 
son. Para este autor, en cast toda ac 
ci6n popular del siglo XVIII es posible 
detectar alguna noci6n legitimizante. 
Con este concepto de legitimaci6n, 
Thompson quiere sefialar que los 
hombres involucrados en conflictos 
que encerraban una situaci6n etlca 
respecto a su economia, la defendian 
con base en sus derechos o costurn 
bres tradicionales.47 El caso que estu 
diamos reviste ciertas caracterfsticas 
de lo que, para el mundo rural del st 
gl o XIX mexicano, podda ser una 
expresi6n de la etica econ6mica de 
las masas, pues, en la representaci6n 
que nos ocupa, podemos mas o 
menos detectar ese caracter legit 
imizante que sefiala Thompson. A 
mediados del siglo XVIII, explicaba 
Juan Othon, corruslonado de la pre 
fectura superior de Ahualulco en la 
solicitud que tratamos: "se h ab ia 
establecido la costurnbre de que los 
vecinos de la villa de Ahualulco abrte 
sen labores en terrenos incultos y los 
hicieran productivos", La hacienda de 
Bocas seguia explicando este cobra 
ba "coma una especie de arrenda 
miento a raz6n de seis pesos por cada 

. fanega de tierra y cinco pesos por 
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Concluia nuestro relator que, cuan 
do la tierra solo produda 60 por una, 
la perdida del mediero era evidente, 
"lo que sucede por lo general, a con 
secuencia de la escasez de lluvias y 
otras causas bien conocidas'', las cua 
les no menciona. Lo interesantc a 
destacar del documento es que pone 
en evidencia c6mo la hacienda de 
Bocas atropell6 los supuestos eticos 
que, en materia de arreglos y papeles 
de tipo econ6mico, se hahian estable 
cido y manejado desde por lo menos 
un siglo arras entre esta y la comunl 
dad, por lo cual el reclamo en de 
manda de justicia nose hizo esperar. 

Despues de presentarla, Othon se 
fialo que ese presupuesto era el mini 
ma que podla gastarse en una fanega 
de sembradura, y que el maximo de 
producto venia a ser de 200 fanegas 
por una; 

por manera que a la hacienda corres 
ponden den fanegas, habierido arries 
gado solamente una de sernilla que 
importa, cuando mucho, tres pesos; al 
paso que el mediero ha puesto un ca 
pital de 82 pesos y solo le quedan 18 
pesos libres, siempre que el rnaiz se 
venda a un peso la fanega. 

82.33 Total 

10.00 

15.00 

12.00 

16.50 

8.25 

En sembrar se emplean do 
ce dias a cinco 1/2 rs. diarios, 
importa este trabajo: 
Para primera y seguncla es 
carda, 24 dfas a 5 1/2 rs.: 
En dos desquelites que se 
practican, se gastan: 
Para riegos, tomas de agua, 
bordos y velador: 
Para pizcar, si es buena la 
cosecha: 

COMUNIDAD INDIGENA, IMAGINARIO MONARQUICO 

20.63 

Para barbechar y cruzar la 
tierra, una yunta de bueyes, 
que gana de alquiler 4 rs. 
diarios, y un peon con 1 1/ 

rs. al dia. 30 dias empleado~ 
en esta operacion, se gastan: 

En una fanega de sernbradu 
ra de maiz se emplean estos 
gastos: 

nistrador, estaba realizando una prac 
tica ilegitima. 

Para ser un poco mas exp liclto 
acerca del manejo de este concepto, y 
reiterando que el caso analizado re 
viste ciertas caracteristicas sirnilares a 
las propuestas por Thompson, sefia 
lamos que, el reclamo de la comuni 
dad de Ahualulco, se basaba en una 
idea tradicional de las normas y obll 
gaciones sociales, asf como de las fun 
ciones econ6micas igualmente tradi 
cionales, desarrolladas por los aero 
res que involucraba el conflicto. En el 
informe que present6 el ya citado 
Othon, esto de las funciones econo 
micas queda aclarado. Se puede leer 
en el documento que cuando la ha 
cienda de Bocas se hizo de los terre 
nos cultivados ancestralmente por los 
indigenas, habia establecido reclen 
temente que, en vez del arriendo que 
antes pagaban aquellos, en adelante 
la hacienda pondria el terreno y la 
semilla y el mediero su trabajo, dando 
por resultado de acuerdo con el rela 
to que, mientras el propietario no 
exponia nada, el mediero lo sacrifica 
ba todo para obtener, "de cualquier 
manera, un resultado desfavorable ya 
veces notoriamente perjudicial". A 
rengl6n seguido nuestro relator ela 
bor6 la siguiente exposici6n: 
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4f!Moore, "Injusticia", 1996, p. 18. 

cl agravio etico esta implicito. Si bien 
cs cierto que, en algunos aspcctos, el 
csp iritu de las leyes de desamortiza 
ci6n de bienes comunales era el de fa- 
vorecer la propiedad individual, tam 
bien lo es que los abusos contra la 
propiedad de las cornunidadcs indigc 
nas se incrementaron, estando inclu 
so a la orden del dia. Desde la pcrs 
pectiva de las comunidades, indepen 
dientemente de que con este tlpo de 
Ieyes se pretendiera modcrnizar la 
estructura del campo mexicano, se 
estaba imponiendo un tipo de rcla 
cioncs sociales que violaban las que, 
en el pasado colonial, habfan sido 
consideradas como "decentcs". Para 
Moore, la violaci6n de las rcglas so 
ciales son componentes fundamcn 
tales del agravio etico del sentirniento 
de injusticia. Tambien afirma que sin 
reglas que gobiernan la conducta 
social, no podrian existir sentimientos 
de agravio etico o el de injusticia so 
cial. En su sentido mas escnclal, dice, 
es coraje por la injusticia lo que uno 
siente cuando otra persona viola una 
regla social." Frente a un nuevo tipo 
de legislaci6n agraria que, en ocasio 
nes, se presto al abuso, las comuni 
dades indigenas percibieron un sen 
timiento de injusticia y agravio moral. 
Antes hemos mencionado como uno 
de los furidamentos del rcclarno de 
las cornunidades es la falta de justicia 
para con ellas. Con Moore diremos 
que ese reclamo de [usticia se funda 
mentaba en el agravio moral. Del ya 
citado informe de Juan Othon sabre 
la representaci6n que envio la cornu 
nidad al emperador, se dcduccn el 
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No estamos, como es el caso de 
Thompson en su conocido artlculo 
sobre la ettca econ6mica de las masas, 
frente a un motin de subsistencia. Es 
claro, sin embargo, que en el tipo de 
representaciones que algunas comu 
nidades Indigenas enviaron al ernpe 
rador Maximiliano, estuvo presente, 
como argumento a sus reclamos, una 
legitimidad que les habia otorgado la 
corona espafiola a traves del Derecho 
indiano. Dicha legitimidad asi como 
tal Derecho, desde la independencia y 
su correspondiente introducci6n de 
los principios liberales, habia sido vul 
nerada y atacada. El sentido de estas 
solicitudes y pcticiones era el de de 
fender la tradicion y la costumbre con 
respecto al derecho a la tierra. No di 
remos, coma lo comprueba Thomp 
son en el caso de los motines por 
hambre en la Inglaterra del siglo XVIII, 
queen el caso que nos ocupa hubo el 
deseo explicito por parte de la autori 
dad de aprobar y recoriocer la legi 
timidad del reclamo, pero st, quc ha 
bia en el emperadory en Ia Iunta Pro 
tectora de las Clases Menesterosas la 
voluntad de entender y de dar una 
soluci6n positiva al problema de! des 
pojo y deslinde de tierras planteado 
por los indigenas. 

Muy cercano al concepto de etica 
econ6mica de las masas que hace 
Thompson, esta el plantcamiento de 
Moore sobre el agravio etico en las 
bases sociales de obediencia y rebe 
li6n. En el contexto del siglo XIX me 
xicano, las hip6tesis planteadas por 
estos dos autores pueden aplicarse y 
son complementarias, aunque con 
distintos matices. En relaci6n con cl 
periodo que estudiamos, es claro quc 
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Basta hace poco tiernpo, en la con 
ciencia hist6rica del mexicano, y aun 
dcntro d el gremio de los historia 
dores, al llamado segundo impcrio sc 
lo tenia muy escondido, ya que ocu 
parse de el atentaba contra el honor 
patrio. Sin embargo, el ser nacional 
monarqulco mexicano, coma lo ha 
afirmado O'Gorman, existi6 en el 
transcurrir de la historia mexicana y 
como tal hay que aceptarlo. 

llama la atenci6n que, en ese se 
gundo imperio, algunas comunidades 
lndigenas se hayan scntido Idcntifi 
cadas con el regimen polf tico esta 
blecido por Maximiliano. Como lo 
hemos planteado, ellas pcrcrhtcron 
la llegada del monarca como la de un 
scr superior que vendrfa a remcdiar 
su critica situaci6n. Esta percepcion y 
representaci6n mental que el Indigc 
na mexicano se hizo de Maximiliano, 
Iba aunada con la de un personaje 
lleno de magnanimidad, justicia, soli 
daridad y benevolencia; es en esta 
percepci6n que las comunidades tu 
vicron, tanto del imperio como de 
Ma:x:imiliano, que se puede identificar 
un "imaginario monarquico'' hercda 
do de los tiempos coloniales, mismo 
que resistio los embates de la moder 
nidad y que reapareci6 en los tiernpos 

CONCLUSIONES 

do hablamos de ciertos grupos nos cs 
tamos refiriendo a aquellas cornuni 
dades inmersas por siglos en rcglas 
del juego sustentadas en la tradici6n, 
en acucrdos verbalizados, no escritos: 
en la costumbre y no en el dcrecho 
positivo. 
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49 AGN, Junta Protectora de las Clases Mc 
nesterosas, vol. I, exp. 7, f. 152 y pp. 16 y 17 de 
la representacion en su version publicada, 

agravio moral y etico de la injusticia 
social planteada por Moore. Una de 
las "iniquldades" que se cometen al 
despedir a un arrendatario afirm6 
Othon, "es obligarlo a que de el mi 
llar de maguey a 40 pesos, cuando el 
ciento vale, cuando menos, esa su 
ma". Adernas de esa iniquidad que 
debemos entender en terrnin os de 
injusticia, habl6 de que se habia "Ile 
vado la crueldad hasta quitarle a una 
infeliz mujer un telar que le servia 
para el sosten de su familia" y de que 
a un octogenario "se le haya dejado 
en el campo, sin tener donde guare 
cerse de la intemperie". Tam bi en ha 
bl6 de que los vecinos de Ahualulco 
"sufren violenta opresi6n por parte 
de la hacienda de Bocas"; advirti6 
que si se queria que "aquellas familias 
vivan tranquilas en sus hogares, y no 
se lanccn a la carrera del crimen, es 
trechadas por la miseria, debe a mi 
juicio teriderseles por el supremo go 
bierno una mano protectora".49 

t'.Por que se rebelan las personas? 
Es una pregunta amplia. En terrninos 
generates, Moore nos <lira que la in 
j usticia y el abrupto cambio de las 
reglas con que, tradicionalmente, una 
sociedad ha funcionado, constituyen 
la base de la desobediencia y de la 
rebeldia. En funci6n de nuestro tra 
bajo, diremos que el proyecto liberal 
del siglo XIX, y no solo en Mexico Sino 
en todos los paises donde fue es 
tablecido, sento, en aras de la moder 
nidad y para algunos grupos, sociales, 
las bases de la injusticia social. Y cuan 
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-Advenimiento de SS. MM. II. Maxi- 
miliano y Carlota al trono de Mexico. 
Documentos relativos y narracion de/ 
viaje de nuestros soberanos de Miramar 
a Veracruz y de/ recibimiento que se les 
bizo en este ultimo puerto y en las ciu 
dad es de Cordoba, Orizaba, Puebla y 
Mexico, Imprenta de J. M. Andrade y F. 
Escalante, Mexico, 1864. 

Arenal, Jaime del, "La protccci6n del 
indlge na en el segunclo impcrro mexi 
cano: La Junta Protecrora de las Clases 
Menesterosas", Arts Juris, num. 6, 1991. 

Arrangoiz, Francisco de Paula de, 
Apuntes para la historia de/ segundo irn- 
perio rnexicano, Irnprenta de M. Rivade 
neyra, Mexico, 1869. 

Blassio, Jose Luis, Maximiliano inti- 
mo. El emperador Maximiliano y su 
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basaron en su pasado colonial inme 
diato, donde se les habia protegido de 
los excesos del regimen politico y que, 
partiendo de alli, emprendieron esta 
lucha para recuperar la tierra. Tam 
bien apelaron al derecho consuetudi 
nario y a sus tradiciones y, cuando 
nada funcion6 y el agravio etico reba 
s6 las Iimites de la decencia, sc rebela 
ron: siguieron pidiendo justicia, pero 
tambien se armaron. 
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del segundo imperio. Nuestra hip6te 
sis tendria que ser complementada 
con un estudio psicohist6rico que pro 
fundizara en las "virtudes" y los sen 
timientos que el archiduque abrig6 
coma emperador de los mexicanos, y 
particularmente en los desplegados 
hacia los indigenas pues, en relaci6n 
con dichas comunidades, no todo en 
Maximiliano fue rornantico. Sin em 
bargo, los trabajos de la Junta, la legis 
laci6n agraria, sus viajes para conocer 
la situacion de SUS subdttos, SUS audien 
cias y la amabilidad mostrada con el 
cormin, son pruebas del indigenismo 
profesado por el archiduque. 

Seria muy interesante poder seguir 
explorando nuestras hip6tesis, a la luz 
del primer imperio mexicano, y aun 
mas, poder revisar los ultimas mo 
mentos del periodo virreinal, para es 
tablecer con certeza si, segun la idea 
ci6n de las comunidades indigenas, 
las nociones de monarquia e irnperio 
aparedan como una alternativa real 
frente al liberalismo. Tamblen seria 
importance analizar la dinamica que, 
a traves de sus representaciones, es 
tablecieron las comunidades con los 
liberates para saber que tan patrlarca 
les, benevolentes y justicieros los con 
sideraban. Ello lo planteamos pensan 
do en que el tono con que las comunl 
dades se dirigieron a Maximiliano, 
mucho pudo haber tenido de eufemis 
mo, es decir, que este tipo de discurso 
altamente suplicante fuera simple 
mente la forma para conseguir un fin 
determinado. rnra simplemente la tac 
tica empleada por las comunidades, 
tanto con los liberales coma con Ma 
ximiliano? Por el momenta hemos 
planteado que las comunidades se 
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