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 Ningdin sentido tendria hablar hoy acerca del "problema de la tierra" si
 no estuvieramos asistiendo como testigos al fin de un prolongado ciclo en
 el cual las soluciones agrarias de la revolucion se fueron desgastando, con-
 virtiendose en demagogia o tornandose en represion contra un campesino
 cuyo peso en la sociedad dejo de ser definitivamente el fundamental. Esta-
 mos pues ante el termino hist6rico de un proyecto consumido y en el
 umbral de la recomposicion de todas las fuerzas de la sociedad mexicana:
 asistimos al fin de las alianzas del cardenismo en el vertice mismo de la
 peor crisis del siglo. Al acabamiento demorado de los "postulados de la Re-
 volucion" se sucede hoy, en este otro finaI de epoca, una nueva fase que
 tiene mucho en comun con la que precedio a la revolucion; con la mec'a-
 nica que fue crecientemente dominante entre las leyes de Reforma y el
 estallido de la lucha armada en 1910. En contextos bien distintos, ambas
 insisten en dejar fuera de las decisiones economicas y politicas a los sec-
 tores ma's afectados por ellas; ambas se sustentaran en la "mucha admi-
 nistracion y la poca politica": en las necesidades de modernizacion del
 pais ante los requerimientos del capital a escala mundial, y en cumplir
 con las pretensiones del imperialismo financiero y con las presiones internas
 de la clase dominante.

 En los uitimos quince a-nos, el agro mexicano ha penetrado ademas en
 una crisis irreversible, en el tuinel del fin de la autosuficiencia alimentaria,
 y en una fase en la que florecen desde entonces variadas formas de orga-
 nizacion y de resistencia campesina; movimientos de todo tipo todavia bajo
 control o enfrentados en mayor o menor medida a un modelo de acumu-
 lacion que hasta 1970 parecia incosteable. Pese a sus enormes limitaciones,
 la dinarmica de estas fuerzas corre hoy paralela a la autocomplacencia gu-
 bernamental, a la vez que decrece la legitimidad de las formas de control
 ejercidas por el Estado y el partido oficial en el contexto de una de las
 mis sistematicas campafnas de represion de que se tenga memoria desde
 el Maximato. Desde 1982, el actual gobierno, que se sigue considerando
 heredero de la vieja revolucion, ha abandonado mucho de la ret6rica
 "agrarista" del pasado: la clase dominante y el Estado proponen ahora
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 -y se ven arrastrados- hacia una "reconversi6n" que si en la industria
 consistiria en la privatizaci6n, las facilidades al capital forineo y la ma-
 quilizacion, en la agricultura iria hacia la total cesion de la agroindustria
 al capital trasnacional, y, sobre todo, al desmantelamiento de las trabas
 juridicas que impiden el total despojo a los pequenios propietarios, o la
 total proletarizacion de sus hijos en "polos de desarrollo"' y "zonas libres".

 Del antiguo edificio del Estado benefactor-agrarista s6lo ha quedado el
 cascar6n de los distritos de riego monopolizados por los politicos del pos-
 cardenismo y el peso de las burocracias que surgieron al calor de sus funcio-
 nes mediadoras. Las ruinas del agrarismo oficial se parecen en esto mucho
 al edificio de la Secretaria de la Reforna Agraria, semidestruido por los
 sismos de 1985 y con sus expedientes de tierras desaparecidos en un sotano
 inundado.

 Las nuevas necesidades de la modernizacion, el hacer m6s eficiente a
 Ia planta productiva, se hallan, sin embargo, fuertemente bloqueadas por
 esta estructura ruinosa, por las trabas tradicionales del sittema: las rutinas
 clientelares del Estado patrimonial, el caquismo algrario y sindical, el re-
 ciente origen campesino de los trabajadores urbanos, etcetera, que respon-
 den a los rasgos de esa larga convivencia que hizo posible el "milagro
 mexicano" de la postguerra. A fin de cuentas, las bases de sustentaci6n de
 ese sistema, que funcionaron por largos afnos, se erigen hoy como las prin-
 cipales trabas a la transformaci6n de la economia. Para configurar un
 nuevo sistema de alianzas se requeriria superar la totalidad del antiguo
 pacto social, en el que precisamente la soluci6n al problema agrario jug6
 un papel determinante y decisivo.

 Como antecedente de todo esto, hoy podemos decir que los objetivos
 de la mayoria de los que combatieron en la revolucion no habian sido
 alcanzados plenamente (ni aun en los anios del cardenismo), pero tampoco
 fueron eficazmente obstaculizados; pues si bien es cierto que la burguesia
 logr6 eI control del proceso, o su regulacion modulada segIFn los vientos
 de cada sexenio, lo es tambien que "lo agrario" peso fuertemente entre
 los obstaculos que se erigian ante el mas rapido desarrollo capitalista del
 pais: es mas, esta capacidad de control de un problema surgido de la
 movilizacion campesina armada durante la revolucion, ha servido para me-
 dir los limites historicos de uno de los sistemas politicos mas resistentes
 del siglo xx. Es por eso que hablar de la cuestion agraria, eje funda-
 mental del torbellino de la primera gran revolucion campesina del siglo,
 resulta punto menos que dificil dada la gran cantidad de lugares comunes
 que su evocacion ha suscitado: verdades a medias o simplificaciones ma-
 niqueas de las que no podria desprenderse ning?in analisis. El problema
 de la tierra se constituy6 ademAs en pieza fundamental para la legitima-
 cion a largo alcance del Estado surgido de los movimientos que conmo-
 vieron al pais en la segunda decada del siglo (que unificaria en una sola
 logica dominante las diferencias de la revolucion, y cuya etapa de forma-
 cion durania por lo menos veinte a-nos mAis).



 EL PROBLEMA DE LA TIERA 85

 Y hoy podemos decir que lo m'as significativo del aspecto agrario de
 esa revolucion estuvo marcado por la gran vitalidad de la comunidad; la
 que generaria gran parte de las fuentes ideol6gicas de la politica agraia
 monopolizada despues por la faccion vencedora. Esta enorme presencia de
 los elementos del pasado, que determina el triunfo parcial de la comu-
 nidad agraria (o la derrota del proyecto modernizador porfirista en aras
 de la pacificacion), quizas sea solamente explicable en funcion de las diver-

 sidades regionales, de la combinacion de los desarrollos diferenciales que
 se gestaban desde mucho antes de la revolucion. En un pais como el Me-
 xico del siglo xIx, fragmentado por las luchas de faccion, cuyo comercio
 interno carecia de las vias suficientes de comunicacion; arrasado por el
 bandolerismo, con un Estado debil y un territorio presa de las grandes
 potencias; con instituciones, como la Iglesia o la hacienda puiblica, en pro-
 ceso de desestructuracion o de cambio, etcetera; era quizas la comunidad
 agraria la unidad politica mas resistente y la que habia mostrado desde la
 independencia la mayor vitalidad en la defensa de lo suyo. Adema's, no
 ofrecia un blanco u'nico; sino movil, variado y disperso: era una adicion
 de coaliciones desparramada por todas las regiones en donde la economia
 campesina se habia constituido en la base productiva real y en la principal
 fuente de suministro a las ciudades. Para colmo, representaba uno de los
 obstaculos mas poderosos a las nociones de unidad nacional y de progreso
 sostenidas por la faccion liberal triunfante.

 Su unidad basica no era, como en Europa, la simple suma de los
 pequenos productores aislados, sino conjuntos de comunidades aldeanas auten-
 tica y diferencialmente desarrollados, basados en su asociaci6on en comu-
 nidad, que como corporaciones eran antagonicos a la propiedad y usu-
 fructo privado de la tierra (producto de un sincretismo colonial en las
 aldeas reubicadas por la legislacion semifeudal hisp'anica). La jurisdiccion
 comunal sobre la tierra (legitimada por las leyes coloniales de la "Repu'-
 blica de Indios", en tierras del comun y ejidos de los pueblos), las obli-
 gaciones de gasto del excedente en ceremonias religiosas internas, la relativa
 homogeneidad social y cultural bajo un patron aceptado de rechazo a la
 ostentacion personal de riqueza, etcetera, se enmarcan bajo un propio
 "Estado embrionario" que se fortalecio en el aislamiento y la disolucion
 del Estado colonial: con estructuras democraticas si se contemplan desde
 afuera, aunque en gran medida autoritarias y despoticas vistas desde el
 interior. Las prohibiciones a la venta individual de fragmentos de su fundo,
 las tendencias al aislamiento y el rechazo a un mundo exterior asociado
 por lo dema's con la creciente hostilidad entre el Estado y los explotados,
 aumentaron desde el siglo xix su cohesion y su espiritu independiente.
 En la movilidad y en la revuelta, las comunidades buscaran coaligarse
 regionalmente (y la frontera de sus luchas sera mas regional que propia-
 mente etnica) y descubriran en esto otros mundos. La utopia de este tipo
 de unidad campesina sera la aldea libre, sin la interferencia de los recau-
 dadores de impuesto, enganchadores de mano de obra, terratenientes, fun-
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 cionarios o clerigos. Su autarquia, producto de un poder real ejercido por
 siglos en un reducido entorno, crear& la ilusion de una sociedad posible
 que puede prescindir de la fria maquinaria de un Estado lejano: los cam-
 pesinos en rebeldia pueden funcionar sin el Estado y sin el sistema de
 dominaci6n econ6mica; se convertirin, por lo tanto, en anarquistas natu-
 rales. Como el tiempo ha demostrado desde entonces, en el fuego de estas
 hogueras y cegadas par su luz, moriran de las mariposas individuales, ideo-
 logizadas y urbanas, del anarquismo mexicano de fines del siglo xix y prin-
 cipios del xx.

 Lo eternamente paradojico de la revolucion es que permitio la expre-
 sion de estas comunidades, o de estos sistemas regionales de comunidades,
 que durante un siglo habian sido ignoradas por decreto y sentido comun,
 aun cuando a la postre la faccion vencedora comprendiera claramente -una
 de las razones de su triunfa- que habi a que limitarles su autarqula, su
 autonomia, y que habia que convertir al nuevo Estado en arbitro todopo-
 deroso en sus decisiones, dispensador de la restitucion justiciera de sus bienes
 arrebatados por la autocracia porfirista; en Estado benefactor, mediador,
 conciliador y creador del universo de las nuevas unidades productivas (los
 ejidos) a imagen y semejanza de la juridicidad implicita de las viejas
 comunidades, aun cuando fueran -esas si- sumas de pequenos propie-
 tarios individualizados despues por la 16gica implacable del capitalismo.
 Y asi, a pesar de que la nueva legislacion agraria se convirtio en sote'n
 del desarrollo capitalista, en este pecado original llevara el nuevo mocelo
 su propia penitencia, pues limitaba con el articulo 27 y la legislacion eji-
 dal y de restitucion de bienes comunales -con el usufructo perpetuo-
 la plena acumulacion capitalista en el campo: a futuro y por la presi6n
 de las masas rurales se tendio un puente hacia los sistemas de explotaci6n
 agraria colectiva.

 Las manifestaciones que el problema de la posesi6n y usufructo de la
 tierra suscitaron en la d6cada revolucionaria no hacen mas que mostrar
 la sedimentacion paulatina de una serie de condiciones que fueron madu-
 rando a raiz de la implantacion exitosa, pero superficial y transitoria, del
 proyecto porfirista de nacion. El porfiriato, con una mecanica de desa-
 rrollo y unificacion que apenas empieza a ser valorada, habia solucionado
 en apariencia el destino del pais. La negacion consciente y el aplastamiento
 de las comunidades agrarias, proceso heredado de la Reforma, habia apa-
 rentemente concluido con el desarrollo de las acciones de deslinde, con el
 espaciamiento y represion de las revueltas agrarias, con los proyectos de
 colonizacion agricola y con el crecimiento de la gran propiedad en manos
 de las haciendas privadas. Una vasta red ferrocarrilera y un barniz de pro-
 greso incontestado cubrian todo lo que se opusiera a este sentido de la
 Historia. Sin embargo, lo que Ia revoluci6n vino a demostrar fue que las
 amplins masas rurales, de productores libres o sujetos, segufan manteniendo
 una l6gica propia y en su mayor parte articulada por estos reclamos de
 la comunidad agraria: la que demandaba derechos inmemoriales, la que
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 era producto de mecanismos posteriores de defensa o de la simple coloni-
 zacion campeslna.

 Su dinamica estaba ya indefectiblemente 'ligada a concepciones que
 provenian de la sociedad urbana, y que determinarian -bajo situaciones
 complejisimas- su "triunfo parcial" en la revolucion de 1910-1917; o, en
 todo caso, su insercion dentro del proyecto hegemonico y bajo la logica
 del nuevo Estado. Esta plataforma contradictoria, centrada en las poli-
 ticas de reparto ejidal, serviria en lo fundamental y hasta los anfos setenta
 por lo menos, para mantener en el agro un sistema complejo de mediacion
 y control, y con el una relativa estabilidad; base sin la cual no se expli-
 caria el desarrollo economico capitalista exacerbado desde 1940, la auto-
 suficiencia alimentaria producto de las politicas del cardenismo (y que
 caracteriza Al periodo de la segunda postguerra en el campo) y las medidas
 que neutralizaban algunos de los efectos de la reforma agraria (como los
 amparos de inafectabilidad).

 Lo' que hoy vivimos es el primer gran intento de "modernizar" al pais
 sin apoyarse en esa vieja alianza, destruyendo desde arriba los residuos de
 un pacto- hist6ricamente acabado. El problema fundamental sera descubrir
 hasta qu6e punto este desmantelaamiento de la "revolucion institucionalizada"
 no implicara nuevamente tambien el fin de la estabilidad.

 EL PESO DE LAS REGIONES

 La enorme diversidad de un pais multiple incidira sobre la complejidad
 de 'la revolucion. -Las diferencias basicas apareceran en regiones geoecono-
 micas bien delimitadas y en permanencias largamente gestadas, que tienen
 sobre todo que ver con la agricultura y su desarrollo diverso: poblaciones
 rurales muy diferentes entre si por sus tradiciones, y sobre todo por las
 caracteristicas de su densidad, hicieron nacer y desarrollar toda una gama
 de pr6ducciones agricolas que s6lo pueden entenderse y- explicarse en su
 marco regional.

 Hsta el advenimiento del- porfiriato la agricultura era en lo general
 arcaica y se desarrollaba mayoritariamente; en el contexto de un sistema
 generalizado de economia campesina. Ei el plano tecnol6gico casi rno ha-
 bia progresado desde la epoca de Ia colonizaci6n espanola: se hallaba
 seriamente dependiente de factores naturales, por 1o general se destinaba
 al autoconsumo y rara vez trascendia el entorno de los mercados locales.
 Solo desnues de la Reforma, cierta produccion, en su mayor parte de tra-
 dicion ma's antigua, empez6 a orientarse a la exportaci6n o a abrirse al
 mercado nacional. Las fibras -base de la manufactura textil- y los colo-
 rantes- tradicionales tuvieron' un relativo auge hacia 1860-1870. La venta
 de maderas para la exportacion, y su control por el- capital extranjero,
 prefiguraban ya las tendencias del porfiriato, mientras el mercado interno
 se abria a las manufacturas y a las bebidas alcoholicas. El pais se perfi-
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 laba como un mosaico de regiones cuyos contornos seguian en lo funda-
 mental divisiones muy antiguas: la vieja frontera entre la Mesoamerica
 Agricola y el norte de "indios bravos" seguia siendo la base de la distin-
 cion entre el norte minero y de frontera agricola-comercial y el resto del
 pais. La vieja ruta que enlazo por siglos la ciudad de Mexico con Veracruz
 y Acapulco delimitaba un centro sur cuyo nuicleo era una metr6poli pro-
 vista por ciudades menores y regiones agricolas y manufactureras especia-
 lizadas: Puebla y el corredor textil del centro de Veracruz, los valles pul-
 queros de Mexico e Hidalgo, las regiones caineras del sur, el valle de Toluca,
 Michoacan y varias microrregiones de agricultura tradicional con mercados
 especializados y alta concentraci6n indigena. Por uiltimo, un sureste variado
 en el que sobresalian -por sobre la economia campesina- la constela-
 cion de mercados de Oaxaca, ei corredor del Istmo de Tehuantepec, el
 sur de Veracruz, la region fluvial de Tabasco, las diferentes regiones de
 Chiapas y la peninsula de Yucatain.

 Y no seria sino hasta el porfiriato, cuando 20 000 kil6metros de vias
 ferreas atravesaron ei pais, que todas estas regiones quedarian definitiva-
 mente integradas a una sola concepcion territorial, cohesionadas por la 16-
 gica de lo nacional. El auge industrial y minero, y los progresos de la
 comunicacion telegrifica, contribuirian tambien a la unificaci6n progre-
 sista. El porfiriato fue asi una fase de gran desarrollo tecnico, industrial
 y agricola: solo la ideologia legitimadora construida alrededor del reparto
 agrario ha empaniado en parte los progresos sociales, econ6micos y poli-
 ticos que caracterizaron a la sociedad porfiriana.

 Pero fue durante ese mismo periodo que se desarroll6 en el campo y
 con todas sus consecuencias la evolucion particular que acompaina la apa-
 ricion del capital en la agricultura. La integracion del pais a la economia
 mundial implico en muchas regiones cambios bruscos que no senran ficil-
 mente asimnilados. La agricultura progreso en algunos sectores, pero en
 otros tuvo un correlativo retroceso tecnico. Los cultivos tradicionales de
 autoconsumo y asociados al mundo de las comunidades agrarias que aun
 resistian el embate de las grandes haciendas, sufrieron una visible decli-
 nacion. La aplicacion de tecnicas superiores, unida a la existencia de la
 propiedad privada, no se difundio en el conjunto de los productores agra-
 rios, sino s6lo en sectores muy restringidos. Estos sectores, constituidos bea-
 sicamente por las haciendas en expansion y modernizaci6n, ampliaron las
 areas de cultivo, introdujeron modernos instrumentos y maquinaria agricola,
 construyeron sistemas de canales para agua de riego, captaron mas y mas
 fuerza de trabajo y canalizaron su producci6n hacia las crecientes redes
 ferroviarias y el mercado agroexportador. En el lado contrario, la capa-
 cidad de compra del salario de las mayorias rurales se deterioro seriamente
 a partir de 1900, al tiempo que se desarrollaba una particular integracion
 -dependiente de cada region- entre zonas de reproducci6n de la fuerza
 de trabajo, reservorios laborales geograficamente delimitados y zonas de
 desarrollo capitalista agricola, minero o industrial. Ya desde 1880 se no-
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 taba paralelamente un retroceso en la produccion de viveres, y muy espe-
 cialmente del maiz, producto principal de autoconsumo en la dieta de la
 mayoria de la poblaci6n, lo que obligaba a su importacion. En las comu-
 nidades agrarias, bajo la presion del proceso de despojo de sus mejores
 tierras o sometidas a una privatizacion autoritaria que habia sido la expre-
 sion rural de la juridicidad liberal triunfante, el nivel de vida descendio
 gravemente y con ello la miseria se instalo por todos los intersticios de la
 vida cotidiana. La producci6n per capita en el sector del campesinado
 no sujeto disminuy6} en un 18% entre 1890 y 1900, a la par que se acen-
 tuaban las disparidades regionales.1

 Este proceso de acumulaci6n, que en algunas regiones adquirio carac-
 teristicas de extremo vandalismo y opresion, era evidentemente favorecido
 por el Estado y su maquinaria juridico-administrativa, y su desarrollo
 sobre el terreno produjo adexnAs, en lo tecnico, un sinnuimero de justifica-
 ciones escritas; de caricter juridico (como las leyes emitidas entre 1883
 y 1910 que se legitimaban en la Constituci6n de 1857), de mejoramiento
 agron6mico, de modernizaci6n de la maquinaria industrial y agrilcola, de
 atracci6n a la inversi6n extranjera, de fomento a la colonizacion nacional
 y extranjera, de gesti6n territorial (reacomodo) de la fuerza de trabajo y
 de mejoramiento en general de la planta productiva, industrial, agricola
 y ganadera. Esta extensa literatura estaria tambi6n en la base o en el tras-
 fondo de muchos proyectos agrarios desatados antes, durante y despu6s de
 la revoluci6n. Asimismo, los contratos entre el Estado y los particulares
 pam la explotacion y usufructo de tierras nacionales marcaron una impor-
 tante etapa en el desmantelamniento del sistema agrario tradicional y con-
 tribuir.n, en su aspecto de arbitrariedad latifundaria y laboral, a acre-
 centar la posterior leyenda negra que desde el carrancismo ha caracterizado
 por anos la evocaci6n oficial de ese periodo. Y es que en todo el pais,
 entre 1867 y 1906, la sola adjudicacion de baldios a particulares habia
 pasado de 551 619 a 11 012 602 hectireas, bajo mAs de 8 000 contratos
 entre el Estado y particulares.2 El control del riego y los afluentes natura-
 les, o de las minas y las vias de comunicaci6n, y eI despojo exacerbado
 en muchas regiones de las tierras comunales (y ejidos de los pueblos) por
 parte de las grandes haciendas, contribuyeron tambien a sembrar de vientos
 los cauces de la futuras tempestades. El acaparamiento de las mejores
 tierras agricolas, un porcentaje reducido en un pais montafioso y de gran-
 des zonas des6rticas, produjo, alli mismo donde la concentracion demo-
 g-ifica habia sido lograda en siglos, efectos traumiticos a gran escala y
 profundidad.

 El mosaico de las disparidades regionales, parad6jicamente exacerbado
 por un regimen que pretendia uniformar al pals, se marc6 afin mars con
 el auge de los cultivos tropicales orientados al mercado extemro; contro-

 I Manuel Gonzilez Ramirez, La revolucio'n social de Mixico (Tomo III, El
 problema agrario), FCE, M&xico, 1966, p. 170.

 2 Cuadro sin6ptico informativo de Ia Secretaria de Fomento (1910).

 I
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 lados por el capital extranjero con base en haciendas de tipo m6s o menos
 tradicional y en vias de modernizacion, o en plantaciones que poco difie-
 ren de las que se desarrollaban entonces en la inmensa cuenca de ese
 "Mediterraneo americano" marcado por la expansi6n de la hegemonia
 estadounidense (sur de los Estados Unidos, red ferroviaria del norte de
 Mexico, plantaciones del golfo y sureste de Mexico, de Centroamerica,
 del Caribe insular -Cuba, Puerto Rico y Jamaica- y del Caribe conti-
 nental -Panama, Colombia y Venezuela). A los cultivos comerciales tra-
 dicionales, de raigambre prehisp6anica o colonial, como el cacao, la cania
 de azu'car, el tabaco, el maguey, el algod6n, la vainilla, la cochinilla y el
 aiil, o a la expansi6n ganadera, se sumarian el henequen, el caf6, el caucho
 y el arroz:3 cada uno de estos cultivos, con todo su bagaje y l6gica pro-
 ductiva, en plena era del imperialismo y puestos bajo la egida del gran
 capital, se asociaran con profundos efectos sociales y marcaran la historia
 de muchas regiones en donde su implantacion y sus secuelas iran para
 siempre indisolublemente ligadas con formas cro6nicas de resistencia y some-
 timiento campesinos: el henequen en Yucatain, el cafe en Chiapas, la
 vaini'lla en Veracruz, la cafna de azucar en Morelos, el palo de tinte en
 Campeche, etcetera, seran asi no solo referencias agricolas sino principal-
 mente complejos regionales de tipo productivo, historico y social; asocia-
 dos a formas determinadas de reproduccion, flujo y control de la fuerza
 de trabajo, y tambien a movimientos y sublevaciones. Es mas, las culturas
 regionales de hoy no pueden explicarse sin estas acumulaciones hist6ricas
 particulares.

 Asi tambien, el norte minero con su infraestructura agropecuaria, la-
 tiendo por la intermediacion del ferrocarril con el sur de los Estados Uni-
 dos, desarrollara el cultivo del trigo y la cebada, o el malz comercial y la
 ganaderia, aunados a una mineria que abandonara las rutinas coloniales
 y se integrara de lIeno a Ia economia mundial por la comercializacion de
 la plata y las inversiones directas del imperio de los Guggenheim. La pro-
 duccion del azu'car, viejo monopolio de los marqueses del Valle, sufrira
 una profunda reorientacion y modernizacion en vastas regiones del centro-
 sur, afectando irreversiblemente una red de pequefnas economias campesinas
 con las que habia logrado un relativo equilibrio durante la Colonia y parte
 del siglo xIx: en Puebla, Veracruz y Michoacan, pero principalmente en
 Morelos, el auge azucarero ira irremisiblemente ligado al despojo directo
 de las tierras de labor comunitarias que rodean a las grandes haciendas.4

 En otras regiones, como la costa de Jalisco, Oaxaca y Tabasco, la

 3 Karl Kaerger, Agricultura y colonizacion en Mexico en 1900, Universidad
 Aut6noma de Chapingo, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro-
 pologia Social, M6xico, 1986 (trad. de la parte referente a M&xico del informe de
 K. Kaerger, 1901).

 4 Cfr. Ward Barret, La hacienda azucarera de los Marqueses del Valle (1535-
 1910), Siglo XXI, Mexico, 1977, y Fran~ois Chevalier, "Un factor decisivo de la
 revolucion agraria de M6xico, el levantamento de Zapata (1911-1919)", en
 Cuadernos Americanos, ndim. 1, xi=, 6, M6xico, pp. 1-123.
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 produccion azucarera tendra efectos similares aunque mas reducidos. Los
 demas cultivos se extenderan en vastas regiones tropicales de baja concen-
 tracion demografica (Golfo, Tabasco, costa de Sonocusco), recurriendo por
 lo mismo a la fuerza de trabajo enganchada compulsivamente en regiones
 indigenas vecinas, o a la semiesclavitud (como en Valle Nacional o la
 selva chiapaneca); o de plano se extenderan en el corazon de regiones
 tradicionalmente indigenas y extributarias, como el henequen en la penin-
 sula yucateca: a cada region y a cada complejo correspondera una cultura
 local propia, una particularizaci6n que hablara regionalmente por boca de
 la revolucion desde 1906 o desde 1910.

 Importantes zonas de reserva de fuerza de trabajo se constituiran en
 "almacigo" de peones acasillados, semiesclavos endeudados y jornaleros
 libres: en ellas predominaran hasta hoy las formas culturales ligadas al
 aislamiento geogratfico, las condiciones etnicas diversas producto de la fu-
 sion indocolonial: regiones montaniosas e inhospitas de todo el pals en
 donde se concentra el mas alto porcentaje de hablantes de medio centenar
 de lenguas indigenas y en donde se reproduce toda una cultura del some-
 timiento cuidadosamente mantenida por las elites ladinas. Estas zonas, con-
 trariamente a lo que se cree, estaran integradas a los complejos economitos
 regionales y latiran a contrapulso de comarcas proximas, en donde se rea-
 liza la venta de la fuerza de trabajo: las aireas de plantaci6on capitalista
 que dieron luego la base principal al proyecto cardenista de reforma agra-
 ria y colectivizacion ejidal, y que todavia marcan hoy los contornos de
 la reproduccion y venta de jornaleros fijos y migrantes para el grueso
 de la agricultura nacional o de la del sur de los Estados Unidos: Sina-
 loa, la Laguna, el Mante, el Valle del Yaqui (escenario de una guerra
 etnocida, despojo y traslado de gran parte de la tribu yaqui hasta regiones
 tan lejanas como Yucatan, el sur de Morelos y Puebla, el Papaloapan, el
 Tepalcatepec, Yucatin y el Soconusco. Las densidades demogrificas en
 estas regiones de desarrollo agropecuario, o su concentraci6n en zonas
 vecinas, geograficamente aisladas pero economicamente integradas, como
 Michoacan, Guerrero, la sierra de Puebla, la regi6n huasteca, la Mixteca,
 las Altos de Chiapas o el sur de Yucatan, parecen indicar todavia mucho
 de las tendencias poblacionales que en el porfiriato se desarrollaban bajo
 la sobredeterminaci6n de las necesidades de mano de obra rural: 5 de ellas
 dependerian muchas de las fuerzas que la revoluci6n ayudo a liberar y a
 recomponer en su compleja relacion con el capital invertido en la agri-
 cultura.

 Pero lo fundamental de este mosaico, o lo que faltaria para compren-
 derlo en su totalidad, seria la particular estructura agraria de un sistema
 que de no haber sido trastornado por la revolucion, hubiera conducido
 quizas a una via junker de grandes propiedades. Para 1910 -y contraria-

 a Claude Bataillon, Las regiones geogrdficas en Me'xico, Siglo XXI, Mexico,
 1969.
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 mente a lo admitido- predominaban los hacendados en vias de moderni-
 zacion, en tanto que la fuerza de trabajo sufria los efectos de su transicion
 al capitalismo bajo vias que eran las propias a la periferia del sistema.
 Segiun Gildardo Magaina,6 ideologo del agrarismo zapatista, la situaci6n en
 1910 era la de un pais en donde 120 millones de hectareas estaban en ma-
 nos de una elite en su mayor parte descendiente de espanoles y criollos:
 267 propietarios poseian 47968814 hectareas, que habian obtenido prin-
 cipalmente por herencia, deslinde y contratos sobre "terrenos baldis"'
 (muchos en realidad ocupados por una entidad juridicamente inexistente,
 que englobaba, sin embargo, a la mayoria de la poblacion rural: las co-
 munidades). Los hacendados y las companias deslindadoras detentaban
 juntos 167 968 814 hectareas, o sea, mas de las tres cuartas partes del total
 de la superficie agricola del pais. El resto, es decir, 32 031 186 hectareas,
 estaban repartidas entre propietarios extranjeros o mexicanos ausentistas,
 pequenos propietarios, comunidades indigenas y, finalmente, fundos de
 propiedad estatal. Las vias a la proletarizacion recorrian tambien el largo
 camino que la mayoria de las veces pasaba por la servidumbre, la semi-
 esclavitud y el acasillamiento: de apariencia "feudal", pero producto del
 desarrollo capitalista y de la integraci6n del pais al concierto civilizado
 de la economia mundial.

 Quiz'as el limite economico de este proceso aparecerai marcado por la
 crisis de 1907. El proyecto agricola del porfiriato, o la pretension del re-
 gimen de hacer de Mexico no s6lo un pais rural, sino principalmente
 un pais agricola, sufrira con esta crisis un serio reves. A pesar de una
 serie de caracteristicas de tipo antiguo que la crisis agraria manifesto en
 muchas regiones (plagas, sequias, sobredeterminacion de factores naturales,
 etcetera), no cabe duda que el fen6meno aparecera marcado por una
 caida del mercado mundial y el regimen tendra que importar granos basi-
 cos desde los Estados Unidos. Para una poblacion rural en proceso de
 proletari7.acion y un sector urbano crecientemente empobrecido, al alza
 del precio del maiz y otros productos, tendra necesariamente que ver con
 un recrudecimiento del descontento. La revolucion estara asi precedida por
 la primera gran crisis de tipo capitalista en un pais que es ya un eslabon
 debil de una cadena desigual marcada por el nacimiento del fenomeno
 imperialista.

 LAS ZONAS BLANDAS

 La paz porfiriana en el campo fue la suma de las pequenfas guerras
 que no dejaron de sucederse a-no con anio y que contradecian los funda-
 mentos del proyecto modemizador. Las comunidades agrarias no existian

 6 Gildardo Magaina, Emiliano Zapata y el agrarismo en Me'xico, Ed. Ruta, 5
 vols., Mkico, 1951.
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 juridicamente ni aparecian como tales en los censos (rn por la ccual
 resulta dificil sopesarlas en su importancia real), aun cuando no cesaban
 de manifestarse. A lo largo de los a-nos de consolidacion del porfiriato se
 acumulaban en el Congreso las denuncias por despojo y bajos salarios.
 Despues de la gran rebelion de Sierra Gorda, que de alguna manera marca
 el fin del ciclo de las rebeliones de viejo tipo a nivel nacional, las re-
 vueltas se articularon crecientemente con ciertas corrientes anarquistas y
 utopistas, que sollan legitimarse como "liberales", o eran anatematizadas
 como "comunistas" por sus mas encarnizados enemigos, y que, de hecho
 representaban una nueva alianza. Las rebeliones del Mezquital (1869),
 la de Julio L6pez Ch'avez en Chalco (1869), la de los Altos de Chiapas
 (1869) y muchas otras que se hicieron endemicas entre 1848 y 1906, como
 la "guerra del Yaqui", la "guerra de castas" de Yucatan, o algunas masl
 localizadas en regiones del Golfo (Papantla, Acayucan...), de hecho se
 constituyen en tenues o fuertes hilos conductores de una corriente pro-
 funda de resistencia que estallara desde 1906, en el alba de la revolucion
 contra Porfirio Diaz. Sus formas de lucha y organizaci6n, sus demandas
 y el impacto regional de sus diversas consignas, determinaran entre 1910 y
 1920 muchos de los aspectos de esa suma de revueltas campesinas que
 a fin de cuentas constituyo la trama ba'sica de la revoluci6n.

 Y eran precisamente las diferencias comarcanas, articuladas alrededor
 de los complejos agricolas diferenciales, las que daban al conflicto su sabor
 regional: el paulatino empobrecimiento de una masa campesina marginal,
 la iniciativa frustrada de los rancheros (algunos inicialmente suscritos al
 Plan de Tuxtepec), el alza en los precios de los productos de primera
 necesidad, la mayor o menor sujecion de los peones acasillados, la dife-
 rente actitud de las elites ante los indicios de revuelta, los resentimientos
 acumulados en diferentes capas de la poblacion, la oportunidad de revivir
 pugnas preporfirianas en el contexto de un inesperado desorden, etcetera,
 seran todas causas fundamentales de las demandas politicas y agrarias.

 Asi, la revuelta inicial seguira los bordes uiltimos del sistema de planta-
 cion o de crecimiento de las haciendas y las minas, los eslabones debiles
 de estructuracion de un sistema que parecia garantizado para el futuro.
 El norte sera, como dice FranSois-Xavier Guerra,7 "territorio minado" por
 la economla minera y los resentimientos que deja a su paso la sus-
 titucion de las misiones y las colonias (surgidas de la lucha contra los
 indios nomadas) por el nuevo modelo que avanza hacia el norte con el
 apoyo del centro y el empuje de los Estados Unidos. Por lo mismo, un mo-
 vimiento tipico de esa inmensa region, el villismo, tendra todos esos re-
 bordes de gambusinaje, bandidismo y movilidad extrema. Mientras tanto,
 extensas regiones de Jalisco, el Bajio (coraz6n de la anterior guerra de
 independencia) o San Luis Potosi, mantendran con dificultades el control

 7Franois-Xavier Guerra, "Territorio minado: mis all' de Zapata en la Re-,o-
 luci6n Mexicana", en Nexos, num. 65, mayo, 1983.
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 sobre la masa campesina, hasta ser ocupados por los ejercitos que avanzan
 desde el norte (estas regiones quiz'as aparezcan mejor representadas du-
 rante la guerra cristera de 1929-1934). Los cacicazgos tradicionales de
 Tamaulipas, la Huasteca, Michoacan, la sierra de Puebla o la sierra de Gue-
 rrero se transformaran paulatinamente en facciones armadas en donde los
 peones acasillados lucharan contra el viejo regimen, siendo fieles a sus
 amos convertidos en caudillos. La rebelion zapatista seguira, por lo con-
 trario, los cauces de la lucha directa entre pueblos y haciendas, y conden-
 sara -luego de colocar bajo su influencia revueltas campesinas mas lo-
 calizadas- uno de los espiritus anticapitalistas mas consecuentes de la
 revolucion, producto del largo aliento que se manifestaba ya desde la rebe-
 ioin de Chalco. El area de expansi6n del movimiento de Emiliano Zapata
 (Morelos, sur de Puebla, centro de Veracruz, norte de Guerrero, sur del
 Estado de Mexico, parte de Michoacatn) nos habla clarawnente de la
 extension limitada de un tipo especifico de simbiosis econ6mico-social
 alrededor de la canfa de azuicar y el maiz de autoconsumo, de la gran
 hacienda y el universo interrelacionado de las comunidades agrarias (en su
 mayoria de habla nahuatl).8

 Factores de otro tipo, mucho mas culturales (relaciones de parentesco,
 fiestas, mercados regionales, vias de comunicacion popular en general),
 delimitan claramente las fronteras sociales de otros conflictos, los limites
 hasta donde una demanda puede ser escuchada: el "magonismo agrario"
 del sur de Veracruz,9 que se extendera' en el interior de la vieja provin-
 cia de Acayucan (sur de Veracruz y occidente de Tabasco); la resistencia
 terrateniente chiapaneca al carrancismo en las zonas ladinas de las anti-
 guas alcaldias mayores de Tuxtla y Ciudad Real; los focos insurrectos del
 Istmo oaxaquenio y la sierra de Ju'arez en distritos bien delimitados por
 viejas pugnas entre liberales y conservadores. Porque, como lo hemos dicho
 en otra parte,'0 resulta importante la relacion que parece existir entre los
 contornos territoriales de los modos de produccion y los de las tendencias
 politicas, asi como la combinacion que parece darse entre las leattades
 primordiales, los entramados hereditarios y los lazos comunitarios. Asi, la
 zona de irradiacion del movirniento de las ligas de Resistencia yucatecas
 comprendera desde 1916 no solo el estado de origen sino a toda la peniln-
 sula y parte de Tabasco, y mantendra un particular sincretismo entre el
 espiritu rural de la antigua resistencia maya y el cosmopolitismo agroex-
 portador de unas elites tocadas de muerte por las ideas socialistas del
 Caribe y Norteamerica.

 8 Cfr. D. A. Brading, Comp., Caudillos y campesinos en la Revolucio'n Mexi-
 cana, FCE, Mexico, 1985; en especial el ensayo de Alan Knight, Caudillos y campe-
 sinos en el M6xico Revolucionario, 1910-1917, pp. 32-85.

 9 Elena Azaola Garrido, Rebelihn y derrota del ?nagonismo agrario. Col. Sep-
 Ochentas, M6xico, 1980.

 O Antonio Garica de Leon, "Desde el sureste: las fronteras invisibles", en La
 Jornada, ni'm. 63, 1 de diciembre, 1985, p. 4.
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 A un nivel auin mas localizado, la movilizacion podra realizarse bajo
 el sefnuelo de la recuperacion de las tierras (como los zapotecos de Juchi-
 tAn o los yaquis de Sonora, convertidos en soldados a sueldo del consti-
 tucionalismo bajo esa promesa). Regiones enteras, como la Huasteca de
 Pelaez, Carrera Torres o Cedillo, tendran su ritmo propio y su propia
 soluci6n agraria. Y por los pequeinos espacios que dejan las inquietudes
 contemporaneas de todo ese manejo de conflictos mediados por las tres
 o cuatro grandes facciones nacionales, apareceran recurrentes las expre-
 siones de antiguas epocas: como las revueltas indias de "viejo tipo,") que
 estallaran bien localizadas legitimandose a veces en las facciones nacio-
 nales autorizadas; como los rebeldes chamulas "maderistas" (1911), los
 "indios bravos" de Tancoco (Huasteca, 1913), las rebeliones agrarias de
 Guerrero y el sur de Puebla que preparan el camino al zapatismo (1911),
 la autonomia de pronto recuperada por los mayas cruzob del territorio
 de Quintana Roo (uiltimo rescoldo de una guerra de castas pretendida-
 mente apagada por Huerta en 1901), la larga guerra del Yaqui, el
 autonomismo de los zapotecos del Istmo o la sierra de Ju'arez, la rebelion
 "villista" del indio mayo Bachomo en el norte de Sinaloa (1914) que
 continu'a el bandidismo social de Heraclio Bernal y un bandido posterior
 santificado y quizas inexistente (Jesus Malverde, "el Jinete de la Divina
 Providencia"), etcetera. Y en todo este mosaico de conflictos regionales
 diversos, que muestran las tendencias centrifugas de una revolucion que de
 alguna suerte reaccionaba contra el centralismo porfiriano, las facciones
 dominanites a la postre seran las que representen mejor las necesida-
 des de desarrollo economico de una burguesia desplazada por la auto-
 cracia del ancien re'ginme, las que sean capaces incluso de retomar las
 propuestas que son mas antagonicas al capitalismo, y ponerlas en una
 perspectiva nacional, que englobe las necesidades de cambio de todas las
 regiones; las que -en aras de la preservacion de la confianza de la clase
 dominante- logren hacer que las demandas mas radicales, provenientes
 principalmente del campesinado y las clases medias, se adopten, pero bajo
 la mirada hegemornica de una nueva burguesia. Definitivamente, y des-
 pues del golpe militar y el asesinato de Madero, esas tendencias se prefi-
 guraban desde el norte y quedarlan, como todos sabemos hoy, encarnadas
 en los rancheros y hacendados progresistas de Coahuila, Chihuahua. y
 Sonora: en los regimenes de Carranza primero y d-e Obregon despues.
 Es por eso que desde 1914 el movimiento de Carranza tratara de integrar
 a toda costa a las regiones de plantacion del sureste, modernizandolas in-
 cluso con la fuerza de la ocupaci6n militar, y que de. esta ociqpaci6n
 nazcan proyectos de organizaci6on economica y social que prefiguran a]
 cardenismo y las tendencias "socialistas" de todo tipo (encarnados en las
 gestiones de Francisco J. M?ijica en Tabasco, de Jes?us Agustin Castro en
 Chiapas y Oaxaca y de Salvador Alvarado en Yucatan): solo posibles
 bajo el ala de una nueva burguesia, surgida de la antigua por la ruptura
 y la continuidad, que retomara para sus propios intereses los aspectos ma's
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 radicales de las ideologias subalternas de la epoca y las pondra bajo su
 f6rula a funcionar en un nuevo proyecto de unidad nacional, proyecto
 en donde el concepto de nacio'n se identificar'a con el de Estado y clase
 dominante.

 En 1919, con el asesinato a mansalva de Emiliano Zapata, caer'an quizas
 para siempre las perspectivas locales, las utopias regionales: todas sacri-
 ficadas recurrentemente en el altar de los intereses de una nueva clase
 4"constantemente renovada y fortalecida con la sangre de los campesinos"
 (justo como le advertiria Antenor Sala a Zapata desde agosto de 1915).
 Con su calda surgir!a un caudillismo nacional de nuevo tipo y la recons-
 truccion postrevolucionaria se erigira sobre la apropiacion nacional de las
 demandas locales: "A la demanda popular de tierras (una demanda local,
 especifica) se le dio un reconocimiento calculado en el decreto de Ca-
 rranza de 1915, y ma's tarde fue mediatizada por la burocracia estatal y
 nacional"."1 Un agrarismo que se constituira en el niicleo de la argamasa
 ideologica dominante del nuevo Estado.

 MEDIACION ESTATAL Y PROYECTOS REGIONALES

 La mayoria de los argumentos de por lo menos un centenar de analisis
 x programas agrarios que aparecen entre 1906 y 1920, se articulan alre-
 dedor de ejes conceptuales, ma's o menos dispersos, que en lo fundamental
 miran al pasado o retoman la legitimidad "perdida" o "traicionada" de la
 Constitucion de 1857, asi como los lugares comunes que empiezan a for-
 mnarse aIrededor de ciertos temas: la monopolizacion de la tierra, el ausen-
 tismo de los hacendados, la caida de la produccion de granos basicos, la
 proteccion a los indios, las interpretaciones del progreso, la lucha por la de-
 mocracia, etcetera. Los legados ideologicos y programaiticos del liberalismo,
 del positivismo y de ciertas interpretaciones muy particulares del socia-
 lismo libertario, o aun de la modernizacion de la doctrina catolica, apa-
 recen como trasfondo en los proyectos que se refieren -las mas de las
 veces desde una perspectiva regional- al cada vez ma's aceptado como
 tal "problema de la tierra". Si se consulta este cu'mulo de propuestas, pe-
 netraremos de hecho a un laberinto constituido por algunos programas
 locales o poco trascendentes, hasta proyectos organizados alrededor de inte-
 reses de clase o intereses nacionales mucho m'as estructurados. Una gran
 cantidad de ellos carecen de fuerza real de sustentaci6Sn, son "teorias de
 escritorio" -como despectivamente las liamara el estado mayor zapa-

 11 Alan Knight, "Caudillos y campesinos... ", en Brading, op. cit., p. 84. El vi-
 llismo, como el zapatismo, "era producto del M6xico viejo, el Mexico de las aldeas
 y de las haciendas, de los caciques y de los campesinos, un Mexico predominante-
 mente rural, indiferente o positivamente hostil a un gobierno central situado en las
 cdudades, acostuimbrado a las relaciones personales entre los parientes, entre los aldea-
 nos. entre los protectores y los protegidos".
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 tista-, reflexiones avanzadisimas para la epoca pero presa de las ideo-
 logias dominantes (como las de don Andres Molina Enriquez), proyectos
 de restauracion de los privilegios de la elite porfirista, programas susten-
 tados en la accion y la fuerza de las armas, o simples elucubraciones tec-
 nicas surgidas como hongos entre agronomos e ingenieros y que tienen
 todavia mucho del positivismo de fines de siglo, de la nocion liberal del
 progreso. Otros muchos proyectos sui generis subalternos al zapatismo, al
 carrancismo, a la restauracion conservadora revestida de villismo o, sim-
 plemente, debidos a la mecanica insondable del espiritu de aldea.

 Muchos proponen la colonizacion extranjera o la colonizacion militar
 como remedio a los males agrarios del pais, en la esperanza de evitar "lo

 peor", de desviar la irrupcion de las masas armadas en una disputa que
 hasta 1909 parecla ser solo asunto de la clase dominante, ejercicio de
 salon o aula. Frenar los excesos anticapitalistas, modetrarlos y civilizarlos,
 sera la preocupacion de otros (como Antenor Sala, quien se propone nlio-
 dificar el Plan de Ayala). Los mais modernos o bienintencionados propon-
 drain en su momento la instauracion planificada de una via farmer que
 acabe -como en los Estados Unidos o el cono sur de America- con el
 latifundismo improductivo y arbitrario; otros, la simple restauracion de los
 derechos de la nacion sobre el territorio (como las preocupaciones plas-
 madas en el- articulo 27 constitucional). Los mas radicales propugnaran
 de plano -como Ricardo Flores Magon en 1911- la sustitucion de Ia
 propiedad privada por la colectiva, o la "asociacion libre de productores",
 basados en los ideales del anarquismo; o bien, condensarain con toda la
 fuerza posible -como en el Plan de Ayala- la mas profunda vena anti-
 capitalista del movimiento campesino, aun cuando su mirada no vaya ma's
 alla de cierto entorno rural. Algunos mas, y en el curso complejo del con-
 flicto, ni siquiera se pretenderain como programas o legislaciones posibles:
 seran simple y Ilanamente acciones practicas teinidas del sentido comTun
 del jacobinismo liberal, las que salpicarain los iniciales titubeos del go-
 bierno de Madero o las acciones locales de un carrancismo mais bieni
 conservador (como el reparto de Lucio Blanco en Tamaulipas, conde-
 nado por el mismo Carranza). Otros proyectos locales, como el de Alva-
 rado en Yucatan, tendrain tambien sus efectos regionales a corto plazo. o
 nacionales de largo alcance.

 El original plan maderista de San Luis, entre los programas mas apo-
 yados en fuerzas reales, ofrecia la restitucion de las tierras a los pequei'ios
 propietarios, en su mayoria indigenas, que habian sido despojados con
 abuso de la ley de terrenos baldios, por la Secretaria de Fomento o por
 fallos adversos en los tribunales. El "Plan de San Luis reformado en
 Ayala", como llamaria Zapata a su celebre decreto, promnetia restituir
 los ejidos o los pueblos o ciudadanos, por la via de la expropiacion e
 invirtiendo los terminos de la legalidad dominante antes y despues de la
 revolucion: la legitimidad campesina basada en la tradicion (para la de-
 term inacion de los antiglios linderos) y el poder autonomo de lo que era
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 en realidad una confederacion armada de municipalidades. En la reforma
 agraria detentada desde 1920 por la burguesia, los tribunales o departa-
 mentos agrarios determinarian y mediarlan las solicitudes campesinas (o
 las retardarian y bloquearian). En la reforma zapatista, Ilevada a la pra!c-
 tica bajo la fuerza de las armas desde 1911, e intensificada por las "comi-
 siones agrarias del sur" en 1915, serian los terratenientes los reclamantes
 sujetos a proceso e indagaci6n por los tribunales campesinos: esta simple
 inversion de los terminos de la "carga de la prueba" juridica distingue
 radicalmente ambos proyectos de clase; distin'ue la autogestion popular
 de la mediacion burguesa y estatal.12 La intransigencia de Zapata contra
 Diaz, Madero, Huerta y Carranza descansar6a tambien en una demanda
 agraria irreductible, totalizadora, que hara de Zapata el m'as genuino diri-
 gente de la revolucion agraria peleada por los pobres del campo.

 La posicion de Carranza sera de principio tambien reacia a la reforma
 agraria y a los problemas sociales en general. Pero para recuperar el pais
 y rescatarlo del control de la Convencion, para aislar a Villa y Zapata de
 su base, Carranza se vio obligado a ceder ante la insistencia del ala radi-
 cal del constitucionalismo. Con el decreto del 6 de enero de 1915, emitido
 desde su bastion de Veracruz, complemento6 su programa incorporando
 estas demandas campesinas. Es mas, los articulos 19 y 39 de esa ley reto-
 man las demandas del Plan de Ayala, aun cuando a diferencia de este,
 prometian una indemnizacion y realizar expropiaciones "a costa del go-
 bierno central", para dotar a los pueblos "que carezcan de ejidos o que
 no pudieron lograr su restituci6n por falta de titulos, por imposibilidad de
 identificarlos o porque legalmente hubieran sido enajenados". Para ello,
 los pueblos tendrian que acudir ante los comandantes militares de cada
 region, o a las Comisiones Agrarias creadas por estos. Con estos, la ley
 carrancista dejaba -a diferencia del Plan de Ayala-, un margen de ma-
 niobra para el latifundismo imperante, asegurando la hegemonia estatal.
 Tambien, el hecho de que la demanda por una reforma agraria se inte-
 grara en la Constitucion de 1917, hay que verlo como una respuesta a
 la presion del "ala izquierda" y a la guerra en todos los frentes contra el
 obst'aculo del zapatismo. Las promesas agrarias constitucionalistas se con-
 densaratn en el articulo 27 de la nueva Constitucion, que retoma el de-
 creto de 1915 y las demandas de otros sectores, aun cuando su vigencia
 real se vera ampliamente obstaculizada en la praictica del Estado y su
 trato con la clase dominante.

 En cuanto al proyecto de Villa, del que se sabe muy poco, hay un
 decreto de la Division del Norte (diciembre de 1913) en donde se declaran
 expropiadas todas las tierras de la oligarquia regional (Terrazas, Creel y
 otras grandes familias de Chihuahua), hay el apoyo inicial a Villa de los
 agraristas de San Andr's o los colonos de Tom"chic; pero el olvido en
 estos decretos de los derechos de los peones acasillados, o el diferirlos hacia

 12 Adolfo Gilly, La revoluci6n interrumpida, Ed. El Caballito, M6xico, 1973.
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 un reparto posterior al triunfo de la revolucion (lo cual faciiltaba la
 clasica movilidad del ejercito villista), a mas de las ideas del periodista
 Silvestre Terrazas de propiciar la peque-na propiedad privada, no caracte-
 rizaron al villismo como un movimiento especificamente agrarista. Basica-
 mente, Villa prometi6 tierras para dos grupos: los que habian sido des-
 pojados y para los soldados de su ejercito en una especie de colonizacion
 militar. La concepcion villista comparte asi con el zapatismo las limitacio-
 nes de lo regional: segula solo la antigua tradicion de los colonos militares
 de Chihuahua (marcada por la idea atavica de que la tierra hay que
 ganarla), conforme a la tradicion de las colonias militares del siglo xviii,
 construidas sobre el exterminio de los chichimecas y los apaches. El villismo
 representaba asi tambien un mundo totalmente diferente al de Zapata.13

 Pero en la practica real, y desde las posiciones de un carrancismo en
 vias de triunfo y que extendia su dominio sobre el conjunto del pais -de-
 jando de lado las limitaciones regionales o de plano pisoteandolas-, las
 Comisiones Agrarias del constitucionalismo repartieron un total de 202 923
 hectareas entre 1915 y 1919, en una reforma incompleta en donde los
 latifundistas pudieron apelar y que no se acompano6 de medidas mas
 globales (de credito, insumos, etcetera). Se dejaba en gran medida intacta
 la estructura agraria del porfiriato.

 En este contexto, y tras la cortina de humo tendida por la misma histo-
 riografia faccional de la revolucion, poco se sabe de la economia rural en
 la decada de 1910-1920. Lo que hoy se puede inferir'4 es que a pesar
 del desorden y la violencia -lo cual contradice la tesis general de que no
 puede haber "progreso" sin "orden"-, muchas ramas productivas se man-
 tuvieron incolumes o tuvieron incluso un incremento; como en el petroleo
 o las areas de plantacion del sureste (henequen, cafe, caucho...). En la
 decada del desorden, las condiciones de la produccio6n variaban enorme-
 mente de reogion a region y ano con anio. La violencia afecto severamente
 el norte y regiones muy localizadas en el sur (sobre todo a lo largo de las
 vias ferreas, y en zonas mineras, ganaderas, algodoneras y azucareras)
 pero causo pocos efectos en la costa de Occidente y en el extremo sur; y
 atin menos en la costa del Golfo, Yucatan y la ciudad de Mexico. Si se
 comparan los resultados de la decada, pareceria que el ma's alto grado de
 generalizacion del conflicto ocurrio en 1915; pero pronto, con el recrude-
 cimiento de la primera guerra mundial, aumento6 sensiblemente la demanda
 de metales y de productos "coloniales" asociados a la industria de guerra
 estadunidense (como el caucho). Tambien, por efecto de la prolongada
 guerra civil, la poblacion dejo de crecer al ritmo que lo hacia antes de 1910.
 o se altero con migraciones hacia el noroeste, el Golfo, las grandes ciudades
 o el sur de los Estados Unidos.

 'i Cfr. Friedrich Katz, "Pancho Villa, los movimientos campesinos y la reforna
 agraria en el norte de Mexico", en D. A. Brading, op. cit., 1985, pp. 86-105.

 14 John Womack, Jr., "La economla en la Revolucion (1910-1920)", en Nexos,
 anio 1, num. 11, noviembre de 1978, Mexico, pp. 3-8.
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 Algunas relaciones de produccion se modificaron a pesar del poco peso
 real de las medidas agrarias: en el centro-norte y Yucatan se debilit6 la

 servidumbre; en el centro-sur y por efecto del zapatismo, el peonaje acasi-
 Ilado casi desaparecio en beneficio de la economia campesina. El mismo
 gobierno carrancista intervino fuertemente en la administracion, reparto
 o readjudicacion de muchas haciendas, de las principales companiias de
 ferrocarriles y de Ia venta al exterior del henequen yucateco.

 Los cambios ma's notorios en el usufructo de la tierra parecen haber
 ocurrido en el norte central (Zacatecas, Durango... ) por el abandono de
 las haciendas; mientras que la produccion agraria del noroeste se reorien-
 taba hacia cultivos comerciales como el algodon y el garbanzo (a cuyo
 cultivo se dedicaban algunos jefes del constitucionalismo: Calles, Obre-
 gon.. .). En el centro-sur, y de nuevo por las secuelas del zapatismo, la
 produccion capitalista decayo en beneficio de la economia campesina:
 los cultivos comerciales -arroz y caina de azucar- cedieron su lugar
 a las parcelas en descanso o a los cultivos tradicionales de subsistencia
 que sostenian a los campesinos en sus pueblos y al ejercito zapatista (maiz,
 frijol, chiles, calabazas: tan antiguos como la agricultura mesoamericana
 misma). Solo en 1915 se noto un descenso nacional considerable en el
 volumen de las cosechas, y hubo tambien grandes perdidas en la exporta-
 ci6n de aziucar y arroz, en la de ganado mayor y ovino; au' cuando los
 animales de uso domestico crecian en numero: las Comisiones Agrarias
 zapatistas hablan logrado desarticular la mecanica de algunas haciendas.

 En muchas regiones, y desde 1916, se establecieron varios acuerdos ta-
 citos o modus vivendi entre las regiones de violencia y las zonas estrate-
 gicamente importantes cuya produccion debia ser respetada por los ban-
 dos en pugna; aun cuando estos acuerdos fueran a la postre aprovechados
 politicamente por los carrancistas: serian estos los casos del ferrocarril
 Mexico-Veracruz, las zonas fabriles cercanas a Orizaba, o el acuerdo entre
 Carranza y los plantadores alemanes de cafe del Soconusco, para proteger
 el ferrocarril costero y los puertos de exportacion, y mantener el conflicto
 armnado lejos de la via f6rrea.'5

 El peso real de la balanza de la guerra se inclino poco a poco a
 favor de la propuesta nacional e impersonal del constitucionalismo, cuyo
 proyecto global se fortaleceria con el ascenso de Obregon, con la eli-
 minacion fisica de Zapata y Villa y con la coptacion -gracias al recam-
 bio de Agua Prieta y a la mayor flexibilidad y astucia de Obregon-
 ,del resto de los oponentes region por region. Fue asi como cada zona
 negocio con el nuevo regimen las condiciones de su pacificacion, aseguran-
 dose con ello una politica nacional constelada de mu'ltiples rasgos regionales,
 con grupos politicos presionando por todas partes y con un ejercito todavia
 fragmentado por el caudillismo localista.

 15 "Algo que sucede en Chiapas", vease Antonio Garcia de Le6n, Resistencia
 ' utopfa, Ediciones ERA, tomo II, 1985, pp. 65 y 94-95.
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 La demanda generalizada por la dotacion de ejidos o por la restitucion
 de bienes comunales, subordinada a la mediacion del Estado, dio cauce
 legal y pacifico a la lucha campesina. Al dividirse las haciendas -pro-
 ceso solamente intensificado bajo el gobierno de Lazaro Cardenas (1934-
 1940)- se dejo, sin embargo, a los antiguos propietarios el derecho de
 escoger las 100 hectareas de riego (o su equivalente en tierras de calidad
 inferior). La propiedad terrateniente, limitada en extension, pero benefi-
 ciada por la estructura global de la economia nacional, se convirtio asi
 en enclave de la dominacion de la nueva burguesia agraria sobre la pro-
 duccion rural y el comercio de granos e insumos. Las leyes del capita-
 lismo se abrieron paso por sobre las limitaciones juridicas que ofrecia
 la restitucion comunal y el ejido, y terminaron por devorar los proyectos
 parciales de colectivizacion emprendidas por el regimen de Cardenas:
 aquellos que habian constituido el eje de su politica y el margen de la
 autonomia estatal en los afios de inicio de la segunda guerra mundial,
 demostrando de paso la ineficacia de un "socialismo" que no era ma's
 que el nombre que el espiritu de epoca habia puesto a la intervencion
 relativa del Estado en la economia.

 El reparto diferencial, el fracaso de los ejidos colectivos implementa-
 dos en las zonas de plantacio6n, una reforma incompleta y manipulada,
 administrada mas segu'n los intereses politicos del Estado que por criterios
 de racionalidad, acelero en la posguerra Ia diferenciacion de clases en el
 seno de los ejidos y las comunidades: por sobre la humareda de la ideo-
 logia dominante flotaria el fracaso economico del proyecto a(rario, atina-
 do al relativo exito de su funcion politica. de su intencion despolitizadora.1-6

 El control del credito, los productos, los insumos, el riego, etcetera,
 compensaron para la burguesia agraria cl relativo reparto de tierras de
 labor, y una nueva estructura se erigio en el campo. En todo caso, el
 regimen cardenista habia logrado algunas de sus metas de modernizacion,
 con algunos logros de justicia social, y constituido el interludio que separo6
 al Mexico rural y terrateniente del Mexico moderno e idustrial. Sin em-
 bargo, tras la marea del progreso de la segunda postguerra, y tras las
 bamnbalinas de la estabilidad, se gestaba una lucha de clases tachonada de
 revueltas localizadas (como la de Ruben Jaramillo en Morelos) y que
 desembocarla en las movilizaciones campesinas que caracterizaron al medio
 rural desde hace unos quince anios: un periodo de agitacion agraria solo
 comparable al del Maximato.

 La expansi6n de la industria, el crecimiento de las ciudades y la
 permanente reorientacion de la estructura agraria han expulsado de sus
 aldeas a cientos de miles de campesinos, masas que engrosan el ejercito
 rural y urbano de reserva en una sociedad en donde crecen los sectores
 intermedios que eran inexistentes en 1920. La penetracion gradual de las

 16 Cfr. Nora Hamilton, Mexico: los lamites de la auttonomaa del Estado, Edi-
 ciones Era, 1983; Fran(ois Chevalier, "Ejido et stabilite dii Mexiqic", en Reivue

 Fran(aise de Science Politique, XVT, 4, aout, 1966, pp. 717-752.
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 companias transnacionales alimentarias, favorecida cada vez mas por la
 politica oficial, se evidencia en amplias regiones de agricultura moderna,
 a la par que se incrementa la dependencia tecnol6gica y se acaba con la
 capacidad exportadora de la agricultura. Al igual que a principios de
 siglo, aunque en otro contexto, desde 1970 se tienen que importar gra-
 nos basicos desde los Estados Unidos, al tiempo que decrece sensiblemente
 el nivel de vida de los hombres del campo. Un sector parasitario de
 extension urbana, de fraccionamientos y polos turisticos, arrasa con las
 tierras de cultivo y crea zonas de conflicto al desarrollarse bajo metodos
 de extrema violencia. La persistencia del caciquismo, modernizado por
 las redes privadas y oficiales de la produccion de narcoticos, empeora
 aun mas la situacion de un campesinado sujeto a la corporativizacion su-
 bordinada, al control y a la creciente represi6n. La historia de los cam-
 pesinos ma's pobres sigue siendo la historia del eterno asedio del capitalis-
 me, ya sea para despojarlos o para que en sus pequelnas parcelas
 produzcan, no tanto ya los granos de autosubsistencia, como los peones
 y migrantes, aptos para ser consumidos en las regiones de agricultura
 capitalista: aquellas que arrancaran con el porfiriato, que fueran temporal-
 mente nacionalizadas por Cairdenas, y que -alemanismo mediante- re-
 tornaran a sus nuevos y antiguos propietarios. Por si fuera poco, un
 enorme ejercito rural de reserva depende hoy de las leyes estadunidenses
 de inmigracin para la venta de su fuerza de trabajo en el vecino pais
 del norte. Mientras, el pais parece dividirse en dos: un norte maquilador
 mgrante y dolarizado -radicalmente orientado hacia los Estados Uni-
 dos-, y un sur-sureste crecientemente centroamericanizado por la miseria
 y la represion, oceano en donde han naufragado las viejas naves gemelas
 del agrarismo y el indigenismo.

 Hoy, ante el desplome economico y la cada vez menor capacidad de
 mediacion estatal, lo que se traduce en la cancelacion definitiva del viejo
 proyecto agrario, la solucion al problema ya no es para el Estado un sim-
 ple asunto retorico (de decir, por ejemplo, "si hay o no hay tierras que
 repartir"); se ha complicado enormemente con nuevos ingredientes acu-
 mulados, y pasari -con resistencia o sin ella-, por los nuevos requeri-
 mientos de la necesaria modernizacion del pals segiun la perspectiva do-
 minante: una vision que cree poder prescindir de las masas para un
 ejercicio cada vez mas autoritario del poder.

 Quizas la capacidad del movimiento campesino para enfrentarse al
 nuevo proyecto sea, en dado caso, mayor a la mostrada hasta ahora por
 la clase obrera ante el avance de la "reconversion industrial", pero difi-
 cilmente lograra oponerse a ese proyecto con las mismas viejas herramien-
 tas de la lucha (desgastadas por lo demas en la misma disolucion de una
 izquierda realmente inexistente, en la que dificilmente se podria apoyar);
 y para sobrevivir tendra tambien que modernizarse.

 La salida no esta' ma's en la simple modificacion de las estructuras
 rurales, no esta{ tampoco en la revitalizacion populista de una economia
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 campesina seriamente deteriorada por medio siglo de "gobiernos agraris-
 tas" (o en una miseria autoasumida que haga el juego a las politicas
 de austeridad del Fondo Monetario Internacional y de sus representantes
 en el gabinete); ni en una revitalizaci6n del reparto bajo las viejas con-
 diciones de partenalismo y autoritarismo; sino en la revision de todo el
 sistema: algo que definitivamente escapa al control de un proyecto caduco,
 y que no sera por supuesto obra de quienes detentan el poder, sino tarea
 que en el futuro dependera de una nueva correlacion de fuerzas popu-
 lares emergentes, de un nuevo sujeto social cuya composicion apenas
 intuimos. Pero para todo ello, habra que esperar un mayor desgaste de
 las bases de sustentacio6n del sistema de dominacion en el campo, un re-
 crudecimiento de las secuelas de la crisis presente.
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