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La revolucion en Durango, caracte 
rizada como un vigoroso movimiento 
de corte social con dernandas agrarias 
radicales, reflej6 desde sus inicios la 

terrateniente. 

cuyos miembros figuraron en las altas 
esferas del poder politico y maritu 
vieron el control de la economia al 
concentrar intereses en la agricultura, 
la ganaderfa, la industria, el comercio 
y las finanzas. Tras el estallido de la re· 
voluci6n, el descontento popular y la 
rebeli6n en el campo habrian de signi 
ficarse como una respuesta a las for. 
mas de auroridad y dominio encarna 
das por esta oligarquia, en su mayoria 

Secuencia, nueva epoca 

1 La Union Liberal, 1 de marzo de 1914. 

D urante los ultimas anos del 
porftriato, el estado de Du 
rango estuvo practicamente 

regido por una elite integrada por un 
exclusivo grupo de familias vinculadas 
por lazos econ6micos y de parentesco, 

La hora de la justicia ha sonado. 
Temblad, vosotros los poderosos 
porque el pueblo, el pueblo que 
tanto explotasrets, no quiere ya ti 
ranos y reclama en los campos de 
batalla sus santas libertades y sus 
sacrosantos derechos. 

Durango, febrero 1914.1 

En este texto se analiza c6mo fue afectada la elite porfiriana 
de Durango durante el movimiento revolucionario, 

principalmente a traves del proceso confiscatorio de sus 
bienes y propiedades llevado a cabo por las distintas 

facciones que controlaron el estado. 
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Los conflictos por tierras que las comu 
nidades rurales, sabre todo del este de 

"AJUSTE DE CUENTAS" POR VIEJOS 
AGRAVIOS (FEBRERO DE 1911 A 
JUNIO DE 1913) 

Con todo ello, no solo se lleg6 a erosio 
nar el poder econ6mico que detentaba 
la oligarqufa, sino que ademas, con las 
ganancias obtenidas por aquellas vias, 
se contribuy6 al financiamiento de la 
guerra y, sobre todo durante el regi 
men villista, se vio un claro intento por 
colocar a las clases populares como las 
beneficiarias principales del gobiemo. 
Cabe destacar que durante las distintas 
fases de la guerra tambien fueron muy 
frecuentes los despojos y confiscacio 
nes aplicados a capricho de algunos 
jefes revolucionarios y comandantes 
militares, quienes abusaron del poder 
conferido por la facci6n en tumo, ac 
tuando sin la autorizaci6n del gobier 
no local. 

Estas paginas tienen coma proposi 
to abordar el proceso confiscatorio de 
la gran propiedad en Durango y detec 
tar la forma como fue afectada la elite 
duranguefi.a, a traves del examen de la 
actuaci6n de los disrintos gobiernos 
que controlaron la entidad durante la 
lucha armada ( constitucionalista y, des 
pues de la escisi6n revolucionaria, vi 
llista y carrancista), asf coma tratar de 
demostrar, con los datos documentales 
hasta ahora recabados, en que medida 
esa elite fue desarticulada por cada uno 
de dichos regtmenes: que grado de 
afectaci6n sufri6 en sus intereses y, fi 
nalmente, en que posici6n qued6 al 
termino de la revoluci6n. 
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marcada inconformidad prevaleciente 
en las areas rurales de la entidad, pro 
ducto de las disputas por tierras que 
existfan entre algunas congregaciones y 
las haciendas vecinas. La creciente agi 
taci6n popular impulsada por circuns 
tancias de caracter local que fueron 
aglutinadas por el maderismo, apunt6 
invariablemente contra los poderosos 
del antiguo regimen. Uno de los pro 
cedimientos que desde los primeros 
meses de la revuelta empez6 a minar el 
poder de la oligarqufa terrateniente, 
fue la apropiaci6n de tierras y la des 
trucci6n de haciendas, las cuales se 
convertirian en el blanco de un ajuste 
de cuentas cobrado, en gran medida, a 
traves de la ocupaci6n, el saqueo, el 
robo y la expropiaci6n. 

Las disputas locales por derechos 
de tierras contaban con un largo his 
torial en el que abundaban las recla 
maciones, los litigios, los robos y el 
uso de la fuerza. Como resultado de 
estos antecedentes, a partir del estalli 
do y a lo largo de la lucha armada, la 
gran propiedad se vio afectada a traves 
de diferentes vias: destacaron las expro 
piaciones de facto, coma expresi6n de 
demandas agrarias por reivindicacio 
nes especificas, manifestadas a traves 
de acciones aut6nomas de ocupaci6n 
que se basaron en la fuerza de las ar 
mas; tambien se reflejaron los resenti 
mientos y la venganza en la explosion 
popular que destruy6 e incendi6 mu 
chas de las haciendas. Pero al mismo 
tiempo, por la via oficial y para tratar 
de poner coto a esos procedimientos, 
se confiscaron propiedades rusticas y 
urbanas a traves de decretos expedi 
dos por los distintos gobiemos revolu 
cionarios que controlaron el estado. 
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4 AGN, Comison Nacional Agraria, Rcsolucio 
nes presidenciales, vol. LN, f. 421; El Criteria, 
24 de abril de 1912. Esta hacienda ocupaba en 
mayor proporcion el partido de Cuencarne, 
pero tambien se extendia a Los partidos vecinos 
de Nazas y San Juan de! Rio. 

5 "Demanda civil promovida por los indlge 
nas de Santiago y San Pedro Ocuila represen 
tados por el senor Severino Ceniceros, en con 
tra de la senora Petra Salcido, viuda de Lopez 
Negrete", Cuencarne, Durango, 1912 (copia 
procedente del Archivo de Cuencame propor 
cionada por Antonio Avitia). Para ubicar los par 
tidos y las cabeceras municipales vease el mapa 
adjunto. 

6Vease Altamirano, "Maderisrno'', 1999. 

tiempo habia quedado comprendido 
dentro de este mismo latifundio y cu 
yos habirantes ocuparon sus antiguas 
tierras, aguas, casas y montes, dividien 
do y cultivando por su cuenta los terre 
nos de labor "que debfan ser para el 
pueblo"." En el mismo caso se encon 
traban Ios aguerridos pueblos unidos 
de Santiago y San Pedro Ocuila, en el 
municipio de Cuencame, quienes se po 
sesionaron de las tierras de la hacienda 
de Sombreretillos, propiedad de los Lo 
pez Negrete, que por arios habian trata 
do de recuperar legalmente." 

Al triunfo de la revolucion maderista 
en Durango, el nuevo regimen pre 
servo muchas de las viejas estructuras 
del aparato porflriano y dio prioridad a 
la resolucion de los conflictos politicos 
y electorates del momenta, dejando 
postergada la solucion de las deman 
das sociales locales. 6 En este periodo, 
la inconformidad de un buen mimero 
de ex combatientes se volco contra el 
gobiemo que ellos mismos habfan ele 
vado al poder, lo que dio una nueva 
vitalidad al movimiento popular, agra 
vo las tensiones y atizo el descontento 
en muchas partes del estado, en donde 
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2 Archivo General de la Nacion (en adelante 
AGN), Comisi6n Nacional Agraria, Resoluciones 
presidenciales, vol. 1, fs. 121123. 

3 Archivo General Agrario (en adelante AGA), 
Terrenos nacionales. Ejidos, 1.24 (07), exp. 34, 
leg. 2, junio de 1912. 

Durango, venfan teniendo de tiempo 
arras con los grandes hacendados y 
que durante los ultimas arios del por 
firiato se habian manifestado como una 
activa lucha organizada, se convirtle 
ron al inicio de la revoluci6n en accio 
nes legitimadas por la participacion de 
grupos agrarios en el movimiento ar 
mada, lo que Ilevo a algunos pueblos 
y congregaciones a recuperar por su 
propia mano aquello que reclamaban. 
La ocupacion de tierras y propiedades 
por miembros de pueblos protagonis 
tas de 'anejos pleitos con los duefios de 
las haciendas vecinas fue una demos 
tracion de justicia aplicada a traves de 
practicas autogestivas para recobrar lo 
usurpado. 

Los casos mas representativos al res 
pecto fueron el de la congregacion de 
El Arenal, en el municipio de Durango, 
cuyos habitantes tomaron posesion de 
los terrenos de que habian sido despo 
jados por los duefios de las haciendas 
de Navacoyan y San Lorenzo del Aire, 
Felipe Perez Gavilan y Francisco Gomez 
Palacio, respectivamente;2 tambien las 
congregaciones de La Ufia y El Conejo, 
en el partido de Nazas y el pueblo de 
Pefion Blanco, en el partido de Cuen 
came, cuyos vecinos ocuparon tierras y 
repartieron terrenos de riego perte 
necientes a las estancias de la gran ha 
cienda de Santa Catalina del Alamo, pro 
piedad de la familia Martinez del Rio;3 
as! como los vecinos del antiguo pre 
sidia de El Pasaje, el cual al paso del 
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FUENTE: Mapoteca "Manuel Orozco y Berra", Direcci6n General de! Servicio Meteorol6gico 
Nacional de la SARH. 
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Mapa 1. El estado de Durango. Los trece partidos y cabeceras municipales 
segun la ley territorial de 1905 
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10 Walker, "Homegrown", 1992, p. 267. 

fue derrocado por el golpe militar de 
Huerta, en febrero de 1913, s6lo un 
pufiado de haciendas en Durango con 
tinuaba trabajando.l'' 

Despues de la agitaci6n en que se 
vio envuelto el campo durangueii.o 
durante los gobiernos maderistas, los 
grandes terratenientes y destacados 
personajes de la antigua elite porfirista 
arnenazados en sus intereses, vislum 
braron, con la llegada de Victoriano 
Huerta al poder, la posibilidad real de 
recuperar la condici6n econ6mica que 
tenian antes de la revoluci6n, asi coma 
sus propiedades y de afianzar sus post 
ciones y privilegios. Sin embargo, sus 
esperanzas se verian desvanecidas por 
que la rebeli6n social se veria reactiva 
da con nuevos brios, Inmediatamente 
despues del golpe de Estado huertista. 

Discrepando a nivel regional de los 
ritmos que sigui6 la revoluci6n en otras 
partes del pals, Durango derroto al 
huertismo a escasos cuatro meses del 
cuartelazo, al mismo tiernpo que la re 
vuelta agraria se ponia claramente de 
manifiesto. Por este tiempo muchas 
comunidades rurales, sin un control y 
una direcci6n centralizadas, formaron 
milicias locales encabezadas por los 
antiguos lideres populares del movi 
miento iniciado en 1910 y casi todo el 
estado, con excepci6n de las ciudades 
laguneras de Gomez Palacio y Lerdo 
que serian tomadas poco mas tarde, 
qued6 en poder de la revoluci6n cons 
titucionalista. 

Por otra parte, en Durango la lucha 
iniciada contra el huertismo no fue 
encabezada por jefes enviados directa 
mente por Venustiano Carranza coma 
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7 Vease Walker, "Homegrown", 1992. 
8 El Manana, 7 de mayo de 1912. 
9 Informe del consul Hamm, Durango, 30 

de noviembre de 1912, citado por Knight, Reuo 
lucion, 1996, vol. I, p. 335. 

las esperanzas defraudadas se tradu 
jeron en revueltas y motines que, en 
muchos casos, al cobijo de banderas 
coma la orozquista, produjeron una 
violencia incontenible. 

Esta nueva ola de efervescencia se 
tradujo en multiples actos justicieros 
producto de la inconformidad de gru 
pos heterogeneos que aglutinaron re 
sentimientos de muy diversa indole, 
coma los reclamos de peones y arren 
datarios, sobre todo de las grandes ha 
ciendas del partido de Cuencame, y 
que se reflejaron en los excesos que 
cometieron algunas partidas de rebel 
des, combinadas en ocasiones con las 
fuerzas orozquistas procedentes de Chi 
huahua, al saquear, destruir y quemar 
muchas de las grandes haciendas del 
estado, que eran para ellos el slmbolo 
del poder de los latifundistas. Las hues 
tes del orozquista Cheche Campos y 
otros grupos inconformes hicieron de 
estas fincas el blanco principal de sus 
ataques, como la de Santa Catalina del 
Alamo y sus estancias anexas, pertene 
ciente a los Martinez del Rio/ la de La 
Purfsima, de Miguel Garcia, "saqueada 
barbaramente"; El Ojo y El Saucillo, de 
la familia Curbelo, devastadas e incen 
diadas y los guardias y empleados, eje 
cutados; Sombreretillos, de los L6pez 
Negrete, arrasada "sin dejar piedra sa 
bre piedra",8 y la hacienda de Juan Pe 
rez, propiedad de la familia Moncada, 
"donde los empleados fueron ajusticia 
dos". 9 Cuando el gobierno de Madero 
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11 Rouaix,Revoluci6n, 1931, p. 23. 

revolucionarios intentaron en el mes 
de abril. A partir de entonces y roman 
dose atribuciones de guardia nacional, 
la nueva corporacion desat6 una tenaz 
persecuci6n contra los maderistas cl 
viles, etiquetandolos de "porristas", y 
efectuando arrestos, cateos y hasta 
fusilamientos. La Defensa Social llego 
a contar con mas de 700 miembros, en 
su gran mayoria civiles que recibieron 
instrucci6n militar y que fueron obli 
gados por el gobierno a proporcionar 
le armas y municiones. Pertenecieron 
a ella "desde los mis encumbrados 
personajes hasta SUS mas humildes em 
pleados, formando una falange en auxi 
lio a las fuerzas federales" .11 Sus prtn 
cipales integrantes permanecerian en 
la mira de las distintas facciones revo 
lucionarias que controlaron el estado a 
lo largo de la lucha. Fueron juzgados 
como "enemigos de la causa", siendo 
objeto de castigos y persecuciones por 
haber apoyado al huertismo. 

A partir de la toma de la capital, en 
junio de 1913, considerada como uno 
de los asaltos mas violentos y cruentos 
sufridos a manos de la revolucion, co 
menzaron las disposiciones oficiales 
para castigar a la antigua elite porflrla 
na. Las acciones que antes se habian de 
satado contra los "porristas'' maderistas, 
se revirtieron entonces. Empezaron las 
persecuciones contra aquellos que ha 
bian pertenecido al cuerpo de Defensa 
Social apoyando al huertismo; se im 
pusieron multas y castigos financieros 
a los ricos considerados enemigos de 
la revoluci6n y se iniciaron las confis 
caciones de sus propiedades. 

EL DISLOCAMIENTO DE LA ELITE 

en otros estados del norte, sino por 
grupos autonomos durangueflos de 
veteranos maderistas procedentes de 
distintas partes de la entidad, como Ca 
lixto Contreras y Severino Ceniceros, 
de Cuencame; Orestes Pereyra, de La 
Laguna; Matias Pazuengo y los her 
manos Arrieta, de la region occidental 
de la sierra, quienes tomaron las armas 
y rnantuvieron por un tiempo cierta in 
dependencia de la direccion carrancis 
ta. Cuando en marzo de 1913 Carranza 
lanzo en el vecino estado de Coahuila 
el Plan de Guadalupe contra la usurpa 
ci6n de Huerta, los duranguenses ya 
estaban en pie de lucha y, al poco tiem 
po, el 18 de junio de 1913, ocupaban 
la capital del estado, unificados bajo el 
mando de Tomas Urbina, enviado por 
el general Villa, quien controlaba gran 
parte de Chihuahua. Fue entonces cuan 
do los principales dirigentes durangue 
nos reconocieron oficialmente el Plan 
de Guadalupe, incorpocindose al cons 
titucionalismo. 

Durante los cuatro meses del go 
bierno huertista en la entidad, se ha 
bia formado en la ciudad de Durango, 
a instancias de prominentes miembros 
de la elite duranguefia entre quienes 
se encontraban los ricos hacendados y 
empresarios Julio Bracho, Francisco 
Gomez Palacio y Juan Gurrola, un 
cuerpo de voluntarios integrado por 
miembros de las mas influyentes fami 
lias de la sociedad, asi como de em 
pleados de las oficinas del gobierno, 
cornerctantes y elementos simpati 
zantes de la nueva administraci6n que 
apoyaban a Huerta. Esta agrupaclon, 
denominada Defensa Social, tuvo una 
destacada participaci6n en el rechazo 
al primer ataque a la ciudad que los 
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12 Rouaix a Carranza, 29 de septiembre de 
1913 y Rouaix a Urbina, 1 de noviembre de 1913, 
Archivo Hist6rico de! Gobierno de! Estado de 
Durango (en adelante AHGED), Libro copiador 
de! gobernador Pastor Rouaix, 19131914. 

donde ellos mismos o sus subordina 
dos cometian abusos de autoridad e 
incurrian en excesos contra propieta 
rios y propiedades. En este sentido, 
Rouaix trat6 por todos los medias de 
frenar las expropiaciones de facto y 
hacer respetar las garantias, sabre todo 
en las grandes haciendas, a las que se 
via precisado a proporcionarles gue 
rrillas de protecci6n para que se pu 
dieran reanudar cuanto antes los tra 
bajos agricolas, esta era una de sus 
principales preocupaciones para que 
la economia estatal se recuperara. In 
tent6 allanar las diferencias que sur 
gleron entre las generates Tomas Ur 
bina y Domingo Arrieta, quienes pre 
tendian mantener el control exclusive 
de sus respectivas zonas de operacio 
nes y que no coincidian con el nom 
bramiento de autoridades civiles y je 
fes de armas. Para el nuevo goberna 
dor tales desacuerdos ponian en pell 
gro la unidad revolucionaria en mo 
mentos en que habia que hacer causa 
comun contra el enemigo huertista y 
cuando la campafia en la region reque 
ria la mejor armonia entre las fuerzas 
constitucionalistas. Toda ello repre 
sentaba un escollo mayor para el go 
bierno, pues tuvo que reforzar el con 
trol de las acciones de mando indivi 
duates emprendidas por aquellos ge 
nerates; mediar entre jefes poHticos y 
militares y, sabre todo, hacer respetar 
las propiedades y devolver los produc 
tos robados de las fincas.12 
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Con el triunfo de la revoluci6n consti 
tucionalista en Durango, el movimien 
to duranguefio, inserto ya en el area 
de dominio de Pancho Villa, se man 
tuvo sabre una base social conforma 
da por numerosas comunidades agra 
rias de la entidad, las cuales constitui 
rfan un soporte vital de las fuerzas ar 
madas que, convertidas en una parte 
significativa de la Division del Norte 
villista, derrotaria en varias ocasiones 
al ejercito federal en La Laguna, cen 
tro ferroviario estrategico y escenario 
de las principales campafi.as militares. 

Despues de tomar la capital, los prin 
cipales ditigentes duranguefios lleva 
ron a cabo una "elecci6n provisional 
popular", en la que result6 electo co 
ma gobemador del estado, el ingenie 
ro Pastor Rouaix, profesionista de clase 
media y antiguo partidario de Madero 
que habia ocupado importantes cargos 
publicos durante el regimen maderista 
en la entidad y que ahora, al frente del 
gobiemo provisional constitucionalista 
y con la autoridad que le otorgaran los 
caudillos revolucionarios, se propon 
dria poner en practica los principales 
postulados de la revoluci6n. 

Si bien Rouaix recibi6 las riendas 
del gobiemo por elecci6n mayoritaria 
de las dirigenres populaces que se ha 
bian levantado en armas desde 1910, 
tuvo que hacer frente a las dificultades 
que se suscitaron con dichos caudillos, 
viendose en la necesidad de controlar 
a algunos jefes militares que habtan 
ocupado puntos claves de la entidad y 

EL GOBIERNO DE PASTOR ROUAIX. 
CONTRA "LOS ENEMIGOS DE LA 
CAUSA" QUNIO DE 1913 A AGOSTO 
DE 1914) 
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14 Colecci6n, 1917, p. 73. 
15 Ibid., p. 61. 

caracter internacional, prohibi6 tern 
poralmente que personas o compafiias 
foraneas adquirieran bienes rakes y tra 
t6 de controlar los contratos de arren 
damiento.l" 

Una vez que se pudieran controlar 
las revueltas locales y las expropiacio 
nes de facto, lo mis apremiante para el 
nuevo gobernador era empezar a dar 
soluci6n de una manera oficial, a traves 
del tramite agrario, a las distintas de 
mandas de tierras. Ello tuvo coma re 
sultado una temprana legislaci6n agra 
ria estatal que infiuiria posteriormente 
en el disefio del programa del carran 
cismo y que serviria como base de las 
formas de organizaci6n eminenternen 
te agraristas que se manifestarian des 
pues en la entidad. 

Pastor Rouaix, futuro secretario de 
Agricultura de Carranza y uno de los 
principales redactores del articulo 27 
constitucional, comprendiendo la fuer 
za de las demandas agrarias que ha 
bfan mantenido al campo duranguefio 
en efervescencia y procurando una po 
Iitica de pacificaci6n con los grupos en 
rebeldia, expidi6, en octubre de 1913, 
una ley agraria estatal, mientras en otras 
partes del pais se continuaba en plena 
lucha contra el huertismo. 

Para el nuevo gobemador, la piedra 
angular del problema del campo en 
Durango era el poder de los grandes 
terratenientes, quienes hablan mono 
polizado el suelo del estado y propi 
ciado la falta de tierras particulares, 
par lo que las clases rurales no habfan 
tenido otro media de subsistencia que 
servir de peones en las haciendas.15 
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13 Rouaix a C. Contreras, 27 de dtciembre de 
1913; Rouaix a E. Najera recomendandole que 
no tome reses de las propiedades de las subdi 
tos alemanes Hintze, Weber y Rapp, 8 de enero 
de 1914; Rouaix a D. Arrieta pidiendo garantias 
en la propiedad del alernan Kurt Varon von 
Knesebeck que tenia una vinata establecida en 
Ia hacienda La Joya para que no se sacaran las 
productos par orden de autoridades militares, 
2 de marzo de 1914; a Severino Ceniceros pi 
diendo garantias para la hacienda de La Es 
tanzuela, propiedad de extranjeros, 19 de mar 
zo de 1914; Rouaix a D. Arrieta ordenando que 
se le proporcione una guerrilla al ciudadano 
estadunidense Homer C. Coen, arrendatario de 
Ia hacienda de Guichapa, en el Rodeo, 9 de mar 
zo de 1914; Rouaix a A. Laveaga, en San Dimas 
expresandole que, dado el ascendiente que 
tiene en esa region, facilite la proteccion a Ios 
estadunidenses de las minas La Candelaria y 
San Luis, 14 de rnarzo de 1914; ante los recla 
mos del viceconsul alernan por la extraccion de 
madera en una compaftia y del consul esta 
dunidense Hamm por atropellos sufridos en la 
Cia. de Velardeiia, ofrece garantias a los ciuda 
danos estadunidenses. Ibid. 

Una constante preocupaci6n de 
Rouaix fue proporcionar seguridad a 
las extranjeros y sus propiedades, en 
especial a las estadunidenses.13 Opina 
ba que las garantias dadas par su go 
biemo eran mayores que las que ofrecia 
Huerta, motivo par el cual, Estados 
Unidos veia con simpatfa la causa de la 
revoluci6n y apoyaba el movimiento. 
Recomendaba insistentemente evitar 
todo motivo de reclamaci6n par parte 
de las ciudadanos estadunidenses para 
que no menguara la confianza que su 
gobiemo tenia en el movimiento cons 
titucionalista, y solucionar las dificul 
tades existentes a fin de que sus intere 
ses sufrieran lo menos posible. No obs 
tante, para impedir complicaciones con 
las extranjeros residentes en el estado 
que pudieran ocasionar un conflicto de 
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16 Ibid.· 

pues de hecha la expropiaci6n excedte 
ra de 5 000 hectareas''. Asimismo, dispo 
nia que en caso de que no se llegara a 
un acuerdo entre el gobiemo y los due 
nos de los terrenos para su adquisici6n, 
el mismo gobiemo solicitaria su expro 
piaci6n, previa evaluaci6n para fijar el 
monto de la indemnizaci6n. La superfi 
cie adjudicada a cada vecino del pueblo 
no serfa mayor de 30 hectareas, y en 
todos los repartos el gobiemo se reser 
varia un lote para establecer una Escue 
la Experimental de Agricultura o para 
los usos que convinieran. Erigirfa nue 
vos pueblos en los lugares que lo juz 
gara necesario, tomando una superficie 
de 2 000 hectareas, de la que una parte 
seria destinada al fundo del pueblo. 16 
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La inmediata expedici6n de la ley agra 
ria reflejaba su preocupaci6n por Ini 
ciar la reforma del regimen economi 
co y social existente, pero al mismo 
tiempo pretendia contener la ola de 
revueltas que cubria varias zonas de la 
entidad, asl como contar con el apoyo 
y respaldo de las clases populares en 
medio de la Inseguridad en que se en 
contraba el estado ante las intencio 
nes huertistas de recuperarlo. 

La ley agraria de Rouaix concedia a 
los pueblos que caredan de tierras una 
superficie proporcional al mimero de 
sus habitantes, al mismo precio que el 
gobiemo la adquiriera. Los terrenos se 
rian expropiados de las haciendas in 
mediatas a los pueblos o congregacio 
nes que los solicitaran, "siempre que la 
superficie que quedara a aquellas des 
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18 Rouaix a E. Najera, agosto 21 de 1913, pi 
diendo que fueran devueltos al licenciado 
Antonio Bracho los animales de la ordena que 
le sustrajeron de su hacienda La labor de Gua 
dalupe y se le propC>rcionara una guerrilla en 
atenci6n a los muy graves perjuicios sufridos 
por dicha propiedad; Rouaix a D. Arrieta pi 
diendo devolver al licenciado Jaime Gurza, co 
rreligionario victima de las persecuciones de 
Huerta, las reses sustraidas de su hacienda Jua 
na Guerra y que en lo sucesivo se respete dicha 
hacienda, 13 de noviembre de 1913; Rouaix 
a E. Najera "suplicando" se libren 6rdenes para 
que le sean devueltas al senor Luis Perez Gavi 
Ian las vacas paridas de su propiedad robadas 
de la estancia de! registro, perteneciente a la 
hacienda de Navacoyan, para evitar que se pier 
dan las crias, 7 de diciembre de 1913. AHGED, 
Libro copiador de! gobernador Pastor Rouaix, 
19131914. 

rendirniento y la reanudaci6n de sus 
trabajos de campo.18 

En este sentido, Rouaix supo apro 
vechar la permanencia en Durango de 
algunos miembros de la oligarquia, pro 
curando mantenerlos bajo su control. 
Para ello, y ante la escasez de numera 
rio que diftcultaba cada vez mas las 
operaciones mercantiles y el pago de 
contribuciones, una de las medidas to 
madas por su gobierno para resolver 
las necesidades econ6micas mas apre 
miantes fue la emisi6n de bonos de 
caracter local y de duraci6n indefinida 
mediante la asociaci6n del gobierno 
con los principales capitalistas duran 
guefios, quedando estos obligados por 
contrato a prestar al primero, en caso 
de que lo soltcitara, para cubrir sus gas 
tos. Para esta transacci6n, que en reali 
dad era la imposici6n de un prestamo 
forzoso, dichos capitalistas constituye 
ron una agrupaci6n, la Asociaci6n de 
Durango, la cual qued6 como respon 
sable de la liquidaci6n final del papel 

EL DISLOCAMIENTO DE LA ELITE 

17 Ibid., p. 68. 

Esta ley, sin embargo, era limitada. 
No se referia ni a la gran division de 
las propiedades, ni a la dotaci6n o res 
tituci6n de tierras a las congregaciones 
y pueblos que habfan sido despojados 
por los duefios de las haciendas veci 
nas. Al poco tiempo de su expedici6n, 
se fund6 un nuevo pueblo en el parti 
do de Cuencame, denominado Villa 
Madero, el cual fue formado con 100 
hectareas que se tomaron de la hacien 
da de San Gabriel divididas en lotes 
cuadrados de 84 metros, y con terre 
nos de la hacienda de Tapona, propie 
dad de Teodora Pastor Moncada, viuda 
de Blanco, para los ejidos del pueblo.17 
La ley agraria seria complementada por 
Rouaix con otras disposiciones, como 
los decretos de expropiaci6n por causa 
de utilidad publica: de intervenci6n y 
explotaci6n de fincas por parte del go 
bierno, en ausencia de sus propieta 
rios: asf como de confiscaci6n de los 
bienes del clero. 

Si bten durante los primeros meses 
del gobierno de Rouaix muchos miem 
bros de la elite salieron del estado por 
el peligro que corrian sus intereses, 
otros permanecieron en el, quiza con 
el fin de no perder sus propiedades 
rusticas, confiados en el ofrecimiento 
del gobernador de proteger, sobre todo, 
las de aquellos duefios de haciendas 
agricolas que estuvieran dispuestos a 
reanudar cuanto antes la producci6n 
en sus tierras. En un principio, Rouaix 
no actu6 directamente contra la elite 
terrateruente, y llama la atenci6n el cui 
dado que ruvo para que estas fincas 
fueran respetadas en funci6n de su 
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22 Ibid., p. 74. 
23 Juan Gurrola fue asesinado en el cuartel 

de San Cosme, en la ciudad de Mexico, por 
fuerzas villistas en diciembre de 1914. AGN, ra 
mo Gobernaci6n, Periodo revolucionario, vol. 
172, exp. 58. 

24 Coleccion, 1917, p. 75. 

la mira de las nuevas autoridades. De 
bido al peligro que corrtan sus intere 
ses, muchos de ellos salieron del esta 
do, por lo que Rouaix dispuso que las 
fincas abandonadas, tanto agricolas 
como mineras o industriales, fueran 
explotadas con la intervenci6n del 
gobierno estatal. 22 Las confiscaciones 
se empezaron a hacer por ausencia de 
los propietarios, pero tarnbien porque 
estos habian pertenecido al Cuerpo de 
Defensa Social y, por tanto, apoyado al 
huertismo, siendo considerados "ene 
migos de la causa". En este caso se en 
contraba Juan Gurrola, que fue presi 
dente de ese cuerpo y que al salir del 
estado abandon6 su hacienda de Ta 
pias, en el partido de Durango, la cual 
fue intervenida inmediatamente por el 
gobierno. 23 

A quienes se los relacion6 con la fa- 
mosa Defensa Social, asf como a los 
miembros del clero que los apoyaron, 
se les prohibio regresar a territorio du 
ranguerio sin el consentimiento del go 
bierno provisional. El decreto en cues 
ti6n los consideraba como "los contu 
maces enemigos de la revoluci6n" que 
habian desplegado de una manera sis 
ternatica una politica de apoyo en favor 
del gobierno usurpador, siendo evi 
dente que obraban asi "por creerlo mis 
conveniente para la conservaci6n de 
sus intereses y prescindiendo de toda 
consideraci6n de patriotismo". 24 
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19 Rouaix a Carranza, 29 de septiernbre de 
1913, en ibid. 

20 Vease Coleccion, 1917, pp. 2027 y pp. 32 
34. 

21 Ibid., p. 23. 

en circulaci6n, garantizandose ella mis 
ma como cualquier sociedad bancaria, 
esto es, con hipotecas, prendas, docu 
mentos por cobrar, etc., todo lo cual 
recibiria a cambio de prestamos hechos 
a particulares.19 El gobierno, por su 
parte, se comprometia a procurar la 
circulaci6n forzosa de estos bonos. 

Entre los principales propietarios, 
comerciantes y hacendados que inte 
graron la Asociaci6n de Durango, se en 
contraban prominentes miembros de la 
elite, como Alberto y Antonio Gurza, Al 
berto y Ventura G. Saravia, Julio F. Cur 
belo, Juan Santa Marina, Julio Bracho, 
Tomas y Alejandro de la Parra, Luis Pe 
rez Gavilan y Antonio Gomez Palacio. 20 

El convenio con el gobierno estipu 
laba que la nueva asociaci6n se man 
tendria "desligada de todo caracter 
politico", ya que su cooperacion era 
solicitada solamente para "el sosteni 
miento del regimen social".21 Sin em 
bargo, con esta medida Rouaix no solo 
exigia a los principales propietarios, 
empresarios, comerciantes y banque 
ros el cumplimiento de un comprorni 
so, sino que los obligaba a subordinar 
se al regimen y a contribuir en su esta 
bilidad y en el inejoramiento de su 
economia, que se encontraba en una 
situaci6n muy dificil. 

Por su parte, los terratenientes, so 
bre todo aquellos que no negociaron 
con el gobierno pero que habian esta 
do involucrados en las actividades de 
la Defensa Social, permanecerian en 
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28 La ley de adjudicaci6n de bienes del clero 
cita como integrantes de la Compaiifa de En 
sefianza Industrial y Cientifica S. A., al arzobis 
po Francisco Mendoza y Herrera, al obispo Jose 
de }. Guzman, al can6nigo Jose de }. Contreras, 
al obispo Vicente Castellanos, al can6nigo Ra 
fael L6pez de Lara, al can6nigo Agustin Escobar, 
al can6nigo honorario Rosalio Morales, al can6 
nigo Julio de! Palacio, al presbitero Jesus Marfa 
Castaneda y al presbitero Jose Heid, y a los ar 
chicofrades Juan Santa Marina, Antonio Gurza, 
Miguel Verduzco, Carlos Bracho, Julio Bracho y 
Angel de! Palacio, administrada por un consejo 
cuyo presidente era el arzobispo Mendoza y 
Herrera. Coleccion, 1917, p. 81. 

Sin embargo, lo que en realidad em 
pez6 a minar considerablemente el po 
der econ6mico que tenfa la Iglesia en 
Durango y los miembros de la elite alle 
gados a ella, fue el decreto expedido el 
29 de julio de 1914, de adjudicaci6n de 
los bienes del clero, el cual Iba dirigido 
contra la Compafiia de Ensefianza In 
dustrial y Cientifica, S. A., cuyos inte 
grantes eran, en su mayoria, sacerdotes 
y seglares cat6licos. 28 Esta asociaci6n 
se habia fundado con el objeto de ad 
ministrar el Seminario Conciliar de Du 
rango y el Colegio Guadalupano de Ni 
fias de Durango, y de llevar a cabo ope 
raciones de inversion para la edici6n 
de libros y peri6dicos cientificos y li 
terarios; la creaci6n de laboratorios y 
talleres para la ensefianza teoricoprac 
tica de artes y oficios: el establecirmen 
to de nuevos colegios para educar a 
la juventud; la inversion de dinero en 
prestamo, compra y arrendamiento de 
edificios o terrenos utilizables para los 
fines de la compafiia; la venta de edifi 
cios y terrenos, la adquisici6n de mue 
bles, asf como la ejecuci6n de opera 
ciones que directa o indirectamente se 
relacionaran con el objeto principal de 

EL OISLOCAMIENTO OE LA ELITE 

25 Ibid., p. 66. 
26 Rouaix a}. de J. Contreras, septiembre de 

1913, en AHGED, Libro copiador del gobernador 
Pastor Rouaix, 19131914. 

27 Ibid., 4 de febrero de 1914. 

Si bien estas disposiciones iban di 
rigidas contra un grupo bien definido 
de la oligarqufa, relacionado estrecha 
mente con el Cuerpo de Defensa So 
cial, la acci6n fundamental de Rouaix 
en este sentido se centr6 en contra 
rrestar el poder del clero cat6lico en 
alianza con dicha oligarquia. Una de 
sus primeras medidas al respecto fue 
poner en vigor las Leyes de Reforma, 
olvidadas por las autoridades eclesiasti 
cas y los ministros del culto cat6lico 
debido a la complacencia de la adrni 
nistraci6n anterior, por lo que dispuso 
su estricta observancia a traves de una 
circular enviada a todos los jefes politi 
cos y la publicaci6n de dichas leyes en 
el Diario Oficial. 25 Asimismo, prohibi6 
que los sacerdotes usaran trajes talares, 
lo cual comunic6 en correspondencia 
privada al dean Jose de Jesus Contre 
ras, en ausencia del arzobispo, como 
"un deber penoso pero Ineludtble", 
que era el compromiso contraido con 
los revolucionarios, lo cual lo obligaba 
deda "a originarle la molestia que tal 
vez le infiera con tal indicaci6n".26 Pese 
a que el dean accedi6 sin cortapisas a 
cumplir las 6rdenes del gobernador, 
poco despues Rouaix expuls6 a los sa 
cerdotes de la Compafiia de Jesus y 
prohibi6 la entrada al territorio de su 
mando a Francisco Mendoza y Herrera, 
arzobispo de Durango, actos que con 
sider6 como "cases especiales y en mo 
do alguno [ ... ] contra los demas miem 
bros del clero".27 
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de la capital, con excepcion de los creditos hi 
potecarios que pudieron ser cancelados, 

31 Fueron enviados al Instituto Juarez y a la 
Biblioteca del estado 7 948 libros ernpastados, 
2 488 cuademos, 145 bancas de madera, 109 
pupitres, doce pizarrones, 64 sillas de madera, 
25 escritorios, 17 libreros, una campana, un 
abaco, una carretilla de fierro, once candiles pa 
ra luz electrtca, dos prensas para escritorio, un 
libro copiador nuevo, 35 mesas, 70 bur6s de 
madera, nueve tarimas, 113 cuadros y mapas, 86 
lavamanos fijos y unidos, cuatro perslanas, dos 
repisas, una caja fuerte, dos canastillas de alam 
bre, dos escupideras, un bulto de manta trtgue 
fla usada, todos los armazones de la biblioteca, 
77 roperos, dos escaleras, un cuadro de madera 
colgante con argollas para gimnasia, asi como 
todos Jos aparatos de fisica, quimica y astro 
nomia. Se recogieron 50.42 pesos en efectivo 
que habia en la caja y se remitieron a la Secreta 
rta de Gobierno 63 resmas de papel para es 
critorio, 36 bultos de papel para imprenta y dos 
libreros con vidrios. AHGED, caja 205, 19131915. 

pertenencias confiscadas. Al can6nigo 
Julio del Palacio, encargado de las oft 
cinas del arzobispado, se le recogieron 
los libros, escrituras, estatutos y docu 
mentos de hipotecas y dernas transac 
ciones y operaciones verificadas por 
dicha cornpafiia desde su fundaci6n. 
Algunas casas confiscadas por el decre 
to de 29 de [ulio contenfan muebles y 
utiles de las Escuelas Guadalupanas y 
otras estaban ocupadas por partlcu 
lares que pagaban renta. Por ordenes 
de Rouaix se retiraron del Seminario 
Conciliar y de otras casas todo los Ii 
bros, aparatos y dernas objetos que 
pudieran ser utilizados en escuelas y 
oficinas del gobierno.t! 

Por su parte, el resto de los Integran 
tes de la Compafiia de Ensefi.anza In 
dustrial y Cientifica de Durango que no 
habian aportado propiedades ni credi 
tos hipotecartos, si bien no fueron in 
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29 Registro Publico de la Propiedad de Du 
rango (en adelante RPPD), Sociedades y pode 
res, vol. 5, insc. 470, 25 de noviembre de 1912. 

30 Para 1919 las propiedades de la Compaiiia 
de Enseflanza seguian intervenidas y en 1921 
fueron embargados los creditos y fincas urbanas 

la sociedad y que fueran convenientes 
para la misma. 29 

El decreto de Rouaix contra los bie 
nes del clero se basaba en las normas 
mencionadas por el articulo 27 de la 
Constituci6n vigente, referidas a las 
corporaciones e instituciones religiosas 
y civiles que, bajo patronato o adrninis 
traci6n de aquellas o de ministros de 
algun culto, no tenian capacidad legal 
para adquirir en propiedad o admi 
nistrar bienes rakes, ni capitales im 
puestos sabre estos bienes. 

Gracias a esta disposici6n, pasaron a 
poder del estado "mientras se estable 
ciera el gobiemo general de la naci6n", 
los bienes raices y los capitales irn 
puestos que pertenedan a la Compania 
de Ensenanza Industrial y Cientifica, los 
cuales se muestran en el cuadro 1. 

Con este decreto s.e declaraban nu 
las y sin ninguna fuerza legal las ena 
jenaciones de todo o parte de los bie 
nes expresados, asl coma los grava 
menes y cualquier clase de contratos 
hechos sabre ellos, previnlendo a las 
deudores de los credltos mencionados 
de que, en lo sucesivo, no podlan re 
conocer otro acreedor que el mismo 
estado, bajo la advertencia de hacer 
doble pago los que contravinieren la 
disposici6n. 

Las propiedades de la Compania de 
Ensefi.anza Industrial y Cientifica fue 
ron controladas por la Administraci6n 
de Bienes Intervenidos'" y todas sus 
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33 "Nora de las fincas urbanas con especifl 
caci6n de las fechas en que han sido ocupadas 
por diferentes fuerzas", AGN, Bienes mterve 
nidos, vol. 5E, exp. 9. 

34 Ibid., vol. 6F, exp. 7. 

ceria) del licenciado Miguel Verduzco; 
una casa de la senora Elodia Gurrola 
y otras propiedades que, durante los 
anos de revolucion, serian habitadas in 
distintamente por jefes militares, co 
mo una finca del clero que, cuando los 
villistas controlaron el estado, ocupo el 
general Sergio Pazuengo coma propia, 
o la casa de Miguel Verduzco que, du 
rante los gobiemos carrancistas, tuvo el 
general J. S. Novoa; la residencia de la 
senora Angela Flores, esposa del ex go 
bemador porfirista, Juan Manuel Flo 
res, ocupada en esa misma epoca por 
el general carrancista Francisco Mur 
guia, asi coma la del licenciado Juan 
Santa Marina, que sirvio como oficina 
del Deposito de Jefes y Oficiales de la 
3a. Brigada. 33 

Del tiempo de Rouaix datan las in 
tervenciones de la Compaflla de Tran 
vfas de Durango, la Fabrica El Tunal y 
la Fabrica de Harina El Porvenir, que 
fueron administradas por el gobiemo y 
continuaron bajo su tutela hasta el ter 
mino de la revolucion, y hasta un moll 
no de nixtamal, confiscado directa 
mente por Domingo Arrieta. 34 

La Cornpafua de Tranvias, que fun 
cionaba por traccion animal, fue inter 
venida en 1913 por orden expresa del 
general Domingo Arrieta, comandante 
de la plaza. Funciono con buenos divi 
dendos hasta mediados de 1915 y fue 
decayendo por escasez de inversion y 
mantenimiento, terminando por que 
dar fuera de servicio por falta de ani 

EL DISLOCAMIENTO DE LA ELITE 

32 El capital social formado por las aporta 
ciones ascendia a 250 000 pesos, suma que fue 
aumentada pocos meses despues de la creaci6n 
de la compaiiia, por la cornpra de algunas fincas 
urbanas en la capital. RPPO, Sociedades y pode 
res, vol. 5, insc. 470, 25 de noviembre de 1912; 
Propiedades, vol. 26, insc. 4569, 26 de diciern 
bre de 1912; 4570, 27 de diciembre de 1912, y 
4609, 12 de febrero de 1913. 

duidos en este decreto de confiscacion, 
segun las evidencias documentales, 
solo por el hecho de ser accionistas de 
dicha cornpafua se les incautaron sus 
propiedades particulares. En este caso 
se encontraban Carlos y Julio Bracho, 
Miguel Verduzco, Juan Santa Marina, 
Julio Curbelo y Angel del Palacio, que 
como accionistas habian contribuido 
cada uno con 7 000 pesos en efectivo, 
junta con otros miembros de la Iglesia 
catolica, para completar el "fondo so 
cial" de la compaflla. 3Z 

Pese al caracter legal que Rouaix tra 
to de imprimir a todas sus disposicio 
nes, muchas de las confiscaciones y 
ocupaciones que datan de la epoca de 
su gobiemo no se hicieron a traves de 
medidas oficiales dictadas desde el mis 
mo, sino que fueron ordenadas direc 
tamente por los jefes militares, princi 
palmente por la comandancia en ma 
nos del general Domingo Arrieta y sus 
subordinados. Despues de la toma de 
la capital, las fuerzas revolucionarias 
ocuparon varias propiedades urbanas 
que sirvieron de cuarteles a los distin 
tos cuerpos militares de los constitu 
cionalistas y, posteriormente, villistas, 
arrietistas y carrancistas que transitaron 
por el estado. En este caso se encon 
traron la residencia del licenciado Fran 
cisco Gomez Palacio; el local comercial 
de La Francia Maritima (antes La Reba 
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36 Esta casa estuvo ocupada de marzo a sep 
tiembre de 1914 por la Oficina de la Jefatura 
de Hacienda; de octubre de 1914 a agosto de 
191S, por las fuerzas de la Division del Norte 
villista, de septiembre de 191S a mayo de 1916, 
por las fuerzas de la Division de Durango de 
Domingo Arrieta; de junio a julio de 1916, por 
fuerzas del general Maycotte; de agosto a no 
viembre de 1916, por fuerzas del general Gavi 
ra, de diciembre de 1916 a junio de 1917, sirvio 
como oficinas generales de la Sa. Brigada de 
Infanteria. AGN, Bienes intervenidos, caja SE, 
exp. 9. 

tervenidos en 1919 con el objeto de 
llevar a cabo las desintervenciones res 
pectivas, los bienes confiscados com 
prendian, desde la epoca de Rouaix, 
24 casas en la ciudad de Durango per 
tenecientes a las senoritas Carmen y 
Maria Luisa Veyan y Natera, "porque 
sus hermanos Rodolfo y Luciano toma 
ron las armas en favor de Huerta"; la 
Fabrica de Harina El Porvenir, propie 
dad de la Compaii.ia Harinera de Du 
rango, S. A., debido a que su principal 
accionista y gerente, el licenciado Fran 
cisco Gomez Palacio, "fue miembro 
prominente y organizador de la Defen 
sa Social", y otra casa de su propiedad 
en la calle de Victoria que fue ocupada 
por las distintas fuerzas militares que 
estuvieron en Durango;36 la hacienda 
de La Ochoa, ubicada en la municipali 
dad de Poanas, partido de Nombre de 
Dias y una casa en la calle de la Cons 
tituci6n, propiedades estas ultimas de 
Julio Bracho, porque "fue organizador 
y presidente de la Defensa Social"; la 
casa de comercio de Miguel Verduzco, 
conocida coma La Francia Maritima, la 
cual refaccionaba de mercandas y di 
nero en efectivo a los agricultores y que 
fue completamente saqueada durante 
la ocupaci6n de la ciudad, y la Campa 
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35 En 1917 Carranza ordeno que fuera desin 
tervenida con todos los implementos utiles, en 
seres, semovientes y edificios que le pertene 
dan. AGN, Periodo revolucionario, vol. 188, exp. 
40. 

males y guamidones. Su gerente y prin 
cipal accionista, Miguel Verduzco, se 
fue a radicar a la ciudad de Mexico, don 
de muri6 poco despues. Los informes 
que se hicieron en la epoca carrancista 
sabre las causas de la intervenci6n de 
esta cornpafila, esgrimian que esta 
habfa gozado del favoritismo y los pri 
vilegios del gobierno de Porfirio Diaz y 
que Verduzco, ligado en negocios con 
el antiguo regimen y el clero, adernas 
de haber explotado en su beneficio la 
posici6n politica que tenia, habia im 
pedido que otras empresas similares, 
que pretendian introducir el sistema 
electnco, pudieran aprovechar el ne 
gocio en condiciones favorables para 
los habitantes de la ciudad de Duran 
go. Ademas, sus socios y cufiados, los 
hermanos Perez Gavilan, habian sido 
"miembros distinguidos" de la Defen 
sa Social y enemigos acerrimos de la 
revoluci6n. Pese a que Verduzco neg6 
los cargos, y que despues de su muer 
te los socios iniciaron los tramites para 
recuperar la compafiia, sus bienes fue 
ron puestos a disposici6n del Ayunta 
miento. 35 

Los principales motivos por los que 
el gobemador Pastor Rouaix y las co 
mandancias militares de ese periodo 
confiscaron diferentes propiedades 
fueron: la pertenencia de sus duefios a 
la Defensa Social y haber tornado las 
armas para defender "al usurpador 
Huerta". De acuerdo con los datos re 
cabados por la Direcci6n de Bienes In 
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cha armada en la entidad, lo cual le 
permiti6 dicrar y Ilevar a la pracnca una 
serie de disposiciones, muchas de ellas, 
las primeras en su genera. Controlado 
el estado, las reformas se habian en 
caminado a enderezar la economia y a 
someter a los enemigos de la revolu 
ci6n, minando de alguna manera su 
poder y priviJegios. 

A un afio de iniciado su gobierno, 
cuando se empezaban a ver resultados 
de su gesti6n, Rouaix se vio arnenaza 
do por los conflictos que surgieron con 
el comandante militar Domingo Arrie 
ta, quien en el mes de agosto de 1914 
puso al descubierto sus intenciones de 
asumir no s6lo el control militar del 
estado, sino tambien el politico. Ante 
la presi6n de Arrieta y su pretendida in 
jerencia en los asuntos politicos de 
la entidad, las relaciones entre los dos 
mandos terminaron por deteriorarse y, 
finalmente, Rouaix fue obligado por 
aquel a renunciar al gobierno provi 
sional de Durango. 

Cuando se escindi6 la revoluci6n a 
nivel nacional, el control politico y mi 
Iitar de la entidad qued6 en juego y esra 
muy pronto se convirti6 en escenario 
de las crecientes disputas surgidas entre 
las principales fuerzas beligerantes 
durangueiias: las del occidente serrano, 
acaudilladas por los hermanos Arrieta, y 
las de la region de los valles, dirigidas, 
entre otros, por Severino Ceniceros y 
Calixto Contreras. La lucha que se ve 
nla dando entre estas fuerzas por el 
control estatal qued6 bien definida 
cuando en el plano nacional se dio la 
ruptura entre las grandes facciones re 
volucionarias: los Arrieta reconocieron 
a Carranza; Contreras y Ceniceros a Vi 
lla. El gobernador Rouaix, prestonado 
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37 AGN, Periodo revolucionarto, caja 191, 
exp. 5. 

38 Colecci6n, 1917, pp. 46 y 57. 

fiia de Tranvfas de Durango, de la cual, 
como ya apuntabamos, era gerente y 
accionista el mismo Verduzco, quien 
fue acusado de tener "pesimos antece 
dentes politicos"; unas fincas urbanas y 
la hacienda de Tapias de Juan Gurrola, 
por haber sido orgaruzador del cuerpo 
de Defensa Social, "defendiendo a 
Huerta con las armas en la mano". 37 

Rouaix habia empezado a socavar 
de alguna manera el poder alcanzado 
por la elite duranguefia y, a traves de 
una serie de disposiciones, tambien 
acab6 con los "tejemanejes" efectua 
dos por algunos funcionarios del anti 
guo regimen, como fue la anulaci6n 
de un contrato de compra que habia 
hecho el gobernador porfirista Este 
ban Fernandez de una casa donde se 
encontraba la Cornpafiia Duranguefia 
de Tabaco sin la aprobaci6n de la le 
gislatura y "en fraude de los intereses 
del estado". Esta casa supuestamente 
iba a ser destinada a los Montepios, lo 
cual nunca se llev6 a cabo. Por otro la 
do, Rouaix orden6 tomar posesi6n de 
las oficinas de los bancos establecidos 
en la ciudad de Durango, suspendien 
do el cobra de los creditos pertene 
cientes a dichas instituciones y liberan 
do a los deudores de la obligaci6n de 
pagarlos hasta que, conforme a la ley, 
se procediera a la liquidaci6n de los 
mismos.38 

Evidentemente, el primer regimen 
de la revoluci6n constitucionalista en 
manos de Pastor Rouaix estuvo legitl 
mado por el poder y el apoyo que le 
otorgaron los protagonistas de la lu 
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gobiernos destacaron por tratar de be 
neflciar a la poblaci6n mas necesitada. 

Desde los tiempos de Rouaix y du 
rante los gobiernos villistas, Durango 
permaneci6 en una siuaci6n de relati 
va tranquilidad politica y militar, gra 
cias a que los grandes hechos de ar 
mas se desarrollaron fuera del escado. 
Pero mientras no se definiera el triun 
fo de Villa en los campos de bacalla, era 
necesario cooperar en el sostenimien 
to de sus eiercitos y, a la vez, poner 
mayor atenci6n a las necesidades mas 
apremiantes de la poblaci6n y tratar 
de solucionar la precaria situaci6n eco 
n6mica que existla, sobre todo en el 
campo, que habia sido arrasado desde 
los primeros arios de lucha y que, pese 
a los esfuerzos de Rouaix, no se habia 
podido recuperar. Por otra parte, du 
rante este periodo el poder de la ma 
yorfa de los hacendados y de la elite 
econ6mica duranguena fue cada vez 
mas quebrantado, y muchos de SUS in· 
tegrantes que a(m permanedan en la 
entidad, terminaron por ser expulsa 
dos o salir huyendo. 

Pese a todo, a principios de 1915 la 
situaci6n econ6mica de Durango con 
tinuaba en dificultades por el aumento 
de la carestfa y la escasez de granos. 
Para dar soluci6n prioritaria a este pro 
blerna.. el gobemador villista, el aboga 
do Emiliano G. Saravia, que parad6jica 
mente perteneda a una de las familias 
mas prominentes de Durango y quien 
rompiendo con su condici6n de clase 
y gracias a sus sirnpatias hacia Villa y 
sus buenas relaciones con los princi 
pales caudillos duranguenos, su farnt 
lia no sufri6 persecuciones, organiz6 
una Sociedad Cooperativa Proveedora 
de Maiz, a traves de la cual el gobier 
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39 AGN, Brenes intervenidos, vol. 5E, exp. 12. 

Debido a la base militar con que cont6 
el villismo en gran parte de la entidad 
duranguefia, la capital Jes fue arreba 
tada a los Arrieta y el estado se convir 
ti6 durante mas de un ario en un en 
clave de la zona controlada por Villa, 
quien dej6 la administraci6n en ma 
nos de los dirigentes locales. En este 
periodo ocuparon la gubernatura Se 
verino Ceniceros y Jesus Diaz Couder 
por un corto tiempo, asi como Emilia 
no G. Saravia y Maximo Garcia, cuyos 

EL VILUSMO EN DURANGO. "CONTRA 
LOS PODEROSOS DE OTRAS EPOCAS" 
(SEPTIEMBRE DE 1914 A OCTUBRE 
DE 1915) 

por los primeros, renunci6 al cargo y, a 
pesar de los intentos de Villa por atraer 
lo al movimiento, prefiri6 seguir al 
"Primer Jefe" a la ciudad de Mexico, en 
donde seria uno de sus principales co 
laboradores. 

Despues de la escisi6n revoluciona 
ria, durante el escaso mes y media que 
Domingo Arrieta logr6 ocupar la guber 
natura estatal y su hermano Mariano la 
jefatura de armas, los jefes militares 
que encabezaban las fuerzas arrietistas 
desataron una verdadera "caceria de 
brujas" contra "los enemigos mas ace 
rrimos de la causa constitucionalista", a 
fin de que la oficina de Hacienda con 
fiscara bienes y propiedades de los "trai 
dores que pertenecieron a la Defensa 
Social".39 La mayoria de las denuncias 
que llegaron a dicha oficina no se con 
cretaron, debido a que muy pronto el 
villismo controlaria el estado. 
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43 CONDUMEX, archivo Carranza, fondo xxr, 
carpeta 56, f. 6329. 

44 AGA, Terrenos nacionales. Ejidos 1.24(07), 
exp. 34, leg. 2. 

ci6n General de Agricultura. Sin em 
bargo, parece ser que como los gene 
rales villistas Maximo y Benito Garcia 
ocupaban dicha hacienda,43 el estudio 
no prosper6. Tambien, en relaci6n con 
los conflictos por tierras que se habtan 
suscitado afios arras entre la hacienda 
de Santa Catalina del Alamo y los habi 
tantes de Peii6n Blanco, en el partido 
de Cuencame, organizados como "So 
ciedad de conduefios", Saravia habia 
reconocido a estos ultimas toda sus 
propiedades, o sea 24 y medio sitios 
de ganado mayor, "los que gozarian en 
cornun mientras se hiciera el fraccio 
namiento definitivo". 44 

Durante este tiempo, las confisca 
ciones se siguieron haciendo por las 
mismas causas de abandono, o porque 
sus duefios eran enemigos de la revo 
luci6n. Algunas de las haciendas que ya 
estaban ocupadas, solo cambiaron de 
administrador. Otras fueron interveni 
das por 6rdenes expresas del general 
Villa y muchos de sus subaltemos to 
maron posesi6n de ellas o las adrninis 
traron directamente, lo cual no solo 
signific6 un mayor debilitamiento de la 
oligarquia terrateniente del estado, 
sino que proporcion6 trabajo a los cam 
pesinos. Los administradores civiles o 
militares de las haciendas intervenidas, 
nombrados por el gobierno villista o 
por los jefes de armas, reemplazaron a 
los propietarlos, arrendando o dando 
en aparceria los terrenos laborables. En 
algunos casos los antiguos admlnistra 
dores permanecieron en sus puestos y 
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40 National Archives Washingon (en adelante 
NAW), Records of the Departament of State 
relating to internal Affairs of Mexico, 19101929 
(Microfilms, Biblioteca "Daniel Cosio Villegas" 
del Colegio de Mexico), rollo 45, doc. 15196. 

41 Periodico Oficial, 16 de mayo de 1915. 
42 La Voz de la Reuolucion, 26 de marzo y 

11 de junio de 1915. 

no compr6 grandes cantidades de gra 
no y las vendi6 a muy bajo costo entre 
las familias mas pobres, mientras se 
hicieran las pr6ximas cosechas. Los co 
merciantes, incluyendo los propieta 
rios de haciendas y los e:xtranjeros, se 
vieron obligados a contribuir con pres 
tamos a la cooperativa, formando un 
capital de cerca de 200 000 pesos.t? Ade 
mas, Saravia fij6 los precios de los prin 
cipales articulos de primera necesidad"! 
y trat6 por todos los medios de aumen 
tar la producci6n de las cosechas para 
resolver las dificultades de abasteci 
miento en que se encontraba la enti 
dad. Para ello, puso especial atenci6n 
en que se intensificaran los trabajos de 
siembra en las haciendas intervenidas 
por el gobiemo y ofreci6 proporcionar 
tierras a todos aquellos que las solici 
taran. 42 Una buena parte de los ingre 
sos derivados de la explotaci6n de las 
haciendas confiscadas fue utilizada 
para financiar la lucha del villismo que 
se desarrollaba fuera del estado. 

Durante la permanencia de Saravia 
en el gobiemo, se dieron los primeros 
pasos con respecto a la entrega de las 
tierras solicitadas por algunos pueblos, 
como sucedi6 con la Sociedad Prole 
taria de Aviles que, despues de su peti 
ci6n, logr6 que se iniciara el levanta 
miento del piano que ocupaba la po 
blaci6n de Aviles y sus alrededores por 
conducto de la recien creada Direc 
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45 "Comisi6n de Agricultura de La Laguna, In 
forrne rendido al senor general Venustlano Ca 
rranza, primer jefe del ejercito const.itucionalista, 
encargado de! poder ejecut.ivo de la naci6n", To 
rre6n, Coah., 24 de octubre de 1915, CONDUMEX, 
archivo Carranza, fondo XXI, carpeta 56. 

46 Jbid., y AGN, Periodo revoluclonario, vol. 
187,exp. 57, 1917. 

precedentes los terminos de los con 
tratos de concesion de estas fincas se 
habian ajustado a los usos y costum 
bres locales, por un tiempo especillco 
relacionado con el ciclo agricola y su 
jetos a renovacion. 45 El sistema de vigi 
lancia de los ranchos administrados 
militarmente se hacia a traves de ins 
pectores e interventores que semanal 
mente reridian un informe sabre la 
pizca y despepite de algodon a la Co 
misi6n de Agricultura. 

Entre las fincas riisticas "secuestra 
das" por el villismo en La Laguna, den 
tro del terrttorto duranguerio, en el 
partido de Mapimi estaban La Loma, 

Aviles, San Carlos, San Jose, El Compas, 
San Felipe, Carrizal, Buena Vista, San 
Gonzalo, La Reforma, J auja y Anexas, 
Chihuahuita, San Alberto y Huitron, 
Santa Rosa, Las Huertas, Leocadias y 
San Sebastian, cuyos propietarios eran, 
en gran parte, capitalistas emparen 
tados con la elite de Chihuahua, coma 
los Terrazas, Los Zuloaga y los Lujan y 
sus administradores. en su mayoria 
extranjeros. Casi todas estaban arren 
dadas y, segun los distintos contratos 
de aparcerfa, los pagos al gobiemo os 
cilaban entre 15 y 35% de las cosechas 
levantadas.46 Por citar algunos ejem 
plos, Santa Rosa estaba rentada al fran 
ces Miguel Bernardini, quien la habia 
recibido con toda SU maquinaria, uti 
les de labranza, fincas y muebles por 
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respetaron los contratos de arrenda 
miento ya existentes: en otros, fueron 
removidos, quedando la admlnistracion 
bajo el control directo de dirigentes 
revolucionarios locales. 

Si bien las haciendas ocupadas por 
el villismo estaban ubicadas en distintas 
partes de la entidad, hubo una marcada 
concentracton de confiscaciones en La 
Laguna, importante region algodonera 
que Villa controlaba directamente. 
Adernas del npo de producci6n, esta 
comarca tenia una posicion estrategica 
por su cornunicacion ferroviaria directa 
con la Agencia Financiera del Ejercito 
del Norte, en Ciudad Juarez, para ven 
der algodon en Estados Unidos. 

Las confiscaciones vrllistas fueron 
mas vigiladas en La Laguna que en el 
resto del estado. Por disposiciones del 
propio Villa, con el fin de reorganizar y 
activar los trabajos agricolas, las ha 
ciendas intervenidas estuvieron admi 
nistradas por la Oficina Militar del Al 
godon Decomisado, que dependia di 
rectamente de la Comandancia Militar 
de la comarca lagunera y por la Comi 
sion de Agricultura de La Laguna, per 
teneciente a la Oficina de Hacienda y 
creada ex profeso por Villa para fomen 
tar la agricultura en esa region. 

La Comandancia Militar ordeno que 
fueran explotados los ranchos abando 
nados de la zona y que se repartieran 
tierras en aparceria o renta de las fin 
cas, intervenidas militarmente porque 
SUS dueiios 0 arrendatarios "tuvieron 
motives politicos del tiempo del huer 
tismo", Segun el informe que la Comi 
si6n de Agricultura en La Laguna rin 
di6 a Carranza en octubre de 1915, 
cuando el villismo ya habfa sido practi 
camente derrotado, durante los meses 
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49 Barragan y Cerutti, Brittingham, 1993, 
p. 84. 

nidense Juan Brittingham, ubicada en 
Gomez Palacio, que procesaba la semi 
lla de algod6n, fue ocupada por Villa 
en varias ocasiones y, segun las urgen 
cias de la guerra, este le impuso presta 
mos forzosos y le incauto grandes par 
tidas de jabon para sus tropas.49 

Mientras no se definio la lucha mi 
litar, La Laguna en poder de Villa re 
presento una fuente muy poderosa de 
ingresos. Por lo pronto, era necesario 
tener en produccion las ricas haciendas 
algodoneras, situadas cerca del nudo 
ferroviario mas importante del norte 
del pais. 

Durante el control villista en La La 
guna, muchas casas y comercios inter 
venidos en Gomez Palacio y Torreon 
continuaron rentados, ocupados por el 
nuevo gobiemo o usados como cuarte 
les por las fuerzas militares. Otras se 
confiscaron durante este periodo y 
pertenecieron a la Oficina de Conflsca 
ciones de fincas urbanas, que a su vez 
dependia de la de Bienes Intervenidos 
y Reclamaciones. Cuando los carrancis 
tas recuperaron el control de la region, 
se creo la Comiston Interventora de De 
comisaciones de La Laguna, que se ocu 
po de administrar estas fincas, tanto 
rusticas como urbanas. 

En otras zonas del estado, la mayo 
ria de las fincas rurales y urbanas ocu 
padas durante el pertodo villista fue 
ron administradas directamente por la 
Oficina de Bienes Intervenidos y Recla 
maciones que recaudo el producto del 
arrendamiento, tanto a civiles como a 
militares. El destino final de una gran 
parte de las ganancias obtenidas a tra 
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47 "Comision", CONDUMEX, loc. cit. 
48 Ibid. 

un plazo de cinco arios, al 33% de los 
productos liquidos. °Cuando Villa con 
trolo la zona, Bernardini se vio obliga 
do a entregar a la comisi6n respectiva 
dicho porcentaje que por concepto de 
rentas correspondfa al duerio, que era 
Jose Ma. Lujan. Los ranchos Leocadias 
y Huertas tenian una parte repartida 
entre aparceros pobres que sembraban 
trigo y maiz y que daban dos lotes y 
medio de algod6n a un parcionero que 
debia pagar el 15% de los frutos. San 
Sebastian estaba sembrado de trigo y 
maiz por parcioneros pobres. En El 
Compas, los parcioneros debian pagar 
el 30% de los frutos en el cultivo de 
cinco lotes de algod6n. Chihuahuita es 
taba arrendada por 16 500 pesos a un 
espafiol que continu6 con el contrato, 
pero con la obligaci6n de pagar la ren 
ta al gobiemo.47 Las rentas y productos 
eran entregados a la Comisi6n de Agri 
cultura y a la Oficina Militar del Algo 
d6n Decomisado. Estas fincas se con 
servaron como unidades productivas y 
las confiscaciones se hicieron en fun 
ci6n de las necesidades econ6micas 
del villismo. 

Con el dominio de la region lagune 
ra, Villa pudo controlar en gran medida 
la produccion, el trafico y la venta del 
algodon, parte del cual se manufactura 
ba en las principales fabncas de hilados 
y tejidos que, a su vez, aquel tenia inter 
venidas, como La Amistad y Li Victoria, 
en Gomez Palacio, y La Fe, en Torreon, 
las cuales trabajaron bajo las ordenes 
de la Comandancia Militar.48 Tarnbien 
la famosa Compafiia Industrial jabone 
ra de La Laguna, propiedad del estadu 
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51 Walker, "Y hay que quedar", 1996. 
52 INAH, 4a. serie Xerografia, leg. 201, doc. 6. 
53 "Comision", CONDUMEX, toe. cit. 

tenecientes a la hacienda de Santa Ca 
talina del Alamo, en el partido de Cuen 
came, intervenidas por 6rdenes del mis 
mo Villa y administradas por los hom 
bres de la brigada de Calixto Contre 
ras; 51 la de Tapona, anexa a Juan Perez, 
tambien explotada por hombres de 
Contreras;52 la de Aviles, en el partido 
de Mapimi, ocupada por los hermanos 
Benito y Maximo Garcia;53 la hacienda 
de San .Ignacio, anexa a la de San Isi 
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50 Katz, "Pancho", 1985, p. 100. 

ves de las confiscaciones fue la Agenda 
Comercial y Financiera de la Divisi6n 
del Norte, en Chihuahua y, como afir 
ma Katz, estos ingresos contribuyeron a 
poner en pie, con la compra masiva de 
armas en Estados Unidos y el pago 
de un buen sueldo a los soldados, al 
ejercito revolucionario mejor pertrecha 
do y mas poderoso de la revolucion.l'' 

De las grandes haciendas confisca 
das, varias estuvieron en poder de los 
generales mas cercanos a Villa. Entre 
ellas destacaron algunas estancias per 
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56 Contrato que la Oirecci6n General de 
Agricultura en representaci6n del Gobierno del 
Estado de Durango, celebra con los seriorcs 
Campa Hermanos para el arrendamiento de la 
hacienda de Alisos y El Trebol, pertenecientes 
al mismo estado, municipalidad de Canatlan, 
partido de la capital, Durango, 10 de abril de 
1915, en ibid. 

57 La hacienda de Giiichapa estaba arrenda 
da por el consul estadunidense Hommer C. 
Coen, quien protest6 ante el gobernador por 
"tan injustificada acci6n". Parece ser que, ape 
sar de que Villa fue informado de las protestas 
del consul, la hacienda permaneci6 confiscada. 
NAW, Records of the Department of State relat 
ing to internal Affairs of Mexico, rollo 45, doc. 
15196. 

tias no se podian conservar las cosas, 
los arrendatarios no se obligaban a re 
poner animales robados. El maiz, trigo 
y otras semillas que ya estaban sembra 
dos seguirian por cuenta de los arren 
datarios, quienes tenian que respetar 
cualquier arreglo hecho de antemano 
con medieros y otra clase de parcione 
ros. El ganado tenia que ser conserva 
do con el mayor cuidado posible y los 
que ocupaban la finca no se hacian res 
ponsables de ninguna clase de perdl 
das debidas a casos fortuitos, herrando 
la mitad con sus fierros y dejando el 
resto a disposici6n del gobierno. Asi 
mismo, los arrendatarios se compro 
metian a repartir la mayor cantidad de 
tierras a parcioneros y a proporcionar 
trabajo para el sostenimiento de la gen 
te de las haciendas.P? 

Otras fincas, como las de San Anto 
nio de Menores y Palmitos, en el parti 
do de San Juan del Rio, estaban admi 
nistradas por un oficial vill ista, que 
en un principio no percibia sueldo. En 
este mismo partido estuvieron inter 
venidas Giiichapa57 y Corralejo, en las 
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54 Reed, Mexico, 1971. 
55 Un escribiente y una profesora ganaban 75 

pesos mensuales. AHGED, caja 205, 19131915. 

dro en Chihuahua, propiedad de Juan 
Terrazas, situada en el partido de Inde, 
estuvo administrada directamente por 
Tomas Urbina, lo mismo que las Nieves, 
anexa de Canutillo, en el mismo parti 
do, donde este general mantuvo su do 
minio practicamenre aislado del resto 
de la enndad, segun las ya muy conoci 
das descripciones de John Reed sobre 
la forma como Urbina vivia y adminis 
traba a su antojo su pequefio feudo. 54 

Segun las evidencias documentales, 
otras fincas rusticas de menor impor 
tancia fueron encargadas a oficiales vi 
llistas, como fue el caso de la hacienda 
de Alisos y el rancho del Trebol, en la 
municipalidad de Canatlan, las cuales 
estuvieron administradas por el mayor 
Ponciano Ortega, quien a finales de 
1914 recibia como sueldo 150 pesos 
mensuales y al ario siguiente 300 pe 
sos. Los salarios de los mayordomos, 
boyeros y mozos oscilaban entre 1.25 
pesos y 25 centavos diarios. 55 Alisos y 
El Trebol estuvieron rentadas en 4 500 
pesos por contratos de un ario, paga 
deros en bonos del estado y otros de 
circulacion forzosa. Los arrendatarios 
recibfan solo las semillas necesarias 
para el sostenimiento de las haciendas 
durante el tiempo del contrato, y deja 
ban las restantes a disposici6n del go 
bierno en las mismas haciendas. Los 
bueyes, la mulada y dernas animates 
de trabajo, asi como los implementos 
agricolas, eran entregados por "rigu 
roso inventario" y, al terrnino del con 
trato, se devolvian al gobierno, con la 
salvedad de que si por falta de garan 
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60 Ibid., 19 de febrero de 1915 y 24 de mar 
zo de 1915. 

61 CONDUMEX, archivo Carranza, fondo XXJ, f. 
5813. Podria tratarse de Joaquin Martos, dueno 
de la hacienda de Cruces, en el partido de Inde. 

62 AHGED, caja 205, 19131915. No he encon 
trado evidencias de que se haya devuelto rungu 
na propiedad durante este periodo. 

63 De las quince casas confiscadas a Genove 
va Curbelo, viuda de Rodriguez, dos eran cuar 
teles y otras estaban ocupadas sin orden por 
militares, dos eran escuelas y no pagaban renta, 
habia una tienda y un sal6n cantina, de las tres 
casas confiscadas al licenciado Juan Santa Ma 
rina, una era cuartel y no pagaba renta. Una 
casa "muy grande y elegante" perteneciente al 
licenciado Manuel Bermudez que estaba renta 
da; una casa de E. C. de Villalva, que no pagaba 
la renta por ser oficina de Telegrafos, dos casas 
de Carlos Bracho, una desocupada y otra que 
no paga renta, los altos de la casa de Miguel 
Verduzco, que no pagaba renta, y los bajos don 
de se encontraba la tienda Lombard Hnos., que 
pagaba renta; la casa de Julian Medina, que no 

cho, asf como los Banos del Fuerte.v" 
Segun Carta del consul de Mexico en 
Los Angeles para pedir ayuda a Carran 
za para la familia Martos de Durango, 
esta familia sufria "los horrores de Villa 
y Urbina", quienes habian mandado 
fusilar a varios de sus miembros y con 
fiscado tres haciendas y tres minas.61 

Si bien continuaron las intervencio 
nes, desde esta epoca ernpezaron las 
solicitudes para recuperar propiedades 
confiscadas, pero para ello, los solici 
tantes tenian que demostrar al general 
en jefe de la Division del Norte su neu 
tralidad "en los acontecimientos politi 
cos del pais".62 

Al final del dominio villista, se halla 
ban confiscadas en la ciudad de Duran 
go alrededor de 30 casas, de las cuales, 
la mayoria las rentaba el gobierno a 
particulares; algunas de ellas, por diver 
sas causas, no pagaban renta, 63 y otras 
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~8 AHGED, caja 205, 19131915. 
59 La Voz de la Reoolucion, 19 de marzo de 

1915. 

que un capitan fue comisionado para 
repartir las tierras entre terciarios; San 
Bartolo, en el de San Juan de Guadalu 
pe; Santa Lucia, en el de Durango; San 
Marcos, en el de Cuencame; La Ochoa, 
en el de Nornbre de Dios, la cual fue 
dada en arrendamiento a varios par 
cioneros; las haciendas de El Mortem 
y La Luz, en el mismo partido, en las 
que el administrador de la prirnera 
recibia 60 pesos mensuales, mientras 
que al de la segunda se le daba, como 
retribucion por sus servicios, la cuarta 
parte de la cosecha. 58 

Por este tiempo continuaron las 
persecuciones y confiscaciones contra 
miembros de la antigua elite. Segun 
publico la prensa de la epoca, "los ri 
cos hacendados Felipe y Luciano Lo 
pez fueron expulsados", y Antonio Bra 
cho fue aprehendido porque, al tener 
conocimiento de que se le iba a deco 
misar su maquinaria para tejidos, pago 
a un mecaruco para que la descompu 
siera; 59 adernas, algunos negocios fue 
ron intervenidos, como la Cia. Made 
rera de la Sierra de Durango, que tenia 
como principales accionistas a 

0los 
L6 

pez Negrete, [unto con varios extran 
[eros .. En este caso, de acuerdo con la 
poHtica del villismo, se hizo un conve 
nio con el Consulado estadunidense, 
con el fin de que fuera nombrado un 
interventor que representara los inte 
reses extranjeros para que estos no 
fueran lesionados. Tambien por este 
tiempo fueron intervenidas las fabricas 
de sodas San Francisco y La Estrella, la 
primera perteneciente a Antonio Bra 
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65 Vargas, Sangre, 1988, pp. 268270. 

esos atentados que cometi6 Villa con 
tra varias personas prominentes tu 
vieron funestos resultados; despues de 
un verdadero y prolongado calvario 
de maltratos, privaciones, sufrimicntos 
y exacciones que los hizo sufrir en esta 
ciudad, en Torreon y en Chihuahua y 
todas las poblaciones de transito, los 
asesin6 en la ultirna en un momenta 
de furor de sangre que le vino [ ... ] Bien 
sabido es que los elementos insanos de 
la revoluci6n, que los hay a millares, 
ban tenido como piedra angular de su 
idea a los ricos, y contra ellos ban diri 
gido sus principales ataques destruyen 

recupero la plaza, segun el relato del 
villista Vargas Arreola y otras evidencias 
documentales, el "Centauro" aprovecho 
su estancia en esa ciudad para "ajustar 
cuentas con los poderosos de otras 
epocas". Procedio con mano de hierro 
contra los ricos de la region, haciendo 
prisioneros a renombrados miembros 
de la elite con apellidos muy conocidos, 
como Bracho, Gomez Palacio, Gurza, 
Perez Gavilan, Paura y De la Parra, en 
tre otros, a quienes se llevo consigo a 
Torreon, con destino a Chihuahua. Gra 
cias a la intervencion de familiares del 
gobemador Saravia, la mayoria fueron 
puestos en libertad despues de pagar 
por su rescate. Entre los tres que llega 
ron a Chihuahua y fueron fusilados por 
ordenes de Villa, se encontraba Antonio 
Bracho, hacia cuya familia iban dirigt 
das "las iras del general Villa, por el 
papel de caciques que habfan repre 
sentado durante la dictadura porfiria 
na y por su ensafiamiento con los po 
bres''. 65 Para la elite duranguefia 
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pagaba renta por estar ocupada por el Estado 
Mayor del general Murguia; la casa de Angela 
Flores, que no pagaba renta por estar ocupa 
da por el general Murguia; la casa de Tomas de 
la Parra, que no se habia cobrado por vivir en 
ella el coronel Saracho, casas pertenecientes al 
clero, como eran el Arzobispado, en el que 
existia un colegio, una escuela oficial, que no 
pagaba renta y en la que el director rentaba ha 
bitaciones; el Seminario, en el que habia una 
escuela de niii.os y no pagaba renta, la Escuela 
Superior de Niii.as que tampoco pagaba renta. 
Tarnbien se registr6 el credito hipotecario de 
los De la Parra, que no habian pagado los inte 
reses vencidos, en espera de la resoluci6n del 
gobierno al pedir condonaci6n. Ibid. 

64 Ibid. 

no estaban registradas en los libros de 
la Oficina de Bienes Intervenidos y Re 
clamaciones y las tenian "intervenidas 
de motu proprio" algunos militares. 
Entre las propiedades controladas por 
esa oficina se encontraba la casa del 
Banco de Londres y Mexico que ocupa 
ba, sin pagar renta alguna, el subdito 
Ingles German French, quien manifes 
to que la tenia "por orden de don Ca 
lixto Contreras". Tambien habia mue 
bles confiscados por los villistas, los 
cuales fueron recogidos, quedando a 
dtsposlcion de la nueva Jefatura de 
Operaciones. 64 

En relacion con las disposiciones 
confiscatorias, si bien Villa permitio 
que sus dirigentes locales actuaran en 
sus respectivas zonas con un alto gra 
do de independencia, en la ciudad de 
Durango dernostro una actitud espe 
cialmente hostil hacia algunos miern 
bros de la elite y actuo personalmente 
contra ellos. Cuando los hermanos 
Arrieta trataron de tomar la capital en 
agosto de 1915, el mismo general Villa 
acudio a combatirlos y, una vez que 
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67 Periodico Oficia/, 10 de octubre de 1915. 

empleados y sirvientes de las fincas 
tuvieran un aumento de 25% sabre los 
sueldos que disfrutaban.67 Pese a que 
estas medidas apenas se pudieron apli 
car por la inminente derrota del villis 
mo en la entidad, la poblaci6n rural 
habia notado cambios, sabre todo al 
presenciar la expulsion de los hacenda 
dos, quienes por lo pronto habian de 
jado de poseer sus tierras y haciendas. 
Si bien las represalias contra muchos 
terratenientes se concretaron a las ocu 
paciones y confiscaciones de bienes, 
ello no represento, sin embargo, una 
transformacion de las estructuras agra 
rias existentes. Las relaciones laborales 
apenas se modificaron, pese a que gru 
pos agraristas continuaron ocupando 
las tierras tomadas desde el inicio de la 
lucha armada; poco despues de la de 
rrota del villismo en el estado, estas 
serian formalmente devueltas a sus an 
tiguos duefios. 

El gobierno de Maximo Garcia cayo 
en octubre de 1915, cuando la capital 
del estado fue recuperada definitiva 
mente por el ejercito carrancista. A pe 
sar de los continuos esfuerzos de los 
hermanos Arrieta por recuperar Duran 
go, estos no tuvieron ni la fuerza ni el 
apoyo suficientes para hacerlo, por lo 
que el villismo duranguense fue derro 
tado por generales enviados por Carran 
za, ajenos a Durango, quienes compe 
tirian con los Arrieta por el dominio es 
tatal. Pese a ello, por disposiciones de 
Carranza, Mariano Arrieta ocupo la gu 
bernatura, pero solo de noviembre de 
1915 a enero de 1916. Despues se ini 
cio la etapa conocida coma preconsti 
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66 Archivo de! Supremo Tribunal de justicia 
de Durango (en adelante ASTJD), caja 117, 1919. 

Antes de salir de la capital, Villa nom 
bro coma gobernador y comandante 
militar del estado al general Maximo 
Garcia, quien goberno durante los me 
ses mas dificiles del villismo, que ya se 
encontraba en derrota. 

Los gobiernos villistas de Durango 
tendieron a nivelar la economia estatal, 
pero sabre todo se propusieron mejo 
rar las condiciones economicas de las 
clases mas desposeidas. Sin embargo, 
debido a su reducida vigencia, pocas 
cosas se pudieron consolidar, sabre 
todo por la atencion que requeria la 
lucha militar librada fuera del estado. 

En la estructura agraria, si bien no 
se obtuvieron cambios radicales, se 
logro eliminar por un tiempo el poder 
economico de los grandes hacendados 
y se proporciono trabajo a un buen nu 
mero de campesinos, mejorando sus 
condiciones de trabajo. En este senti 
do, el gobernador Maximo Garcia de 
creto el aumento a 1.50 pesos del sala 
rio que disfrutaban los peones de las 
haciendas, que por haber sido confis 
cadas estaban bajo su control, y con 
siderando que tal beneficio no deberia 
ser exclusivo para los servidores del 
gobierno villista, sino que debia exten 
derse a todas las clases rurales, decreto 
que el jornal maxima para los peones 
ocupados en las labores del campo 
fuera de un peso, cuando en algunos 
lugares se seguian pagando de 18 a 50 
centavos. Asimismo, dispuso que los 

dolos a ellos, despues de destruir sus 
intereses.66 
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69 Archivo Hist6rico de la Secretaria de Rela 
ciones Exteriores (en adelante AHSRE), L-E 819 R, 
leg. 3(2), f. 155. 

70 ASDN, rarno Cancelados, exp. Xl/111/1- 
308, f. 339. 

ba a fundir barras de oro y plata en la 
Casa Maldonado and Co.69 

Domingo Arrieta tambien fue incul 
pado de fraude a la naci6n en virtud 
de haber efectuado fletes de sal y hari 
na con transportes militares, cobrando 
par ello una cantidad considerable. 
Aunque el general declar6 que las efec 
tos transportados habian sido entrega 
dos a comerciantes de esa ciudad en 
pago de vestuario para la Division de 
Durango que el comandaba, el juicio 
continu6 hasta que Carranza dio ins 
trucciones a la Secretaria de Guerra en 
el sentido de suspender el procedimien 
to, manifestando que las fletes las cu 
briria la naci6n al director de las Ferro 
carriles Nacionales.?" 

El control del poder militar abri6 
paso a numerosos jefes y comandantes 
para hacer substanciosos negocios o 
llevar a cabo practicas usureras. A lo 
largo de la Iucha, muchos de ellos tam 
bien se enriquecieron disponiendo li 
bremente del sueldo y el abastecimten 
to de SUS tropas, 0 declarando nurne 
rOS elevados de hombres en las listas 
de control que presentaban a sus su 
periores. Desde las tiempos de Rouaix 
existen evidencias de que Domingo 
Arrieta explotaba el abasto de carnes 
en la ciudad de Durango y de que, se 
gun informes del mismo Rouaix, el y 
su hermano Mariano solicitaban 2 000 
y 4 000 pesos diarios, sin que ni uno ni 
otro dieran cuenta del efectivo de tro 
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68 Archivo de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (en adelante ASDN), ramo Cancelados, 
exp. XI/111/2-1202, f. 94. En 1919 continuaba el 
proceso por malversaci6n de Condos y en fe 
brero de 1921 se declar6 no haber lugar a dictar 
orden de proceder en la averiguaci6n previa. 

Los generales Murguia y Gonzalez lle 
garon a Durango con la intenci6n de 
mantener su poderlo politico dentro 
del sector militar, por lo que provoca 
ron conilictos con las hermanos Arrie 
ta, al lanzar una serie de denuncias con 
tra ellos, que pusieron en evidencia los 
negocios turbios que estos durangue 
fios estaban hacienda al amparo de la 
revoluci6n. Murguia, de quien mas 
tarde tarnbien se descubririan sus jugo 
sas ganancias con el guayule, acusaba 
en estos momentos a Mariano Arrieta 
de haber dispuesto del dinero de la Se 
cretaria de Guerra para provecho per 
sonal y para sus negocios mineros en 
Topia y San Andres de la Sierra,68 im 
putaci6n que no era improbable, ya 
que Arrieta por este tiempo se dedica 

CARRANCISTAS PROPIOS Y EXTRANOS. 
Los NEGOCIOS AMPARADOS POR 
LA REVOLUCION (ENERO DE 1916 
A AGOSTO DE 1917) 

tucional, que en Durango duro casi 18 
meses, y en la cual estuvieron al frente 
del gobierno las generales carrancistas 
Arnulfo Gonzalez, Fortunato Maycotte, 
Gabriel Gavira y Carlos Osuna y, par un 
tiempo, la Comandancia Militar del ge 
neral Francisco Murguia; todos ellos 
gobernaron de una manera semiauto 
noma del mando carrancista. 
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73 Ibid. 
74 Ibid. 

el coronel Francisco Arrieta, quien por 
autorizacion del gobernador interino 
Mariano Arrieta dej6 de pagar la renta 
de una casa confiscada, de acuerdo con 
las anotaciones correspondientes en 
los libros de la Oficina de Bienes Inter 
venidos. 73 Fuera de estos casos "espe 
ciales" que denotaban a todas luces los 
favoritismos otorgados por la autoridad 
en tumo, las disposiciones de la nueva 
administraci6n carrancista con respec 
to al pago de impuestos o rentas atra 
sadas sabre fincas intervenidas fueron 
mas drasticas, ya que a aquellos que no 
pagaron la renta se les exigi6 la inme 
diata desocupaci6n de las fincas, 74 a 
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71 Rouaix a C. Contreras, 18 de noviembre 
de 1913, AHGED, Libro copiador de! gobernador 
Pastor Rouaix. 

72 Ibid., caja 205, 19131915. 

pas. 71 Al triunfo del carrancismo en la 
eritidad, cuando los Arrieta tuvieron 
por un tiempo el control politico y 
militar, otorgaron concesiones a fami 
liares y amigos. En diciembre de 1915 
se registr6 un faltante considerable en 
la Direcci6n General de Rentas, en el 
que se inclufan varios recibos firmados 
por el secretario interino de Domingo 
Arrieta. 72 Asimismo concedieron la ocu 
paci6n gratuita de casas para ser habi 
tadas por particulares o entregadas a 
algunos generales, jefes de brigada y 
del Estado Mayor, como sucedi6 con 
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76 Demanda ordinaria sobre rendici6n de 
cuentas con pago, ASTJD, caja 117, 1919. 

adeudaban por concepto de contribu 
ciones, apropiandose de una conside 
rable cantidad a la que ascendfa el 
sobrante. Si bien Murua demand6 al 
gobierno de Arrieta por el "sucio ne 
gocio" en que estaban envueltas "las 
personas que merced a sus altos pues 
tos, hicieron desaparecer cerca de 400 
toneladas de rnaiz", Arrieta fue favore 
cido por los funcionarios del juzgado 
y Murua no recobr6 la cantidad dernan 
dada. 76 

Con respecto a las conflscaciones, 
estas continuaron durante los gobier 
nos carrancistas y las propiedades inter 
venidas se convirtieron cada vez mas en 
fuente importante de enriquecimiento. 
Numerosas fincas s6lo cambiaron de 
administrador y renovaron sus con 
tratos de arrendamlenro o aparcerfa y, 
en la mayoria de los casos, los jefes mi 
litares, en transito por el estado, apro 
vecharon sus rendimientos con mas fre 
cuencia que durante la dominaci6n 
villista para emplearlas en su provecho 
personal. Surgieron los abusos y la 
indisciplina en el ejercito como resulta 
do, entre otras cosas, de la falta y el 
atraso del pago a las tropas, lo cual se 
reflej6 en la turbia administraci6n de 
algunas propiedades interverudas y en 
las confiscaciones "no oficiales" de otras. 
En este sentido, se reportaban abusos y 
atropellos de los soldados, como Los 
que guarneclan la hacienda de Tapona, 
o en San Jose de la Boca, en donde los 
pueblos aledafios se quejaban de la 
hostilidad de las tropas carrancistas 
que no respetaban nada y que hablan 
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75 Ibid. 

diferencia de las llevadas a cabo duran 
te el villisrno, en el que, al tratarse de 
"Inquilinos verdaderamente rneneste 
rosos", se les habia concedido tiempo 
para pagar en pequefios abonos. 75 

Otro caso de abuso de autoridad 
adjudicado a Domingo Arrieta sali6 a 
la luz cuando este ya era gobernador 
constitucional del estado. En noviem 
bre de 1917 Arrieta fungi6 como fiador 
del comerciante Miguel R. Munia, quien 
contrato en arrendamiento la hacien 
da de Santa Catalina del Alamo y Ane- 
xas, propiedad de la senora Barbara 
Vincent, viuda de Martinez del Rio, 
obligandose a recobrar todas las tierras 
que se encontraban "usurpadas por 
personas extrafias" en un plazo de dos 
afios y medio y compromettendose a 
hacer que fueran reconocidos y respe 
tados los derechos de los duefios con 
forme a sus titulos, Los arrendatarios 
dtspondrian libremente de los pastos y 
de los productos espontaneos de la tie 
rra, como lechuguilla, palma, maguey 
y candelilla, asf como del uso limitado 
de la lefia de los montes, excluyendo 
la planta del guayule, que estaba adjudi 
cada por contrato desde 1915 al Ingles 
Patrick O'Hea, admintstrador de una 
de las estancias de la hacienda. El cos 
to del arrendamiento seria el Importe 
de las contribuciones adeudadas por la 
finca, asi como los gastos generales que 
se generaran. Ante el atraso del pago 
de dichas contribuciones, el gober 
nador Arrieta embargo a Murua 351 
toneladas de mafz, y con el producto 
de la venta de la semilla, el misrno go 
bierno se cobr6 3 984 pesos que se 
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78 Eran El Oso, Pilares, Cuevecillas, Mim 
bres, Culebras, Casa Colorada, Ayala, Santa Ani 
ta, Fray Diego, Granados, Soledad y Pacheco, 
RPPD, vol. 34, insc. 5328. 

79 Ibid. 

res, viuda de Flores que, "por estar 
comprobado que esta ultima fue grande 
enemiga de la revoluci6n y presto apo 
yo pecuniario tanto al reyismo en el 
estado, coma al huertismo en la ciu 
dad de Mexico", sus bienes fueron in 
tervenidos por ordenes de la Secreta 
ria de Hacienda en octubre de 1916, 
bajo la advertencia de que, al tomar 
posesi6n de dichos bienes, en caso ne 
cesario se ayudara por medio de la 
fuerza publica para desalojar a los po 
seedores. Los bienes comprendian la 
hacienda de la Ferreria, con sus doce 
perteriencias, 78 la hacienda de Gua 
timape y Anexas y 19 fincas urbanas en 
la capital del estado, entre las que se 
encontraban el edificio conocido co 
ma "El Palomar" y el asilo Juan Nepo 
muceno Flores, que qued6 destinado 
al mismo objeto.79 

El procedimiento de confiscaci6n 
en este caso, puede ilustrar los que se 
hicieron en esta epoca. Se nombra 
ba un interventor especial que tomaba 
posesi6n de los bienes y se encarga 
ba de hacer un minucioso inventario 
de ellos y de llevar la contabilidad, rin 
diendo un informe peri6dico de su ad 
ministraci6n. Se supone que tambien 
vigilaba la conservaci6n y el mejora 
miento de la finca y quedaba facultado 
para celebrar contratos de arrendamien 
to por un afio, anular o aprobar los exis 
tentes y nombrar empleados. Por con 
cepto de arrendamiento de tierras de 
labranza y mantes, se tomaba como 
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77 AHSDN, ramo Hist6rico, exp. XI/481.5/111, 
fs. 113, 141, 217. 

expropiado casas por voluntad y a la 
fuerza.77 

Por este tiempo, el villismo, converti 
do en un movimiento disperso de gue 
rra de guerrillas, se mantuvo en activi 
dad en Durango, y sus gavillas ocuparon 
y controlaron en forma intermitente 
algunas haciendas que se encontraban 
en sus zonas de influencia, principal 
mente en los partidos de Cuencarne e 
Inde. 

Durante el carrancismo, las fincas 
intervenidas desde tiempos de Rouaix 
fueron controladas por la Administra 
ci6n de Bienes Intervenidos, ahora 
bajo la jurisdicci6n de la Secretaria de 
Hacienda. Algunas se dieron en arren 
damiento a condici6n de que fueran 
trabajadas, quedando muchas de ellas 
en manos de jefes militares. 

Las formas de intervenci6n habian 
variado poco en cada caso. En general, 
dentro de las haciendas las condicio 
nes siguieron siendo casi las mismas 
de antes: a veces continuaron los admi 
nistradores y campesinos trabajando 
coma lo habian hecho hasta entonces, 
sin embargo, una buena parte de las 
ganancias y de la producci6n quedaba 
a disposicion de los militares. 

Aun cuando Carranza dispuso que 
los bienes confiscados fueran devuel 
tos a una oficina central de Adminis 
traci6n de Bienes Intervenidos, duran 
te este tiempo continuaron las confis 
caciones en el estado, algunas contro 
ladas por los dirigentes regionales y 
otras por el gobierno estatal. Tai fue el 
caso de la sucesi6n de Juan Nepomu 
ceno Flores y de la senora Angela Flo 
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82 Fue autorizada su desintervenci6n en sep 
tiembre de 1917, en ibid., vol. SE, exp. 6. 

83 AGN, Periodo revcilucionario, vol. 222, 
exp. 25. 

Cuando Carranza asumi6 el control 
militar del movimiento, consider6 ne 
cesario fortalecerse y, con micas mas 
bien politicas que economicas, ofreci6 
a los antiguos duerios la devoluci6n 
de todas sus propiedades confiscadas. 
El fin inmediato aparente fue echar a 
andar la producci6n del campo, pero 
una raz6n de peso era contar con el 
apoyo de los hacendados. Con el pro 
p6sito de llevar a efecto las devolucio 
nes de las propiedades confiscadas, 
Carranza estableci6 una Administra 
ci6n General de Bienes Intervenidos, 
controlada por el gobierno central, la 
cual vigilaria los procesos de desinter 
venci6n y tendria la ultima palabra en 
cuanto a las devoluciones definitivas. 

Las confiscaciones se habian basa 
do, desde la epoca de Rouaix, en los 
"antecedentes politicos" de los due 

LAS DEVOLUCIONES Y LA 
RECONCILIACION CARRANCISTA 
(19171921) 

chas.82 Otro caso fue el del rancho El 
Maguey, en el municipio de Canatlan, 
propiedad de la Southwestern Realty 
Co., el cual fue confiscado personal 
mente en marzo de 1917 por el general 
Miguel Laveaga, quien manifesto tener 
poder para dividir'lo, argumentando 
que el lo administraba para poderlo en 
tregar a determinados indigenas, "here 
deros de los antiguos duefios que lo 
habian poseido hacia cientos de afi.os" .83 

EL DISLOCAMIENTO DE LA ELITE 

80 Ibid. 
81 AGN, Bienes intervenidos, vol. SE, exp. S. 

base para el cobra un 10% de los pro 
ductos, y por arrendamiento de fincas 
urbanas, un 10% anual de sus valores 
ftscales.P'' 

De este periodo ex:isten datos sobre 
la hacienda de Tapona y sus ranchos 
anexos, ubicada en el municipio de 
Pefion Blanco, partido de Cuencame, 
la que estuvo trabajada por tercieros 
que ponian las semillas, los bueyes o 
las mulas, las calzas de reja y su traba 
jo, segun la costumbre local, y cuidada 
por un administrador nombrado por 
el Departamento de Bienes Interve 
nidos, el cual percibia un sueldo de 75 
pesos mensuales. En algunos de los 
ranchos pertenecientes a esta hacien 
da, los mismos soldados recogian las 
cosechas y, segun informes del admi 
nistrador, en otros, los peones "no que 
rfan trabajar por menos de un peso 
plata".81 

Pero tarnbien bubo casos en que las 
intervenciones se hicieron sin auto 
rizaci6n oficial de la Direcci6n de Bie 
nes Intervenidos, como sucedi6 con la 
Hacienda de la Purisima y sus ranchos 
anexos, en el partido de Cuencarne, 
perteneciente a la testamentarfa de 
Miguel Garcia, la cual fue incautada en 
octubre de 1916 bajo el gobiemo del 
general Gavira, "pero sin estar bajo 
control real de la Administraci6n". La 
raz6n que se esgrimi6 por dicha ocu 
paci6n fue que estaba abandonada. 
Durante el tiempo que esta hacienda 
estuvo intervenida, los parcioneros 
que la trabajaban entregaron al admi 
nistrador la decima parte de las cose 
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86 Ibid., vol. 187, exp. 57. 
87 Ibid., vol. 184, exp. 38. 

Bienes Intervenidos, de las que se te 
nian registradas, la mayoria habia sido 
por el decreto de julio de 1914 expe 
dido por Pastor Rouaix contra el clero 
y por haber pertenecido a la Defensa 
Social. Pero tambien existfan otras por 
motivos tan generates como "ser ene 
migo del gobierno", sin especificar 
cual gobierno. En las actas notariales 
hechas con motivo de la devoluci6n 
de propiedades se especificaba, en al 
gunos casos, si habian sido confisca 
das durante el gobierno de Rouaix o 
por los gobiernos villistas o carrancis 
tas, o por las distintas comandancias 
militares. No obstante que no nos fue 
posible ubicar el momenta en que se 
hicieron todas las confiscaciones, en la 
mayoria el motivo fue haber sido "ene 
migo de la revoluci6n" y, coma esgri 
mia uno de los afectados, estos eran 
"los hombres de los grandes nego 
cios" .86 

En los listados del estado de Coahui 
la, en cambio, las causas resultaron ser 
mas variadas y precisas: por ser ene 
migo del constitucionalismo; por haber 
sido funcionario del gobiemo huertista, 
haber pertenecido a la Defensa Social 
huertista o al gobierno villista y, por 
tanto, ser "elemento activo de la fac 
ci6n"; haber sido agente financiero de 
Villa; por ser de la familia Madero y 
simpatizador de Huerta; por ser del 
clero; por haber huido y, por tanto, 
considerado enemigo de la causa.87 Es 
evidente que el informe de Coahuila, 
no por ser mas explicito, es mas fide 
digno. En muchos casos saltan a la vis 
ta las informaciones falseadas, como el 
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84 Ibid., vol. 188, exp. 40, 1917. 
85 Ibid., vol. 187, exp. 57, 1917. 

fios, Y cuando se iniciaron las investi 
gaciones respectivas para llevar a cabo 
el proceso de desintervenci6n, la posi 
ble devoluci6n de haciendas y casas 
debia depender de dichos anteceden 
tes. En Durango casi todos ellos ter 
minaron por diluirse y la entrega de 
las propiedades confiscadas por los 
diferentes gobiernos revolucionarios 
march6 sin contratiempos. Solo fue 
ron retenidas aquellas que habian per 
tenecido al clero. 

En general, los informes arrojaron 
que las confiscaciones hechas por las 
distintas comandancias militares y sus 
colaboradores mas cercanos habian 
sido bastante arbitrarias, pues, coma 
mencion6 uno de los quejosos en su 
solicitud de desintervenci6n: "me due 
le [ ... ] la injusticia de que por el s6lo 
hecho de no ser revolucionario, como 
no fui antes politico, se me vengan a 
lanzar cargos que no merezco y que 
por lo tanto rechazo".84 La mayoria de 
los motivos de intervenci6n habia te 
nido un claro contenido de clase, y los 
afectados por la revoluci6n lamentaban 
haber bajado su nivel de vida, coma lo 
expres6 el administrador de varias ha 
ciendas algodoneras en La Laguna 
quien, refiriendose a su duefia, fa se 
nora Maria Lujan de Terrazas, declara 
ba que sufria "la miseria en la. ciudad 
de El Paso, Texas, hacienda personal 
mente sus labores de cocina, mientras 
su hija lavaba las ropas".85 

En realidad, las causas de la inter 
venci6n resultaron ser casi las mis 
mas. Segun los datos que se recaba 
ron en 1919 por la Administraci6n de 
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90 AGN, j3ienes mterverndos, caja 5E, exp. 5. 

"enemigos de la causa constituctonalis 
ta". Cuando se hicieron las solicitudes, 
en muchos casos, al no encontrarse 
ningun antecedente de peso politico, 
el argumento se redujo a la afirrnacion 
de que, "con raristmas excepciones, 
todo Durango fue enemigo de la cau 
sa", 90 como sucedlo en el proceso de 
devolucion de la hacienda de Tapona y 
Anexas, propiedad de la senora Teo 
dora Pastor Moncada, viuda de Blanco, 
ocupada desde el villismo y despues 
intervenida durante el carrancismo. La 
mayorfa, sin embargo, se referia al re 
paro de las injusticias cometidas por los 
villistas, y en la mayor parte de las in 
vestigaciones que se hicieron, las res 
ponsabilidades terminaron por ser 
atribuidas mas al villismo que al carran 
cismo. 

Carranza dispuso que en toda desin 
tervencion fuera levantada un acta ante 
notario y que al hacerse entrega de la 
propiedad la Direccion General de Bie 
nes Intervenidos quedaba exepta, y 
por tanto el gobiemo de la republica, 
de cualquier responsabilidad que pu 
diera resultar con motivo de los dafios 
y perjuicios sufridos por la finca entre 
gada, durante el tiempo que estuvo 
intervenida. 

En Durango la primera desinterven 
cion se hizo el 25 de mayo de 1916, y 
para marzo de 1919 se habian devuelto 
sus bienes a un total de 44 propieta 
rios: 27 haciendas (doce en Mapimi, 
nueve en Gomez Palacio y una en Du 
rango); un rancho en Durango; 56 ca 
sas, y varias propiedades del Banco 
Minero de Chihuahua, cuatro terrenos 
y una quinta en Gomez Palacio; 86 ca 

EL DISLOCAMIENTO DE LA ELITE 

BB Vease "Inforrne rendido al senor general 
Venustiano Carranza, primer jefe del ejercito 
consntuctonahsta, encargado de! poder ejecutt 
vo de la naci6n por Jesus R. Rios, Torre6n, 
Coah., 24 de octubre de 1915", CONDUMEX, ar 
chivo Carranza, fondo XXI, carpeta 56. 

B9 AGN, Periodo revolucionario, vol. 70, exp. 
36, 1916. 

decir que a Jose Ma. Lujan se le confis 
co una propiedad por haber sido agen 
te financiero de Villa, cuando otros 
documentos comprueban que muchas 
pertenencias de Lujan y de su familia, 
ubicadas en la comarca lagunera, estu 
vieron intervenidas militarmente por 
los villistas.88 

Mientras duraron las intervenciones, 
muchos miembros de la elite no solo 
se vieron afectados en sus intereses, 
sino que al salir del estado se encon 
traron con pocos recursos y bajo ame 
naza de volver. Para noviembre de 1916, 
segun informes del gobernador Ga 
briel Gavira al oficial mayor de Hacien 
da, los principales "reaccionarios duran 
guefios" que se encontraban fuera de 
la ciudad eran Rafael y Julio Bracho, 
Julio F. Curbelo, Jesus, Jose, Leandro y 
Luis Perezf'Gavilan, Antonio Gurza, An 
tonio y Fra6.cisco Gomez Palacio, Eduar 
do Hartmann, Juan Lozoya, Esteban 
Fernandez, Julian Medina y Juan Santa 
Marina, 89 casi todos residiendo en la 
colonia juarez de la ciudad de Mexico. 

Si bien las desintervenciones en 
Durango se hicieron por ordenes fir 
madas por el propio Carranza, los pro 
cesos se resolvieron en su mayoria con 
criterios locales. El hecho de que las 
fincas fuesen o no devueltas, dependia 
de la comprobacion de los "antece 
dentes y conductas polltlcas" de sus 
propietarios para juzgar quienes eran 
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93 Ibid., vol. SE, exp. 7. 

por cuenta de ella los gastos origina 
dos en su recolecci6n, o como con la 
finca de Santa Lucia, la cual se acord6 
desintervenir con la condici6n de que 
los duefios sostuvieran una escuela 
elemental primaria para los nifios y ni 
fias que habitaban la hacienda.93 

En 1919 todavia se encontraban re 
gistradas como fincas rusticas interve 
nidas que adeudaban contribuciones: 
La Ochoa y Anexas en Poanas; Nombre 
de Dios, propiedad de Julio Bracho, 
con un valor fiscal de 71 386 pesos 
"por enemigo del gobierno"; Palmitos, 
en la municipalidad de Rodeo, propie 
dad de Maria de J. Fierro, viuda de 
Villarreal, con valor fiscal de 51 880 
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91 AGN, Periodo revolucionario, vol. 191, 
exp. S. En Coahuila sc devolvieron alrededor 
de 16S casas, la mayoria en Torreon, cerca de 
90 haciendas, coma SO terrenos y once ran 
chos. Ibid., vol. 184, exp. 38. 

92 AGN, Bienes intervenidos, vol. SE, exp. S. 

sas en Durango; una fabrica en Gomez 
Palacio, la empresa de Tranvias de Du 
rango; cinco haciendas en Cuencame 
y una capilla en ciudad Lerdo (vease 
cuadro 2). 91 

Algunas desintervenciones se hicie 
ron bajo condiciones expresas. Por 
ejemplo, en el caso de Tapona, esta ha 
cienda se devolveria siempre y cuando 
la duena dejara una parte de la cosecha 
en fruto en manos de la Administra 
ci6n de Bienes Intervenidos,92 siendo 
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96 AGN, Comisi6n Nacional Agraria, Resolu 
ciones presidenciales, Durango, vol. IX. 

97 Peri6dico Oficial, 30 de marzo de 1919. 

de tierras. Los casos que tuvieron reso 
luciones favorables durante los afios 
de 1917 a 1920 se muestran en el cua 
dro 3. 

Fue hasta 1921 que se dio el decre 
to de restitucion de tierras solicitada 
por los pueblos de Santiago y San Pe 
dro de Ocuila, en Cuencame, que tan 
to hablan peleado por ellas, desde an 
tes de la revoluci6n, con las duefios 
de la hacienda de Sombreretillos y que 
durante todo el movimiento armada 
las tuvieron ocupadas. Lo mismo suce 
di6 con las habitantes de Pasaje, pue 
blo enclavado en el latifundio de Santa 
Catalina del Al.amo.96 

En realidad, con estas resoluciones 
de restituci6n y dotaci6n efectuadas 
durante los ultimos afios de la decada, 
las grandes haciendas apenas fueron 
afectadas en su superficie, y la erec 
ci6n de pueblos libres suscit6 una serie 
de conflictos en la entidad. En algunas 
partes, los propietarios de las fincas 
agredieron a los habitantes de las nue 
vos pueblos, coma en el caso de la ha 
cienda de Sacramento, en la municipa 
lidad de Gomez Palacio, donde varios 
vecinos denunciaron "algunos ultrajes 
de que habian sido objeto par parte 
del duefio de la hacienda".97 En Pue 
blo Nuevo, el rico negociante Eduardo 
Hartmann, acompaiiado de un grupo 
de soldados, pretendi6 recuperar la 
posesi6n de los terrenos que el muni 
cipio ya consideraba coma propiedad 
de los habitahtes, y las soldados desar 
maron a los miembros de la Defensa 
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94 Las contribuciones de esta hacienda co 
rrespondientes a 1918 debian ser pagadas, la 
mitad correspondiente a todo el afto por el 
general Miguel Aguirre y la mitad desde el 5o. 
bimestre por la Administraci6n de Bienes Inter 
venidos. Ibid., vol. 5E, exp. 8. 

95 "Relaci6n de las propiedades intervenidas 
que existen bajo el control de la Administraci6n 
de Bienes Intervenidos en Durango", AGN, Pe 
riodo revolucionario, vol. 191, exp. 5. 

pesos, "por haber sido su hijo, jefe de 
la Defensa Social, segun dates particu 
lares"; la hacienda de Ramos propie 
dad de los can6nigos Rafael Lopez de 
Lara y J. Refugio Delgado, en la munici 
palidad de El Oro, con valor de 3 70 150 
pesos, "por ser del clero";94 la hacien 
da de La Noria, en la municipalidad de 
Panuco de Coronado, propiedad de An- 
tonio Zubirfa, con un valor fiscal de 
42 540 pesos. 95 

Mientras Carranza devolvia las pro 
piedades confiscadas para atraerse so 
bre todo el apoyo de los hacendados, 
prometia al mismo tiempo repartir tie 
rras a quien las solicitara. De acuerdo 
con la ley que habia expedido el 6 de 
enero de 1915, los gobernadores y co 
mandantes militares quedaron capa 
citados para restituir y dotar de ejidos 
a los pueblos; nombrar los comites lo 
cales para decidir y ejecutar provisio 
nalmente las resoluciones, y a una co 
misi6n nacional para aprobar o negar 
la solicitud en terminos definitivos. En 
diciembre de 1915 se instal6 en Duran 
go la Comisi6n Local Agraria, la cual se 
encarg6 de arreglar lo concemiente a 
la restituci6n y adjudicaci6n de ejidos. 
Para fines de 1916 se hablan enviado a 
la Comisi6n Nacional Agraria, a cuya 
cabeza figuraba Pastor Rouaix, poco 
mas de diez expedientes de solicitud 
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99 AHSDN, ramo Hist6rico, XI/481.5/112, 1918, 
f. 131. 

persecuci6n, asi coma danos y confis 
caciones en sus propiedades, nombra 
ron representantes legales desde la 
ciudad de Mexico para recibir sus bie 
nes. Otros volvieron al estado despues 
de que vieron desvanecerse el peligro. 

Pese a que en 1918 el gobernador 
Arrieta se quejaba con Carranza de que 
la mayoria de las que habfan vuelto eran 
connotados enemigos del constitucio 
nalismo y que estaban obstruyendo la 
labor de su gobierno a traves de los 
amparos que solicitaban a cada momen 
to,99 finalmente termin6 por alinearse 
con las disposiciones provenientes del 
centro y llevar a cabo una politica de 
conciliaci6n con los miembros de la 
antigua elite, quienes lograron colocar 
se en una buena posici6n ante el go 
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98 Orientacion, 23 de marzo de 1920. 

Social del pueblo.98 Adernas, varios 
propietarios solicitaron juicio de am 
paro a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nacion contra la creaci6n de nuevos 
pueblos, exigiendo ademas, que pre 
viamente se hiciera el pago de las in 
demnizaciones respectivas. 

Con la llegada de Domingo Arrieta 
al gobierno constitucional de Duran 
go en 1917 y debido a la politica segui 
da por Carranza en el sentido de cen 
tralizar el control de las devoluciones 
de bienes confiscados para reactivar la 
producci6n del campo, los hacendados 
salieron ganando. Adernas, con esta 
medida el mismo Carranza contaria 
con el apoyo de las elites locales que 
esperaban recuperar su poder econo 
mico. En Durango muchos de los anti 
guos poderosos que habian sufrido 

FUENTE: AGN, Comisi6n Nacional Agraria, Resoluciones presidenciales, Durango, vols. 1, 11, m, v 
yVI. 

Extension 
Municipio (ha) Haciendas afectadas 

Aviles Lerdo 1 775.61 Aviles 
Sauces de Salinas Peii6n Blanco 3 511 Santa Catalina y Tapona 
Bermejillo Mapimi 1 775.61 
El Arenal Durango· 1 775.61 El Registro y San 

Lorenzo del Aire 
Muleros Suchil 1 775.61 La Luz, El Mortero, El Anc6n, 

El Molino y Sama Barbara 
Contreras Durango 500 Navacoyan y Dolores 
Sanjose de Gracia Canatlan 1 755.61 La Sauceda, Santa Lucia y 

Potrero de Nogales 
Villa Madero Panuco 1000 Tapona 

Cuadro 3. Solicitudes de tierras resueltas favorablemente 
par la Comisi6n Nacional Agraria 

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


161 

Altamirano, Grazlella, "Los aiios de revo 
luci6n" en Altamirano, Mebius, Navarro y 
Villa, Durango. Una bistoria compartida, 
lnstituto Mora, Mexico, 1997, t. 11. 
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sociales, algo se logr6 trastocar, lo cual 
demuestra que no fue menor el inten 
to de acabar con lo que representaba 
el simbolo del poder de los terrate 
nientes. 

EL DISLOCAMIENTO DE LA ELITE 

bernador, el cual, a su vez, fue bastante 
mas benevolo con ellos que sus ante· 
cesores. 

Podemos concluir que, si bien el pro 
ceso confiscatorio que se habfa llevado 
a cabo durante los arios de revoluci6n 
socav6 el poder econ6mico, sobre todo 
de la elite terrateniente, en realidad no 
puede decirse que haya ocasionado su 
ruina, y menos aun si contaban con 
otros negocios. Aunque una buena par 

. te de las familias se desmembraron por 
que algunos de sus miembros no vol 
vieron a Durango, muchos hacendados 
regresaron y retomaron sus actividades 
econ6micas de antes, pudiendo recu 
perarse lentamente. Otros s6lo regre 
saron a vender sus propiedades o a 
fraccionarlas entre sus mismas familias 
para que sufrieran la minima afecta 
ci6n en el reparto agrario. Lo que sf es 
claro es que casi todos perdieron su in 
tluencia politica. La forma en que logr6 
recuperarse lo que qued6 de la antigua 
elite, asi como las afectaciones que 
paulatinamente sufrieron en sus pro 
piedades hasta la epoca del gran repar 
to cardenista, es otro tema a profundi 
zar en investigaciones futuras. 

Por ahora, podemos afirmar que la 
elite porflriana se fue resquebrajando 
durante las distintas fases de la revolu 
ci6n en Durango, principalmente a 
traves de los procesos confiscatorios 
de SUS bienes. Sin embargo, mas alla 
del desenlace final que trajo consigo el 
triunfo carrancista, con la consecuente 
reconciliaci6n y el pacto Implicito con 
ella al devolverle lo quitado, es eviden 
te que durante los momentos de auge 
alcanzados por la revoluci6n de los ven 
cidos, en los que bubo una mayor dis 
posici6n por solucionar las demandas 
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