
RESENAS 

El bandolerismo en el Mexico dccimon6 
nico es uno de esros fen6menos gue ha 
estado en la pauta de la historiogmfia me 
xicana desde hace algun tiempo. De los 
primeros estudios, que se escribieron prac 
ticamente al calor de los acontecimientos, 
se cuenta hoy en dfa con obras bastante 
sofisticadas, basadas en abundante infor 
maci6n documental y refinado anal isis 
te6rico. La magnitud del problema y su 
persistencia, hasta mucho tiempo despues 
de terminadas las guerras de independen 
cia pueden explicar algunos de los rnoti 
vos de la atracci6n de los estudiosos por el 
tema del bandolerismo. Por otra parte, la 
percepci6n rornantica del "bandolero so 
cial" todavfa forma parte del imaginario 
mexicano y extranjero, y se encuentra en 
el orden del dfa en ciertos libros sobre la 
revoluci6n de 1910. Friedrich Katz seen 
carg6 de ello en SU ultimo trabajo sobre 
Francisco Villa y antes de el, Paul Van 

Laura Solares Robles, Bandidos somos y en 
el camino andamos. Bandidctje, caminos y ad 
ministraci6n de justicia en el siglo XIX. 1821- 
185 5, Instituto Michoacano de Cultural 
Instituto Mora, Morelia, 1999. 
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aparecen solamente a partir de sus con 
tactos con dichos trabajadores pero nunca 
como ejes narrativos y explicativos con 
caracrer propio. A pesar de esto ultimo, 
Workers, neighbors and citizens es una 
aportaci6n innovadora y original tanto 
para la historiograffa de la revoluci6n 
c~mo para la del movimiento obrero me 
xrcano, 

206 

1 Se rrata de "Mexico City: Space and Class in the 
Porfiriao Capital (1884-1910)",journal of Urban 
History, vol. 22, nurn. 4, 1966, pp. 454492; "La 
XXVI Legislatura y los trabajadores de la ciudad de 
Mexico (19121913)", Secuencia, mirn. 40, enero 
abril, 1998; y "Del murualismo a la resisrencia: las 
organizaciones laborales en la ciudad de Mexico desde 
fines del porfiriato a la revoluci6n" en Carlos Illades 
y Ariel Rodriguez Kuri (coords.), Ciudad de Mexico: 
Institraiones, actores sociales y conflicto politico, 1774- 
1931, Universidad Aut6noma Merropolitana/El 
Colegio de Michoacan, Mexico, 1997. 

les de 1916 fueron mas una manifestaci6n 
del descontento de los trabajadores res 
pecto del orden polftico y econ6mico, que 
un intento de acabar con el capitalismo. 
Finalmente Lear sosriene que los patrones 
de movilizaci6n, acomodo y confrontaci6n 
a traves de los cuales los grupos obreros 
afirmaron su presencia como rrabajadores, 
miembros de una comunidad y ciudada 
nos de una naci6n durante la decada de 
1910, defini6 muchas de las posibilidades 
y lfrnites de la participaci6n popular ur 
bana en el Mexico que sigui6 a la revo 
luci6n. 

Esta obra, algunos de cuyos avances 
se habfan publicado ya en revistas de den 
tro y fuera de Mexico! esta construida a 
partir de una rica investigaci6n documen 
tal. El resultado es, sin embargo, mas una 
historia de la organizaci6n y consolidaci6n 
de la clase obrera mexicana que de la ciu 
dad de Mexico durante la revoluci6n 
mexicana. Los ciudadanos y vecinos que 
nos promete Lear en el tftulo del libro 
son casi exclusivamenre trabajadores ur 
banos movilizados al calor de la lucha ar 
mada o participando en motines que no 
siempre tuvieron cariz revolucionario. El 
resto de los personajes del espectro urbano 
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Lejos de presentar un panorama uni 
forme, Solares Robles llama la atenci6n 
sobre el hecho de que el mundo en el cual 
circulaban sus personajes era sobre todo 
heterogfoeo. El analisis de una amplia 
variedad de expedientes judiciales le per 
mi te conocer elernentos tan precisos acer 
ca de su objeto de esrudio como la eda<l, 
el esrado civil, los oficios y las sentencias 
a las que fueron sometidos los inculpados; 
asf como matizar algunos aspectos con re 
laci6n al sistema jurfdico mexicano, du 
rante la primera mirad del siglo XIX. Por 
ejemplo, la aurora cita un expediente en 
el cual constan las declaraciones del abo 
gado defensor de la vfctima (p. 387); casos 
como este indican que, a pesar de las difi 
cultades que empafiaban el normal fun 
cionamiento de la justicia, en algunos 
momentos las autoridades pretendieron 
conferir "cierta" validez a sus decisiones 
adoptando criterios rigurosos en el curso 
de los procesos judiciales. 

Hay dos contribuciones especialmente 
valiosas en el libro. El estudio de los ca 
minos en el Mexico central y el esfuerzo 
por entender el funcionamiento del sis 
tema juridico tantO en el ambiro federal, 
como en el estatal, en un momenta en que 
ambos padedan de la desorganizaci6n 
social y polfrica que reinaba en el pais. 
La autora se dedica a reconstruir el estado 
de los caminos puesto que eran el locus 
preferencial de las gavillas y, como "ejes 
centrales de la vida econ6mica, polfrica y 
social del Mexico independiente, refle 
jaban las turbulencias, los altibajos, los 
cuidados y los descuidos propios de un 
pais que estaba creciendo" (p. 103 ). De 
esra forma, el analisis acerca de la insegu 
ridad en los caminos se convierte en etapa 
obligatoria de quienes pretienden dibujar 
el escenario en que eran perpetradas la 
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1 Friedrich Katz, The Life and Times of Pancho 
Villa, Stanford University Press, Stanford, 1998; Paul 
Vanderwood, Desorden y progreso. Bandidos, policfas y 
desarrollo mexicano, Siglo XXI Editores, Mexico, 1986. 

2 Eric Hobsbawm, Bandits, Laurel Editions, 
Nueva York, 1971; Rebe/des primitivos. Estudio sobre 
las [ormas arcaicas de los mouimientos sociales en los siglos 
XIX y xx, Editorial Ariel, Barcelona, 1983. 

derwood ya habfa establecido lineamien 
tos generales con respecto al comporta 
rnienro de los ilegales del Bajfo, en la pri 
mera mitad del siglo XIX.1 

El trabajo en discusi6n Bandidos somos 
yen el camino andamos, escrito por Laura 
Solares Robles se inscribe en esra vertienre 
de estudios que pretenden conocer las 
causas del bandolerismo, asf como trazar 
un perfil de esros individuos que se apar 
taban de los cauces legales de su sociedad, 
en este caso centrado en el estado de Mi 
choacan, Ambos objetivos son alcanzados 
y, como la mayorfa de los estudios mas 
conternporaneos sobre el tema, la aurora 
parte de una crfrica al modelo de analisis 
de Eric Hobsbawm, queen lfneas gene 
rales vefa un potencial "revolucionario" 
en cierros actos de bandolerismo. 2 Esta 
revision es lograda, en parte, debido a que 
Solares Robles hace una utilizacion ade 
cuada y oportuna de fuentes jurfdicas. En 
el marco de la hisroria de los movimientos 
sociales, los documentos judiciales antes 
pracricamente ignorados han ganado es 
pacio en los iiltimos afios y los resultados 
de sus analisis generalmente son novedo 
sos. Es a partir del estudio de las declara 
ciones de los inculpados que se conocen 
aspectos de su vida cotidiana, antes ni si 
quiera contemplados, asf como varios ele 
rnentos relativos a los motivos de la comi 
si6n delicriva. 
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3 Me refiero especfficamenre a Richard W. Slatta 
(coord.), Bandidos. The Varieties of Latin American 
Banditry, Greenwood Press, Nueva York, 1987. En 
este libro fueron publicados una serie de urtfculos 
que, en lfneas generales criticaban la vision romantica 
presente en Bandidos de Hobsbawrn, a partir de 
analisis empfricos del bandidaje en America Latina. 
Algunos afios mas tarde Gilbert] oseph propuso una 
nueva lectura del bandolerismo y otras formas de 
resisrencia en general, cambiando el enfogue de! 
"grade de sofisticaci6n" de la protesta, hacia cl rescate 
de este fen6meno y de la criminalidad como estrate 
gias de supervivencia. Vease Gilbert M. Joseph, "On 
the Trail oflatin American Bandits: a Reexamination 
of Peasant Resistance", Latin American Reseanh Review, 
vol. 25, num, 3, 1990. 

Estas conclusiones, asi como los argumen 
tos generales de la aurora acerca de la 
causalidad entre colapso del Estado, crisis 
econ6mica y criminalidad podfan ser 
enriquecidas a partir de una bibliografia 
que discute la propuesta de Hobsbawm. 3 

Por otra parte, es cierro que Solares Ro 
bles no pretendfa hacer un trabajo de ca 
racter comparativo, pero una mirada a las 
publicaciones sobre la inseguridad publica 
y el bandolerismo fuera de Mexico le hu 
biera permitido ubicar el fen6meno mi 
choacano en una perspectiva mas amplia, 
lease latinoamericana, en la cual se han 
verificado fen6menos de naturaleza simi 
lar a los que estudia. 

En momentos de convulsion social, 
como el que la aurora analiza es practi 
camente imposible distinguir entre los 
individuos que se levantaban por causas 
sociales de aquellos que buscaban el in 
reres propio. Esta dificultad es agravada 
por el hecho de que la documentaci6n 
jurfdica suele identificar a los grupos de 
revoltosos y al "fuera de la ley" como sim 
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gran mayorfa de las infracciones juzgadas 
en el periodo. En cuanto al segundo as 
pecto, Solares Robles traza un panorama 
acerca del sisterna jurfdico mexicano con 
base en el mosaico de documentos dis 
persos sobre el tema y presenta varias hi 
potesis sugeremes. Primeramente resal 
ta que a pesar del estatuto independiente 
que Mexico rnantenfa, mucho tiempo 
despues de terminadas las guerras de in 
dependencia, ciertas leyes y codigos cri 
minales de la N ueva Espana conrinuaron 
vigentes esre es el caso de las leyes de 
Siete Partidas sobre todo en la practica 
de ciertos funcionarios, como los jueces 
menores, quienes se encontraban aparta 
dos de los centros de decision politico 
administrativa. Por otra parte, afirma que 
la propia desorganizacion del sistema 
judicial creo un terreno fertil para el sur 
gimiento de bandoleros. Como insiste la 
aurora, muchas gavillas que asolaban los 
campos, caminos y despoblados mexica 
nos eran "residues" de las guerras de inde 
pendencia. Estas ultimas habian dejado 
a muchos individuos amerced de cabeci 
llas, quienes tenian dificultad en regresar 
a la legalidad o simplemente ya no que 
rrian continuar prestando sus "servicios" 
a una causa o lf der politico. 

Quisiera hacer algunas consideraciones 
de orden te6rico sobre el trabajo de Sola 
res Robles. Pese a que la aurora reconoce 
los limites del modelo de Hobsbawm, en 
ciertOS momentOS del libro SU analisis pa 
rece asentarse sobre la vision de los "fuera 
de la ley" que este autor presenta en Ban- 
didos; sobre todo cuando afirma que "el 
nuevo Estado [independiente} habfa ahon 
dado enormemente las desigualdades 
ec6nomicas, y ello indujo a muchos indi 
viduos a aliarse con otros necesitados para 
delinquir en aras de sobrevivir" (p. 138). 
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Apenas unos dias antes de la presentaci6n 
del libro, el ge6grafo frances Augustin 
Berque abrfa la caredra de geograffa hu 
mana Elisee Redus reflexionando sobre 
la evoluci6n de la idea del ecumene. Ber 
que evocaba a Platen en su famoso Timeo, 
donde el filosofo concibe la chora, o el lu 
gar, en su condici6n ontologica con el ser; 
y mas tarde se referfa a la F fsica de Aris 
t6teles, y un topos que ha dejado de tener 
esa relaci6n inseparable de la naturaleza 
misma del ente. El ecumene, en ranto lu 
gar, es esencialmente espacial, pero resulra 
necesariamente de la hisroria, y de ahf su 
condicion conringenre, que hace de ella 
un producto indisoluble entre la geogra 
ffa y la historia, La realidad humana es 
la unidad de la naturaleza y la cultura. El 
ecumene es el medio arnbienre encarnado 
de historia, y de tal manera no puede ha 
ber historia sin medio ambienre. 

El trabajo de Aurea Commons puede 
parecer ajeno en su rernarica a las sabias 
disenaciones filosoficas de y sobre los pen 
sadores de la antigua Grecia; pero a poco 
gue nos detengamos en ello, se vuelve 
evidence que no es asi, 

Cualquier analisis sobre una division 
territorial del espacio, implica, forzosa 
mente, el estudio de sociedades organiza 
das y en batalla por aprehender y contro 
lar el espacio que se divide. Es, quierase 
o no, la union indisoluble entre la historia 
y su escenario geografico; un escenario no 
solo dibujado por SUS accidentes topogra 
ficos, hidrograficos, y por paisajes colorea 
dos por la vegetaci6n o la falta de ella; se 
trata de un escenario cargado de intereses 

Aurea Commons, Cartografia de las divi 
siones territoriales de Mexico, 1519-2000, 
Instituto de GeograffaUNAM, Mexico, 
2002, 96 pp. y 27 mapas. 
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ples "crirninales". Considerando estos pro 
blemas, el libro que nos presenta la his 
toriadora es un resultado maduro de dis 
cernimiento que utiliza, pero no adopta 
la vision oficial de los acontecimientos 
estudiados. La afirrnacion de que el ban 
dolerismo puede ser entendido "come una 
evidencia del mal funcionamiento del 
Estado mexicano" (p. 410), resume esta 
problernatica. No hay dudas, por parte 
de los estudiosos del Mexico del siglo XIX, 
que el esrado "irregular" del funcionamien 
to de la cosa publica, las constanres gue 
rras civiles, invasiones extranjeras, fre 
cuentes alteraciones del sistema y de la 
forma de gobierno favorecieron la actua 
ci6n de los ilegales con los mas distinros 
objetivos, siendo par lo tanto loable la 
labor de todo investigador, como lo 
hace la aurora que inrenra precisar el ori 
gen, las causas y los objetivos de estos in 
dividuos. Al parecer nosotros los historia 
dores persistimos en confirmar aquello 
que Manuel Payno, con base en sus expe 
riencias personales retrat6 en Los bandidos 
de Rio Frfo.4 Y tal coma el sugirio, "Re 
lurnbron'' y SU bando el celebre jefe de 
un "cornplejo sistema criminal", proba 
blemente inspirado en el coronel Juan 
Yanez, un ayudante de Santa Anna, con 
denado a pena de muerte en 1839 no 
eran excepciones en el escenario mexicano 
decimon6nico, representaban mas bien 
sfmbolos de una epoca, que es sorpren 
denternente familiar a nosotros. 
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