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Los libros de Hijuelas y el liberalismo decimonónico en Michoacán
•

•

A partir del análisis documental del fondo de Hijuelas, único en su tipo en 
Mé xico, este libro aborda los procesos de individualización de los bienes co-
munales en el México liberal del siglo xix y sus diversas aristas, escenarios y 
simulaciones, así como la respuesta de los habitantes de las llamadas “comu-
nidades indígenas” en Michoacán.

La obra abarca todos los distritos políticos de Michoacán en el siglo refe-
rido, lo que abre un abanico de situaciones que permite estudiar las diferen-
cias y similitudes en el reparto de los bienes comunes en esa entidad. Se revisa 
el papel de las mujeres, de los apoderados y representantes de los indígenas, 
de las comisiones repartidoras, las alianzas intra/extra comunales, el rol que 
 asumieron quienes surgieron como líderes para impulsar o rechazar el repar-
to, entre otros temas.

Sin duda, la aplicación de los principios y legislaciones del liberalismo se 
dio de manera diversa y variable en cada una de las entidades. Por ello, las 

 últimas décadas se han dedicado a examinar ampliamente la manera en 
que los pueblos indígenas fueron percibiendo los cambios en los bienes 
definidos. Y cómo estos cambios también ayudaron a cubrir las necesi-
dades fiscales de las entidades federativas que conformaban el México 
republicano. Lo que, final mente, dio origen al catastro.
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primer libro, Victory on Earth or in Heaven:-
Mexico’s Religionero Rebellion, fue publi-
cado por la University of New Mexico 
Press en 2019.

Matthew Butler es profesor asociado en el De-
partamento de Historia de la Universidad de 
Texas en Austin, y especialista en la historia mo-
derna de México. Sus investigaciones se centran 
en la historia del catolicismo en México, e historia 
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and Political Identity in Mexico’s Cristero Rebellion: 
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(con Antonio Escobar Ohmstede) Mexico in 
Transition: New Perspectives on Mexican Agrarian 
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Antonio Escobar Ohmstede es doctor en Histo-
ria por El Colegio de México, y profesor-investi-
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actualidad, desarrolla una investigación sobre 
recursos naturales en los Valles Centrales de Oa-
xaca (México) de la segunda mitad del siglo xix 
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nó La América Indígena decimonónica desde nue-
ve miradas y perspectivas (2021), y (con Luis 
Castro), Independencias, repúblicas y espacios re-
gionales: América Latina en el siglo xix (2022).
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5. Mercado de tierras y configuración de los sistemas de propiedad 
comunal, ejidal y privada en el distrito de Pátzcuaro, 1868-1940

Juan Manuel Mendoza Arroyo

Este capítulo analiza la integración de un mercado de tierras en el distrito de 
Pátzcuaro, producto de la fragmentación de las haciendas y el reparto de bienes 
comunales durante las tres últimas décadas del siglo xix y la primera mitad 
del siglo xx. La redistribución de la propiedad redefinió los conflictos agrarios 
y favoreció la formación de grupos políticos emergentes, cuya participación es 
fundamental para entender las formas de organización comunal y ejidal que 
emergieron durante el siglo xx. 

El texto se divide en tres partes. En la primera señalo algunos datos sociode-
mográficos y la activa participación del pequeño propietario en los mercados de 
tierras, madera y trabajo. En la segunda revisaré las características del reparto 
de bienes comunales en dos poblados de la zona oriente del distrito. En la terce ra 
analizaré la formación de la pequeña propiedad y cómo ello redefinió el conjunto 
de relaciones entre los distintos grupos sociales.

El censo de 1881

En 1881 el gobernador del estado ordenó a los prefectos contar a la población de 
Michoacán. Este censo registró a la población de ciudades, pueblos,  haciendas 
y ranchos. Pese a que sólo quedaron registrados los ranchos que tuvieron más 
de 50 habitantes, éstos sumaron poco más del 20 % de la población total del 
distri to de Pátzcuaro, como lo podemos observar en la gráfica 5.1.1

1 Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán (en adelante aghpem), Divi-
sión Territorial del Estado de Michoacán de Ocampo, distrito de Pátzcuaro, Informe elabo-
rado por Pedro Solórzano, 1 de diciembre de 1881. 
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Si consideramos los datos por cabecera municipal, en la gráfica 5.2 veremos 
que en Santa Clara la población de los ranchos competía con la de los pueblos 
y la cabecera municipal. 

En el caso de la municipalidad de Pátzcuaro, el número de habitantes que se 
concentran en los poblados indígenas es mayor al de la ciudad cabecera, y a pe-
sar de que los residentes en los ranchos son relativamente menos que los de los 
pueblos y la cabecera, el número de personas que viven en los mismos es mayor 
que la registrada en los ranchos de Santa Clara o Zacapu. 

GRÁFICA 5.1 Población del distrito de Pátzcuaro, 1881

Fuente: aghpem, División Territorial del Estado de Michoacán de Ocampo, distrito  
de Pátzcuaro,1881.

GRÁFICA 5.2 Distribución de la población del distrito  
de Pátzcuaro por municipio, 1881

Fuente: aghpem, División Territorial del Estado de Michoacán de Ocampo, distrito  
de Pátzcuaro,1881.
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La presencia de estos ranchos puede apreciarse en la gráfica 5.3, donde obser-
vamos la alta concentración de los mismos en el municipio de Santa Clara. 

En el censo de 1881, la población del municipio de Pátzcuaro era de 24 890 
habitantes. Si consideramos a la ciudad y los pueblos, quedarían ordenados de 
mayor a menor (véase la gráfica 5.4).

GRÁFICA 5.4 Población de ciudades y pueblos del distrito de Pátzcuaro, 1881

Fuente: aghpem, División Territorial del Estado de Michoacán de Ocampo, distrito  
de Pátzcuaro, 1881.
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Fuente: aghpem, División Territorial del Estado de Michoacán de Ocampo, distrito  
de Pátzcuaro, 1881.
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Si nos centramos en el área rural, en la gráfica 5.5 podemos observar la pobla-
ción de haciendas y ranchos.

En la gráfica anterior se aprecia la cantidad de población residente en los 
ranchos en 1881, a tal grado que albergaban a más personas que las haciendas, 
e incluso, la población que residía en ellos era mayor que la de varios pueblos del 
distrito, como se puede ver en las columnas en gris claro y se las compara con 
los datos presentados en la gráfica 5.4.

Destacan dos áreas: la más poblada está al oriente y corresponde a los ranchos 
de Huazangio, Correo, Fontesuelas, San José, La Nopalera, Las Tablas, La Joya, La 
Purísima y Condémbaro, todos ubicados entre Pátzcuaro y Huiramba. La otra 
se encuentra al norponiente, en los ranchos de Zinciro, La Noria, Yotatiro y Coa-
ca, todos en las inmediaciones de Erongarícuaro. Ambas zonas concentraron 

GRÁFICA 5.5 Población de haciendas y ranchos del distrito de Pátzcuaro, 1881

Fuente: aghpem, División Territorial del Estado de Michoacán de Ocampo, distrito  
de Pátzcuaro, 1881.
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poco más de la mitad de la población rural del distrito de Pátzcuaro;2 por lo 
 tanto, fueron dos polos en donde hubo un activo mercado de tierras, madera 
y trabajo. 

En este capítulo estudiaré el primero de estos espacios, centrándome en lo 
ocurrido en las tierras comunales de Cuanajo y ranchos aledaños. En 1868 
Cuana jo repartió las tierras de labor, y en 1885 los montes y los pastos. El reparto 
tuvo características distintas. Si bien fueron vendidas varias fracciones de las 
tierras del centro y norte de los bienes comunales del pueblo, una parte de sus 
parcioneros se aglutinó defendiendo la idea de mantenerse en comunidad. La 
otra parte de las tierras se ubicó al sur del pueblo, eran más de 6 000 hectáreas 
que, entre 1890 y 1920, entraron de lleno al mercado de la compraventa de  tierras, 
favoreciendo el ingreso de grupos rancheros mestizos.

Casi de forma paralela a este proceso, la hacienda La Tareta se fraccionó. Las 
propiedades conocidas como El Manzanillal, el Cerro del Vado, La Ciénega y 
las Trojes fueron vendidas a diversos propietarios entre 1884 y 1893. El casco de la 
Tareta fue dividido en pequeñas fracciones por los hermanos González Colón. 
Los ranchos La Tinaja y El Zapote, propiedad de Alejandro González, también 
fueron fraccionados. Pese a que su hija Elena se casó con el comerciante Manuel 
Solchaga e intentó reconcentrar algunas de esas propiedades, sus acciones fue-
ron infructuosas debido a que los integrantes de la familia Acosta, sus antiguos 
arrendatarios, ya habían afianzado sus propiedades en estos ranchos. Gehuan-
guachen, propiedad de José Dámaso Delgado y Rita García, fue dividido en 12 
fracciones y vendido a diversos compradores desde 1876.3

La hacienda de Quirínguaro también se subdividió tras la muerte de José 
María Domínguez en 1891. El principal comprador fue su arrendatario y acree-
dor Feliciano Cerda; le siguieron José María Reyes Juárez, Esteban Reyes, Mar-
garito y Luis Monroy, así como el sacerdote Jesús Ortega, quien compró el rancho 
La Reunión fracción por fracción (véase el mapa 5.1). 

2 Nos referimos a la población concentrada en haciendas, ranchos y rancherías.
3 Archivo General de Notarías de Morelia (en adelante agnm), Pátzcuaro, Carlos Alcocer y 

Piña, vol. 1, núm. 44, 4 de agosto de 1893, f. 192. “Juana y Rafael Delgado venden terreno en 
Gehuanhuachen y casa en Pátzcuaro a Octaviano Cortés”.
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Junto a ellos, otros arrendatarios compraron pequeñas fracciones. Ese fue el 
caso de José de Jesús Domínguez, nieto de José María, quien se casó con  María 
Dámasa Ortega, una sobrina del sacerdote Jesús Ortega. En 1905 murió el  padre 
Ortega, dejando como usufructuaria a María, y quedando como herederos sus 
hijos: María Soledad, Catalina Rita y Librado Domínguez Ortega. Todos entra-
ron en la herencia, menos José, el mayor, quien para ese entonces ya tenía cinco 
años casado con Josefa Cerda, una de las dos hijas de Feliciano Cerda, quien 
era el propietario de buena parte de las fracciones de la antigua hacienda de 

MAPA 5.1 Predios y ranchos del oriente de Pátzcuaro, 1890

Fuente: Datos georreferenciados por el autor usando información de agnm, Tierras y Aguas, 
t.1, Composición de tierras de Cuanajo, fs. 490-504, ahmp, c. 76, exp. 2, leg. 20, Cuaderno de 
1831, núm. 124, fs. 5-8; c. 81H, exp. 1, fs. 35- 46v. También se utilizó la base de datos elaborada 
con libros de notario del distrito de Pátzcuaro. Movimientos de tierra de 1890.
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Quirínguaro. Feliciano murió en 1902 y dejó como herederas a sus hijas Antonia 
y Josefa. Aún no se habían repartido los bienes de la testamentaría cuando, el 19 
de marzo de 1909, falleció Josefa sin dejar testamento. Josefa y José habían pro-
creado a María Gorgonia, Elisa, María Luisa, Josefina, Jesús, Pedro y Antonio 
Domínguez Cerda. José Domínguez y su cuñada Antonia Cerda se disputaron 
la parte de la herencia que le correspondía a Josefa.4

Antonia movió a sus abogados para lograr que la albacea de los bienes de su 
hermana fuera su sobrina Elisa. Como eran menores de edad, le consiguió a cada 
uno un tutor, que fueron los abogados Efrén Villalón, José Victoria y Guile bal-
do Murillo, todos ellos de filiación católica, los cuales no sólo fueron sus tuto res 
sino también los administradores de sus bienes hasta su mayoría de edad. Al 
parecer estos abogados favorecieron la posterior venta de estas propiedades. 
Antonia Cerda dividió en dos el gran potrero de La Venta; con una parte formó 
la  hacienda La Providencia y la otra la vendió a José María Guizar y Guizar, un 
 comerciante de Pátzcuaro, quien nombró a su hacienda como “El Carmen” (Men-
doza Arroyo, 2017: 198). 

 José María Guizar y Guizar se casó con María Trinidad Alejandre (también 
conocida como María Trinidad Herrera), y en 1898 bautizaron en Pátzcuaro a su 
hijo José María del Sagrado Corazón de Jesús Guizar Herrera.5 Antonia Cerda se 
quedó con el potrero del Socorro, así como con la mitad del terreno denominado 
Primera Fracción del Monte de Quirínguaro. En 1907 le vendió la parte sur de 
estos terrenos a José Trinidad Chávez. Se trataba de una propiedad de poco más 
de 250  hectáreas colindantes al Plan Tupátaro, terreno que comenzó a ser cono-
cido como el Rancho de Santa Genoveva,6 mismo que después fue comprado por 
Zaca rías Ruelas.

La conformación de un incipiente mercado de tierras fue posible gracias a la 
fragmentación de las grandes propiedades y a los repartos de bienes comunales. 
Por ejemplo, la familia Molina se estableció al sur de Cuanajo a finales del si-
glo xix, de manera que con el reparto de bienes comunales más de 6 000 hectá-
reas entraron al mercado de tierras en este pueblo. Arcadio Molina y su familia 

4 Archivo General Agrario (en adelante aga), exp. 242, fol. 1-1, fs. 27v.- 29v. Informe corres-
pondiente a los predios... 

5 Véase Family Search, México, Bautizos 1560-1950, Índex, vol. 6 fhl microfilm 644, 909.
6 Archivo del Registro Público de la Propiedad Raíz Morelia (en adelante arpprm), Pátzcuaro, 

t. 2, reg. 196, año 1907.
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se dedicaron a comprar terrenos fracción por fracción hasta llegar a concentrar 
una tercera parte de esas tierras. La expansión de la pequeña propiedad sobre 
los bienes comunales en muchos casos marchó de la mano con los negocios 
fores tales y la actividad económica de intermediarios dedicados a la compra de 
madera.

Así, el nuevo grupo de propietarios ocupó porciones de tierra en áreas con-
flictivas, ya sea por formar parte de los antiguos bienes de comunidad, por que-
dar en tierras limítrofes entre pueblos, o simplemente por ser parte de herencias 
disputa das, como vimos en el caso de Antonia Cerda y José Domínguez. En una 
situación más complicada estuvieron los propietarios que adquirieron tierras en 
las áreas comunales disputadas por los pueblos de Cuanajo y Tupátaro, como 
veremos a continuación.

El reparto de bienes comunales en Cuanajo y la formación  
del pequeño propietario

Antecedentes históricos

Los pobladores de Cuanajo y Tupátaro han tenido pleitos por tierras desde 1663, 
cuando Francisco de Zavala Garfias y Diego Guzmán Calvillo, descendien tes 
de la nobleza indígena de Pátzcuaro, entregaron al hospital de Cuanajo unos 
predios que trabajaban los vecinos de Tupátaro en calidad de terrazgueros. Ese 
primer pleito enfrentó el derecho de propiedad del hospital de Cuanajo contra 
el derecho de posesión que tenían los terrazgueros en un bien de cacicazgo.7 
Como sostiene Sarrelangue (1999: 137-139), la gradual introducción de la no-
ción de propiedad en la segunda mitad del siglo xvii y el siglo xviii hizo que las 
tierras de cacicazgo se consideraran como tierras patrimoniales y perdieran su 
carácter inalienable e indivisible. Estas tierras fueron vendidas o donadas por 
la nobleza indígena a corporaciones en los pueblos o a particulares.

Las autoridades novohispanas le reconocieron esas tierras a Cuanajo, pero 
al momento de darles la posesión, el acto fue impugnado por pobladores de 

7 Recuérdese que había distinciones entre bienes patrimoniales y de cacicazgo, los primeros 
se podían partir, vender o donar, los otros no, porque involucraban ciertos derechos de los 
terrazgueros. 
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Tupátaro, ante lo cual la Corona dejó a salvo los derechos de este último. En este 
tipo de asuntos, la autoridad no solía inclinar la balanza hacia alguna de las 
 partes mediante sentencia definitiva, sino que los funcionarios y las institucio-
nes que ellos representaban preferían fungir como eternos mediadores de con-
flictos permanentes. De facto, los habitantes de Tupátaro no soltaron las tierras 
que poseían, mientras que los de Cuanajo tomaron el sobrante no ocupado. Sin 
embargo, cuando estos últimos realizaron la composición de sus tierras en 1733, 
se anexaron un predio de dos caballerías y media al sur de Tupátaro, el cual la 
Corona había entregado a dicha estancia, entonces dependiente del pueblo cabe-
cera de Cuanajo.8 El predio que los de Tupátaro se negaron a desalojar se  llama ba 
Siquiripu, el cual posteriormente fue conocido como Plan Tupátaro, y el predio 
que los de Cuanajo registraron a su favor en la composición de tierras y que en la 
medición de 1615 se le había entregado a Tupátaro, es muy probable que corres-
pondiera al actual predio de Unguarán y al cerro de Curameo.9

Luego de la composición de las tierras de Cuanajo, esas tierras al sur se man-
tuvieron en litigio permanente, así que hubo una especie de equilibrio: los de 
Cuanajo se asumieron como propietarios y arrendadores, y los de  Tupátaro se 
atribuyeron el derecho de acceder a montes y pastos del sur, mientras no hubiera 
una resolución judicial que diera sanción definitiva sobre esa propiedad.

Con las reformas borbónicas la Corona española aumentó la recaudación. 
Uno de los mecanismos fue el control de los bienes de comunidad mediante la 
reglamentación de los arrendamientos, lo que podía incluir las superficies en 
litigio. Como era complicado resolver los conflictos por tierras, las autoridades 
virreinales promovieron acuerdos amistosos que no tenían carácter resolutivo, 
sino que se basaban en la voluntad de las partes. En 1791 el subdelegado Félix 
Gutiérrez de la Lama promovió un acuerdo amistoso de tierras entre los pobla-
dores de Tupátaro y Cuanajo. Los primeros renunciaron a la extensión que re-
cla maban en propiedad mientras tuviera vigencia el acuerdo, a cambio de que 
se les permitiera acceder y usufructuar los pastos y montes de una extensión 
mayor.10 Se delimitaron al sur unas tierras que serían de uso mancomunado, 
las cua les comprendían los predios de Unguarán, así como el monte, las laderas, 

8 agnm, Tierras y Aguas, t. 1, f. 504. Composición de tierras de Cuanajo.
9 Ibidem, fs. 483-509. Composición de tierras de Cuanajo, f. 494-494v.
10 Archivo Histórico Municipal Pátzcuaro (en adelante ahmp), c. 76, exp. 2, leg. núm. 20, An-

tonio Laragoiti, Cuaderno año 1831, núm. 124, f. 5.
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los cerros y los valles comprendidos entre los cerros de Curameo y Zimbicho. El 
área mancomunada abriría tierras al arrendamiento y ambos pueblos recibirían 
por mitad las rentas. El acuerdo fue sellado con una peregrinación, en donde una 
imagen del Señor San José quedaría resguardada en Tupátaro, y una vez al año 
recorrería los caminos y las calles de ambas poblaciones.

La consumación de la Independencia reactivó el conflicto de tierras, y luego 
de varias negociaciones el acuerdo amistoso fue ratificado en 1831.11 Sin embar-
go, el avance de las políticas liberales implicó una posible resolución de ese 
conflic to de tierras postergado por casi doscientos años. La dirigencia de Cuana-
jo, encabezada por Estanislao Juárez, Pedro y Silverio Zinzun y José María  Téllez, 
había rechazado un primer intento de reparto en 1852,12 que se había complicado 
porque su contraparte de Tupátaro trató de repartir sus  bienes de  comunidad. 
Debido a lo anterior, los líderes de Cuanajo iniciaron una larga negociación con 
sus contrapartes para que éstos rechazaran el reparto. Las diri gen cias de ambos 
pueblos acordaron el 25 de octubre de 1858 renovar el acuerdo amistoso de tie-
rras, salvo que en esta ocasión el juez Lorenzo Rubio designó a Francisco Arriaga 
como el depositario de las rentas en “propiedad común”, y éste a su vez las entre-
garía al apoderado de cada pueblo.13

El tema nuevamente entró a debate luego de ser promulgada la ley del 9 de 
diciembre y la circular del 25 de diciembre de 1868, expedida por la Secretaría 
de Gobierno del Estado, en donde pedía a las comunidades elegir a tres represen-
tan tes para iniciar los trabajos de reparto. 

Un reparto de tierras desigual

Una facción encabezada por Juan Crisóstomo Zinzun y el abogado patzcuaren-
se José María Páramo tomó el control de la representación del pueblo de Cua-
najo. El 14 de enero de 1869 se realizó una junta en Cuanajo para decidir sobre 
las tierras mancomunadas del sur. Al siguiente día se reunieron con el prefecto 
de distrito, Antonio S. Anaya, para acordar las condiciones sobre las que esta-
rían dispuestos a iniciar el reparto de esas tierras. En esa ocasión acordaron 
repartir por mitad las tierras de labor que litigaban con Tupátaro, quedando el 

11 ahmp, c. 81 H, exp. 1, 1831, f. 35v.
12 ahmp, c. 94c, exp. 3. Pátzcuaro, 16 de marzo de 1852.
13 aghpem, Hijuelas, Pátzcuaro, 1898, Libro 9, fs. 219-219v.
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cerro de Curameo para uso de ambos pueblos. El resto de los montes pasaría a 
propiedad del pueblo de Cuanajo.14

En la junta realizada en Tupátaro para dar a conocer la propuesta elaborada 
por la representación de Cuanajo, los participantes estuvieron a favor de repar-
tir por mitad las tierras de labor, pero se manifestaron en contra de limitar la 
 entrega de los montes mancomunados a la mitad del cerro de Curameo, y pidie-
ron que se repartiera por mitad el conjunto de los montes. Este desacuerdo sus-
pendió el reparto de esas tierras.15

Juan Crisóstomo y el licenciado Páramo repartieron las tierras de labor libres 
de litigio entre marzo y abril de 1869, pero lo hicieron a espaldas del prefecto, 
legi timando las que ya poseían las familias del pueblo con todo y las desigualda-
des generadas por tal distribución.16 Años después, el 10 de julio de 1893, los 
contrastes fueron evidenciados por Aurelio J. Mendoza, administrador de rentas 
de Pátzcuaro, quien en informe al prefecto José J. Navarrete le proporcionó una 
lista de 20 parcioneros acomodados, quienes tenían subvaluadas sus tierras 
para evitar el pago de contribuciones. Entre ellos estaban los líderes Juan Crisós-
tomo Zinzun, Amado Noriega, Cirilo Téllez, J. Trinidad Zinzun, Benito Soreque, 
Estanislao Victoria y José María Juárez. En cada caso el funcionario enumeró las 
propiedades y el costo aproximado de las mismas, así como el monto con que 
habían registrado esos terrenos. Veamos lo que registró sobre Amado Noriega, 
comprador de tierras e intermediario entre comuneros y madereros que explo-
taban los montes de Cuanajo. El funcionario decía que:

[…] Amado Noriega posee el título número 17 del padrón de reparto, quien apare-
ce con un capital de 90 pesos en predios rústicos, [lo] que no es cierto, porque sólo 
el potrero sito en La Presa registró dicho título en 30 pesos cuando que lo menos 
que vale 200 pesos, y cuyo terreno se dice que en esa cantidad lo ha vendido a An-
tonio Domínguez; el solar que aparece en 4 pesos, vale 40; la acción de monte en 
Los Cajones aparece en 22 y vale 50; el de la Cruz de la Vitela en 50, cuando que 
al menos vale lo doble. Tiene además otro terreno en Canacucho registrado en 15 
pesos cuyo valor es de 200 pesos y que compró a José María Juárez. Además, posee 

14 aghpem, Hijuelas, Pátzcuaro, 1898, Libro 9, f. 220.
15 Ibidem, f. 221.
16 aghpem, Hijuelas, Pátzcuaro, 6 de abril de 1869, Libro 11, fs. 195-197. 
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otros terrenos [no registrados] uno en el cerro de la cantera camino de Tupátaro 
en 30 pesos, un solar en el que vive en 30 pesos, un solar en el centro del pueblo en 
50 pesos que compró a Trinidad Téllez, otro terreno de valor de 100 pesos en el ca-
mino de Huiramba que compró a Rosalio Reyes, dos casas de madera de 100 y 50 
pesos, además de 12 yeguas con cría.17

En 1883 el ferrocarril entró a Morelia y en 1886 concluyó el tramo a Pátzcuaro. 
En ese trienio hubo numerosos contratos para la compra de madera por parte 
de la Compañía Constructora Nacional Mexicana, quien edificaba las esta  cio-
nes y la vía del ferrocarril (Talavera, 2017). La actividad económica de la Com-
pañía revalorizó los montes y propició que en 1885 la dirigencia de  Cuanajo 
tam bién repartiera sus áreas forestales. De hecho, la Secretaría de Gobierno de 
Morelia, a pesar de la oposición del prefecto, aprobó el reparto de las tierras 
de labor en Cuanajo. La falta de aprobación por parte del Gobierno retrasaría 
el reparto de los montes, y sobre esos recursos pesaban poderosos intereses de 
personas y empresas dedicadas a la explotación forestal. 

Así, el grupo encabezado por Juan Crisóstomo Zinzun mantuvo el control de 
la comunidad por casi dos décadas, legitimando el reparto de tierras de labor 
realizado en 1869 entre 175 comuneros jefes de familia. Años después, los que 
integraron el referido padrón también se beneficiaron del reparto de los montes 
en 1885. En este caso, los predios con más recursos forestales quedaron en ma-
nos de parientes y simpatizantes del grupo en el poder. Juan Crisóstomo se ad-
judicó para sí 117 ha en el cerro El Burro, mismas que trabajó en sociedad con 
Patricia Téllez. Lo mismo sucedió con el cerro de El Frijol (Cerro Grande de Cua-
najo), donde entregó 142.5 ha a Trinidad Zinzun y repartió el resto entre otros 
comuneros cercanos (Pérez Gil, 2002: 86).

Nicolás Anastasio recibió 68 ha en el monte de Lagunilla; Pedro Jiménez, 
62.7 ha en el cerro Grande; Cayetano Rangel obtuvo 30.6 ha en el monte de los 
Cajones; dos personajes apellidados Reyes Cruz y Sánchez Custodio obtuvieron 
20.4 ha en el monte de Zimbicho; Isidoro Santoyo recibió 98 ha en el cerro Chi-
quito; 121.4 ha fueron para Juan Vega y Nicolas Ramos en el monte de Guricha-
porro. A León Ramírez y José M. Hernández les entregaron 100 ha en el cerro de 
La Cantera. En el cerro de La Tasa entregaron a varios comuneros 672 ha 

17 aghpem, Hijuelas, Pátzcuaro, 10 de julio de 1893, Libro 11, fs. 3-10v.
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de tierras, la mayoría de ellas en conflicto con los pobladores de Tupátaro (Pérez 
Gil, 2002: 87).

Amado Noriega, como parte del grupo dirigente de Cuanajo, era también 
inter mediario entre los comuneros que tenían acciones de monte y Eligio  Cortés, 
quien era arrendatario de la hacienda de Casas Blancas y comprador de madera. 
Eligio tenía su aserradero en la hacienda y les compraba a los indígenas de 
Cuana jo y Pichátaro (Mendoza Arroyo, 2017: 176). En junio de 1883 vendió al co-
merciante maderero Juan G. Barajas 50 000 durmientes, 10 000 tablones de pino 
blanco y 200 000 tejamaniles de pinabete.18 Dos de sus subarrendatarios de 
 Casas Blancas también rentaban el rancho Los Ojos de Agua, a las faldas del 
cerro Burro de Cuanajo, y desde allí movían parte de la madera explotada en 
los montes al sur del pueblo. Asimismo, la dirigencia tenía arrendados otros si-
tios dedicados a la explotación forestal. No fue extraño que se instalaran en te-
rritorio de la comunidad personajes como Juan B. Strukel, quien desde 1907 
había establecido su negocio de compra de madera en Cuanajo. Para ello había 
ad quirido tres terrenos en el pueblo, otro en el cerro del Frijol y otro más en el 
predio llamado Zirangua.19 Lo mismo hizo Máximo Braw, quien compró en 1912 
el rancho Yuretzio, en el corazón de las tierras comunales de  Cuanajo. Desde es-
tos predios realizaban sus actividades de intermediarios encargados de com-
prar madera en toda una franja forestal que contemplaba los montes al sur de 
Cuanajo y los del norte de Santa Clara y Tacámbaro.

El interés por repartir los montes y la entrega de arrendamientos para la ex-
plotación forestal dieron pie a fuertes divisiones internas. Un grupo de comune-
ros impugnó a Juan Crisóstomo Zinzun y nombró a Anselmo Pahua como 
representante comunal. Así, durante un tiempo, la comunidad contó con dos 
apoderados, uno por cada facción del pueblo, los cuales se descalificaban entre 
sí como los verdaderos representantes.20 En 1880 una fracción, que dijo repre-
sen tar a los 224 vecinos de Cuanajo, revocó el poder a Zinzun y lo otorgó a Cirilo 

18 Talavera (2016) cita agnm, Colección de escrituras públicas, Libro 7, escritura 141, f. 308, 
Pátzcuaro, 13 de junio de 1883.

19 arpprm, Pátzcuaro, t. 2, registros: 185, 257, 260 y 346, los dos primeros de 1907, los otros de 
1912 y 1913 respectivamente.

20 agnm, Pátzcuaro, Antonio Huacuja 1881, núm. 28, 29 de marzo de 1881. Los indígenas veci-
nos de Cuanajo otorgan poder general a Anselmo Pagua. Unifican al pueblo pues han dado 
dos poderes.
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Téllez, aunque Zinzun continuó asumiéndose como representante.21 Un año 
después, ambos grupos decidieron revocar los poderes a Téllez y Zinzun y, para 
evitar divisiones, se lo otorgaron a Anselmo Roque, quien contaba con el apoyo 
de comuneros de ambos grupos.22 

Los negocios forestales hicieron que incluso el grupo dirigente se escindiera. 
Poco antes de morir, Juan Crisóstomo, junto con otros comuneros, trató de dejar 
al frente de la comunidad a Rafael Aguirre Zinzun y a Luis Custodio. En cambio, 
su antiguo aliado, Estanislao Victoria, encabezó a otro grupo de parcioneros, 
que si bien eran menos tenían poderosos aliados, pues estaban más relacionados 
con los intereses de madereros y propietarios privados como Arcadio y Ladislao 
Molina.23

En 1890, cuando el gobierno estatal inició los trabajos de reparto en  Tupátaro, 
los dirigentes de Cuanajo se sintieron inseguros. Había divisiones internas y per-
sistían sus malas relaciones con el prefecto de Pátzcuaro. El grupo de Estanis lao 
Victoria buscó una alianza con Sacramento Domínguez, quien se encontraba 
bien posicionado con las autoridades en Pátzcuaro y Morelia. Ambas partes ne-
gociaron el arrendamiento de los montes mancomunados que comprendían los 
cerros de Curameo y Zimbicho. Esta acción permitió a los representantes de 
Cuanajo disponer de ese predio boscoso, beneficiarse del arrendamiento y retra-
sar el reparto en Tupátaro. Sacramento era hijo natural de José María Domín-
guez, el dueño de la vecina hacienda de Quirínguaro, quien a la muerte de su 
padre —ocurrida en 1891— no había recibido herencia alguna, por lo que se in-
teresó en el negocio propuesto.

Fue difícil guardar en secreto las negociaciones. Los vecinos de Tupátaro, al 
enterarse, se sintieron traicionados. Al amanecer del día 28 de noviembre de 
1892 hubo una riña en Tupátaro, en la que se enfrentaron los habitantes de am-
bos pueblos. Al parecer los de Tupátaro se negaron a entregar al señor San José 
a los 200 habitantes de Cuanajo que lo esperaban en la plaza del pueblo para ha-
cer su tradicional fiesta y peregrinación. Cuando los de Cuanajo intentaron 

21 agnm, Pátzcuaro, Pedro Ma. Victoria, 1880, Escritura núm. 5, 31 de mayo de 1880.
22 agnm, Pátzcuaro, Antonio Huacuja, 1881, Escritura núm. 28, 29 de marzo de 1881.
23 Si bien Estanislao Victoria tomó el control de la comunidad hacia 1894, el conflicto entre 

éste y Rafael Aguirre Zinzun por la representación comunitaria se prolongó hasta 1905. 
ahpem, Hijuelas, Pátzcuaro, 26 de marzo de 1905, Libro 16, fs. 137-137v.
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llevárselo por la fuerza, hubo una riña que dejó poco más de 20 heridos.24 Sobre 
este suceso en Tupátaro se cuenta una leyenda que destaca la milagrosa apa-
rición de Santo Santiago para evitar un nuevo enfrentamiento. Las negociacio-
nes de la representación de Cuanajo con Domínguez deterioraron los endebles 
víncu los de ambos poblados, incluyendo la celebración religiosa iniciada a raíz 
del acuerdo amistoso de tierras de 1791. 

24 Archivo Histórico del Poder Judicial de Michoacán (en adelante ahpjm), Pátzcuaro, exp. 12 
(4-335), c. 1, 1892, f. 1.

MAPA 5.2 Tierras comunales de Cuanajo, 1880

Fuente: Elaboración propia con base en agnm, Tierras y Aguas, t. 1, Composición de 
tierras de Cuanajo. fs. 490-504. ahmp, c. 76, exp. 2, leg. 20, Cuaderno de 1831, núm. 124, fs. 
5-8; c. 81H, exp. 1, fs. 35-46v. Estas últimas referencias remiten al acuerdo amistoso de 
tierras de 1791.
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En 1894 el entonces representante de Cuanajo, Estanislao Victoria, arrendó 
por 300 pesos anuales los montes a Sacramento Domínguez.25 Antonio Lara, 
representante de Tupátaro, inició la defensa legal. Domínguez, apoyado por sus 
trabajadores de Cuanajo, comenzó la tala forestal de manera rápida y eficiente. 
Los vecinos de Tupátaro, conscientes de la lentitud del procedimiento legal y la 
rapidez con la que Sacramento talaba los montes, optaron por participar tam-
bién en el corte y venta de madera, situación que en reiteradas ocasiones fue de-
nunciada por Domínguez.26 

La representación de Tupátaro muy pronto se vio corta de recursos para dar 
seguimiento a las demandas legales contra sus vecinos. Desde 1870 los abogados 
tuvieron la libertad de fijar por contrato sus honorarios, y para 1877 el Supremo 
Tribunal de Justicia acordó, mediante una ley reglamentaria, que sólo podrían 
ejercer negocios judiciales los que hubiesen terminado sus estudios y aprobado 
el examen practicado por la referida institución. De esta manera, eran pocos los 
abogados que podían ejercer y altos sus honorarios (Del Arenal, 1985: 18). 

Para cubrir los gastos legales de la defensa de los montes del sur, Lara  arrendó 
en 1898 el Plan Tupátaro a Leonarda Vázquez, y un año después lo rentó a Luis 
Mondragón, quien pagó 323 pesos por cinco años de arrendamiento.27 Sin em-
bargo, ese recurso fue insuficiente. El hijo de Antonio Lara relevó a su padre en 
la representación comunitaria y tomó una decisión arriesgada: solicitó un cré-
dito hipotecario por 6 000 pesos, dando como aval un contrato de arrendamien-
to sobre el Plan Tupátaro por 33 años y 4 meses a favor de Antonio Fraga y 
Francisco Govea.28 El contrato abrió una fuerte oposición en el pueblo. Mondra-
gón se negó a entregar el arrendamiento y fue respaldado por una parte de los 
vecinos, de manera que hubo dos liderazgos: el de Antonio Lara, quien era res-
paldado por los propietarios Antonio Fraga y José Reyes; y el de Víctor Carpio, 
quien a su vez era respaldado por el pequeño propietario y comerciante Luis 
Mondragón. 

El 3 de noviembre de 1905, el gobierno estatal permitió que Lara formaliza-
ra el contrato con Antonio Fraga, quien al parecer era el personero de otro 

25 agnm, Pátzcuaro, Carlos Alcocer y Piña, Escritura núm. 9, 14 de febrero de 1894, Arrenda-
miento de terrenos en Cuanajo a Sacramento Domínguez.

26 aghpem, Hijuelas, Pátzcuaro, 1898, Libro 9, f. 221.
27 aghpem, Hijuelas, Pátzcuaro, 13 de octubre de 1901, Libro 8, fs. 63-64v.
28 aghpem, Hijuelas, Pátzcuaro, 10 de junio de 1904, Libro 8, fs. 40 y 42.
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propie tario llamado José Reyes, a quien le cedió el arrendamiento.29 Finalmente, 
Lara termi nó vendiendo el Plan Tupátaro a sus arrendatarios. Con los recursos 
del présta mo inició la defensa legal de las tierras del sur, pero no pudieron 
recupe rarlas, pues las autoridades judiciales no reconocieron la personalidad 
legal de la  comunidad, ni a sus representantes, debido a que, por ley, éstas habían 
sido disueltas jurídica mente como sujetos de derecho.30 José Reyes, el arrenda-
tario del Plan Tupátaro, les había ofrecido apoyarlos en su litigio contra los re-
presentantes de Cuanajo; sin embargo, tiempo después se le vio respaldando al 
propietario Ladislao Moli na, quien era el principal comprador de tierras en el 
sur. En la medida en que se fue fraccionando el territorio sur, los litigios se fueron 
 ramificando y Lara tuvo que centrarse en el reclamo de fracciones más aco-
tadas, por lo que el pleito se enfocó principalmente en los predios de Unguarán, 
La Cuesta, Condémbaro y Agua Bendita.31

El saldo de las reformas liberales en Tupátaro fue la pérdida de la totalidad de 
las tierras que tenían en posesión y las que estaban en litigio. La defensa legal 
del territorio mancomunado del sur llevó a la pérdida del Plan Tupátaro, que era 
el principal sustento de las familias del pueblo. Todo ello desarticuló el lideraz-
go de Antonio Lara y fortaleció a Víctor Carpio, su principal opositor. Éste, luego 
de la promulgación de la ley del 6 de enero de 1915, reorganizó a los vecinos para 
formar un comité agrario que se propuso recuperar las tierras perdidas. En 1934 
se formó el ejido de Tupátaro con una extensión de 578 ha, cuya dotación de tie-
rras contemplaba una franja de tierra aledaña al Plan Tupátaro, tomada de las 
fincas de La Providencia y Santa Genoveva. De igual manera, se le quitaron 
263 ha a la descendencia de Ladislao Molina, hecho que les permitió recuperar 
algunas fracciones del predio de Unguarán, así como un terreno montuoso ubi-
cado entre el cerro Burro y el cerro del Frijol (cerro Grande de Cuanajo).

La comunidad de Cuanajo perdió, sólo en el territorio sur, más de una tercera 
parte de sus bienes comunales, los cuales primero pasaron a manos de pequeños 
propietarios y, posteriormente, una parte de esas propiedades privadas fueron 

29 aghpem, Hijuelas, Pátzcuaro, 3 de noviembre de 1905, Libro 8, fs. 164-164v.
30 El reclamo de Antonio Lara fue analizado en la sección de jurisprudencia civil de El Derecho. 

Órgano Oficial de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, Correspondiente de 
la Real de Madrid, 1895, p. 298.

31 aghpem, Hijuelas, Pátzcuaro, 18 de octubre de 1905, Libro 8, fs. 165-166v.
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expropiadas para dar paso a varios ejidos, muchos de los cuales se formaron a 
partir de grupos de aparceros.

El auge y declive de los pequeños propietarios

Cuando Sacramento Domínguez entregó las tierras que tenía arrendadas al sur 
de Cuanajo, éstas no regresaron como bienes comunales, sino como  hijue las 
asignadas a parcioneros del pueblo. La familia Molina compró fracción por 
fracción buena parte de esas tierras, formando los ranchos de Agua Nueva, 
Mesa de la Víbora, Catácuaro, La Tijera, La Joya de los Monos, Las Eras, La 
Cofradía y Santa Juana (Mendoza Arroyo, 2017: 218). Esas tierras fueron un te-
rritorio conflictivo durante la primera mitad del siglo xx. Allí entraban los ha-
bitantes de Tupátaro, los de Cuanajo, los Molina y otros rancheros.

Sería ingenuo suponer que los parcioneros de Cuanajo entregaron de buena 
manera sus propiedades a los Molina. Entre el reparto de 1868 y la entrega de las 
hijuelas entre 1902 y 1910, fueron pocos los beneficiados que sobrevivieron tan 
larga espera. Muchas hijuelas tuvieron pleitos sucesorios entre la descendencia 
del titular de la hijuela. Debido a ello, en el territorio sur, las propiedades se sub-
dividieron en pequeñas fracciones que se vendieron una y otra vez. 

Los pleitos de tierras entre los poblados de Tupátaro y Cuanajo habían lleva-
do a las autoridades de Cuanajo a recurrir en distintos momentos a sus arrenda-
tarios y aparceros, buscando inclinar la balanza a su favor en los litigios de 
tierras. Así ocurrió cada vez que se renegociaron los acuerdos sobre las tierras 
mancomunadas en 1832, 1858 y 1868.32 

En 1890, luego de que Estanislao Victoria arrendara a Sacramento Domín-
guez los montes del sur y ante la amenaza de invasión de esas tierras por parte 
de los pobladores de Tupátaro, la representación de Cuanajo pidió de nueva 
cuenta el apoyo a sus aparceros y arrendatarios. Sin embargo, esta vez las cosas 
se salieron de control. A diferencia de las ocasiones anteriores, el pueblo ya no 
tenía reco nocimiento jurídico como corporación que administraba bienes 

32 En 1832, el representante del pueblo había solicitado el apoyo a 32 arrendatarios que trabaja-
ban en Canacucho para que dieran testimonios a favor de la representación de Cuanajo. Para 
recompensar dicho respaldo, las autoridades del pueblo les permitieron construir sus casas 
en el barrio de San Miguel Canacucho, ahmp, c. 81 H, exp. 1, 8 de octubre de 1834, fs. 34 y 35.
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colectivos. La dirigencia de Cuanajo era sólo una representación “de parcioneros 
con  tierras ” que trataban de organizarse en función de intereses comunes. Salvo 
la  Secretaría de Gobierno, encargada de repartir los bienes de comunidad, en 
otras instancias como los poderes judiciales, los comuneros eran tratados como 
integrantes de una ex comunidad o como parcioneros (o propietarios de una 
parte de un bien colectivo disuelto). Sus representantes, por lo tanto, carecían 
de dere chos jurídicos ante los órganos judiciales, lo que les impedía firmar 
acuerdos de tierras o hacer negocios mercantiles. Lo anterior hacía que en cual-
quier litigio judicial que involucrara la defensa colectiva de tierras éstos mantu-
vieran desventajas jurídicas respecto de los particulares.33 

En esta coyuntura, arrendatarios y pequeños propietarios comenzaron a 
despojar de sus tierras a los parcioneros. Podía ocurrir que el arrendador se ne-
gara a entregar el predio rentado. Ese fue el caso de Antonio y Encarnación Váz-
quez, quienes arrendaron el rancho los Ojos de Agua, de manera que cuando los 
beneficiarios de las hijuelas correspondientes no pudieron tomar posesión de 
sus predios, éstos optaron por vender sus propiedades a los arrendatarios.34 

Otra manera fue cuando, por conflicto entre parcioneros, ingresaba un terce-
ro ajeno a la comunidad. Uno de los primeros pleitos de tierras entre parcioneros 
fue el de Carlos Cabrera y Felipa Onofre.35 En este caso, el arrendatario Arcadio 
Molina se aprovechó para buscar que le vendiera una de las partes.  Luego de la 
compra del terreno, Molina se extendió por todo el predio, formando uno de sus 
primeros ranchos: Catácuaro.36 Ante los reclamos que los indígenas hacían a las 
autoridades de Pátzcuaro y Morelia, Arcadio se justificaba al argumentar que 

33 En el número 19 del semanario El Derecho. Órgano Oficial de la Academia Mexicana de 
 Juris prudencia y Legislación, correspondiente de La Real de Madrid, del 22 de mayo de 
1895 (p. 298), se abordó el juicio por tierras mancomunadas que enfrentaba a los represen-
tantes de Tupátaro y Cuanajo. El juicio fue el tema central de la sección de Jurisprudencia 
Civil y discutió tres cuestiones sobre el estatus de las comunidades y la consideración de 
los de rechos colectivos: ¿Debía ser examinada por el juez la personalidad jurídica del actor 
antes de despachar la ejecución? ¿Pueden, considerándose a sí mismas como  comunidades, 
 ejercer derechos? ¿Procede considerar sus peticiones si son dudosos los derechos que re-
claman? El razonamiento jurídico de la publicación ilustra la indefensión que tenían los 
repre sen tantes de comunidad para reclamar contratos mercantiles sobre bienes colectivos.

34 ahpjm, Distrito de Pátzcuaro, ramo Penal, c. 15, año 1897, fs. 1-22. 
35 aghpem, Hijuelas, Pátzcuaro, 3 de noviembre de 1905, Libro 9, fs. 83-83v.
36 Ibidem, fs. 81-82v.
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sus propiedades estaban en las “demasías” de hijuela. ¿Cuáles eran esas dema-
sías?, y ¿por qué muchas hijuelas de Cuanajo las tenían?

La circular del Diario Oficial del 9 de octubre de 1856, expedida a raíz de la Ley 
Lerdo sobre labradores pobres, sostenía que las adjudicaciones por repartimien-
to que no excedieran el valor de 200 pesos serían realizadas por los gobiernos 
estatales, exentándolos del pago de alcabala y los gastos de  escritura.37 Muchos 
registros comunales de Cuanajo entraron con esta disposición, de manera que si 
una hijuela tenía 200 hectáreas, su registro era por un valor menor a 200 pesos. 
Las demasías eran las tierras no justificadas por el valor real de la hijuela. 

Para Andrés Molina Enríquez, la circular del 9 de octubre:

[…] desligó la titulación de esas propiedades de la forma común de titulación no-
tarial sucesiva, convirtiendo a dicha circular en una nueva fuente de propiedad 
[...] pero el problema mayor era que una vez expedido el título, el adjudicatario si 
quería vender sólo transfería el título como si fuera un título al portador. Si moría, 
sus herederos seguían poseyendo el terreno con él, formando toda una nueva pro-
piedad comunal, o propiedad común a esos herederos (1909: 15).  

En la cita se alude a los dos caminos que tomó la propiedad comunal repartida 
en Cuanajo. Al centro y norte, las hijuelas, al estar en predios no sujetos a liti-
gio, tuvieron más tranquilidad para que esos bienes quedaran salvaguardados 
por la descendencia, como una especie de pequeña propiedad comunal, pues 
sus miembros tenían una hijuela compartida y carecían de títulos individuales. 
Al sur, la inseguridad en la posesión de la tierra hizo que las hijuelas se divi-
dieran, se compraran y vendieran. Estas ventas quedaron resguardadas en los 
documentos del Archivo Público de la Propiedad Raíz. Y si bien los notarios no 
podían intervenir en asuntos de compraventa de hijuelas sin la autorización 
previa de la Secretaría de Gobierno estatal, de facto sí las registraron.

Entre 1902 y 1923 se registraron ante notario 474 propiedades; la mayoría 
habían sido vendidas en la franja sur de las tierras comunales de Cuanajo. En el 

37 inherm, Diario de la historia, 9 de octubre de 1856. Disponible en Instituto  Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México, <https://inehrm.gob.mx/es/inehrm/ 
9_de_Octubre_de_2016>.
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cuadro 5.1 se muestra el número de propietarios en función de la cantidad de 
registros de propiedad que hicieron en el periodo. 

Del conjunto de propietarios señalados es posible observar que 26 concen-
tran el 46 % de las transacciones de tierras, asentando entre 4 y 39 registros de 
propiedad por persona; en tanto que el restante 54 %, que realizó entre uno y tres 
registros, representa a 215 propietarios. De los 26 propietarios, 3 formaban parte 
de la familia Molina y ocupaban el 14.5 % de los registros de propiedad ocurridos 
en este periodo. Estos registros correspondían a importantes concentraciones 
de propiedad, toda vez que, por ejemplo, las 11 propiedades que hizo el comu-
nero Germán Vega —quien también se dedicó a la compra/venta de terrenos— 
fueron posteriormente revendidas a Ladislao Molina; lo mismo hicieron otros 

CUADRO 5.1 Propiedades de Cuanajo registradas ante notario, 1902-1923

Propietario Propiedades registradas Porcentaje

Arcadio Molina 39 8.2
Ladislao Molina 15 3.2
Andrés Flores Emeterio 15 3.2
Antonio Contreras Reyes 11 2.3
José Reyes 11 2.3
Germán Vega 11 2.3
Rafael Aguirre Zinzun 9 1.9
Manuel Molina 8 1.7
Estanislao Monge 7 1.5
Ramón Caballero 6 1.3
Daniel Huerta Cañedo 6 1.3
Antonio Aguirre Díaz 7 1.5
Germán Alcalá 7 1.5
Eduardo Alcaraz 7 1.5
Germán Díaz Pahua 7 1.5
Carlos García Téllez 7 1.5
8 propietarios 32 6.8
10 propietarios 30 6.3
34 propietarios 68 14.3
171 propietarios 171 36.1
Total 474 100

Fuente: arpprm, Índice, Distrito de Pátzcuaro, 2 libros, 1902-1923.
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propietarios pequeños. Molina, al registrar las propiedades, trataba de que va-
rias pequeñas fracciones quedaran asentadas en el menor número de registros 
de propiedad. 

Junto con los Molina hubo personas que se dedicaron a la compra/venta de 
tierras en la zona, como Antonio Contreras Reyes, quien entre 1906 y 1907 com-
pró 11 potreros en Cuanajo y otros más en Huiramba; o Ramón Caballero, quien 
en 1906 adquirió siete terrenos en Cuanajo, uno en el rancho la Presa pertene-
ciente a la antigua hacienda de Quirínguaro, cinco más en Zurumútaro, dos en 
Tupátaro y seis casas en la ciudad de Pátzcuaro. Antonio Aguirre Zinzun, quien 
fuera representante de los indígenas de Cuanajo, compró a los parcioneros de su 
comunidad varias fracciones de tierra, documentadas en nueve registros. Algu-
nos indígenas acomodados como German Díaz Pahua y Carlos García Téllez 
también figuran en la lista. 

Hasta aquí lo ocurrido en esta pequeña región parece coincidir con la ten-
dencia observada en el estado, en donde el fraccionamiento de la gran propiedad 
dio lugar a un incremento en los ranchos, y pese a que hay una ligera recupera-
ción en el número de haciendas entre 1900 y 1910, la fragmentación de la gran 
propiedad continuó, junto con algunos procesos paralelos de reconcentración 
de la propiedad. Lo anterior podemos observarlo en la acción acaparadora de 
tierras de algunos propietarios al sur de Cuanajo (sobre la relación entre el cre-
cimiento del número de ranchos respecto de las haciendas en Michoacán, véase 
la gráfica 5.6).

GRÁFICA 5.6 Haciendas y ranchos en Michoacán, 1877-1910

Fuente: Secretaría de Economía: 1956, cuadro núm. 47: 41.
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Otros pequeños propietarios surgieron de la fragmentación de las haciendas, 
como Esteban Reyes, sobrino del sacerdote José María Reyes Juárez; José María 
Guizar, el dueño de El Carmen;38 Zacarías Ruelas Guerrero, propietario de La 
Providencia; José y Jesús Domínguez, quienes tenían sus fincas en Quirínguaro; 
así como Nicolás y Rafael Ponce de León, los dueños de la hacienda de Laguni-
llas; y Luis Ortiz Lazcano, dueño de Casas Blancas.

Salvo los tres últimos hacendados, el resto de los propietarios tenían varias 
características compartidas. Sus fincas estaban poco capitalizadas y sus ran-
chos se asentaban en tierras litigadas entre comunidades o estaban en medio de 
herencias disputadas entre particulares. A medida que estos propietarios con-
centraban propiedades, aumentaba el número de personas sin tierra que busca-
ban acceder a la misma mediante contratos de aparcería. Aparecieron pequeños 
ranchos de vocación ganadera, que funcionaban con mano de obra familiar y los 
más grandes entregaban tierras a grupos de aparceros que les trabajaban a me-
dias. Por ejemplo, Ladislao Molina concentró entre 1907 y 1920 casi 2 000 hec-
táreas, las cuales habían pertenecido a la comunidad indígena de Cuanajo y se 
ubicaban en los predios comprendidos entre los cerros de Curameo, Zimbicho y 
Santa Juana. José Reyes primero arrendó y luego compró cada una de las 57 
 fracciones del Plan Tupátaro, que  habían pertenecido a los parcioneros de ese 
pueblo, quienes terminaron siendo sus aparceros.39 Reyes y Andrés Flores Eme-
terio compraron buena parte del predio de Unguarán, el cual había estado en 
disputa entre los pueblos de Tupátaro y Cuanajo.40 El 12 de mayo de 1912, José 
Flores, sobrino del propietario Andrés Flores Emeterio, se casó con Susana Re-
yes, la hija de José, con lo que los intereses de ambas familias quedaron unidos 
por lazos de parentesco. Ambas familias conformaron la ranchería de Pueblo 
Nuevo, integrada por los propietarios aludidos y varios familiares que fungían 
como arrendatarios y aparceros.41

38 arpprm, Pátzcuaro, t. 1, registros 54, 72 y 181 (1912).
39 José Reyes fue uno de los principales arrendatarios de los Domínguez; estaba casado con 

Candelaria Acosta, cuya familia era de pequeños propietarios al norte de Cuanajo. Registros 
en línea <www.familysearch.org>. Parroquia de Santa María Natividad Cuanajo, Matrimo-
nios, 11-1911-1912, rollo 2, 12 de mayo de 1912, f. 53.

40 arpprm, Pátzcuaro, t. 1, registros 16 y 17 (1903), 19 (1906); t. 4, registro 541 (1908); t. 7, registro 
1108, (1910); t. 9, registro 1443 (1910); t. 13, registro 2072 y 2074 (1912); t. 12 registro 2271 (1925).

41 Registros en línea <www.familysearch.org>. Parroquia de Santa María Natividad Cuanajo, 
Matrimonios, 11-1911-1912, rollo 2, 12 de mayo de 1912, f. 53.

about:blank
http://www.familysearch.org
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Los pequeños propietarios emergentes mantuvieron cierto control de sus 
tierras gracias al empleo de formas de aparcería, las cuales eran cruzadas por 
prácticas religiosas afianzadas en vínculos con sacerdotes y grupos seglares de 
la Iglesia católica. Estos grupos mantenían cierta cohesión interna a partir de sus 
relaciones de parentesco, lo que incluía en muchas ocasiones a sus aparceros. 
El desmonte de las fincas recién adquiridas había sido uno de sus primeros nego-
cios, aunque posteriormente formaron propiedades dedicadas a la ganadería y 
la producción de maíz y trigo. 

La historiografía mexicanista ha construido ciertas imágenes del ranchero 
como pequeño propietario ganadero, cuya fuerza de trabajo es principalmente 
familiar (Brading, 1988: 296); que se distingue de los campesinos porque dejó 
atrás su condición de arrendatario o aparcero para convertirse en propietario 
(González, 1995). Algunos estudiosos los ubican como grupos que habitan áreas 
apartadas (Barragán, 1994: 59), en tanto que otros los consideran como un estra-
to integrado al resto de la sociedad (Hoffman, 1994: 219-234). 

Como sostienen Paulina Ultreras y Miguel Ángel Isais (2018: 63), la historio-
grafía de los grupos rancheros en México ha fijado los atributos arriba descritos 
como inmutables, como si la mayoría de ellos fuesen vigentes desde la Colonia 
hasta nuestros días. En el caso que nos ocupa, los rancheros del oriente de Pátz-
cuaro aparecen en una determinada coyuntura temporal y después se vuelven 
un grupo marginal, como veremos adelante. Tampoco son completamente ga-
naderos, sino que participan de un sistema agrícola-ganadero-forestal, y su con-
dición de propietarios no los define como rancheros; por el contrario, los 
rancheros que habitaron el oriente de Pátzcuaro no pueden ser entendidos sin 
considerar sus imbricadas relaciones con arrendatarios y aparceros como parte 
de un sistema complejo en el que las partes tienen cierta codependencia. 

Así, los propietarios emergentes del oriente de Pátzcuaro son muy distintos 
de los rancheros estudiados por Frans J. Schryer (1986: 19-20), pues no formaron 
parte de una pequeña burguesía rural; debido a que sus fincas estaban poco 
 capitalizadas, poseían poca seguridad en la tenencia de la tierra, la cual defen-
dían mediante alianzas con sus aparceros y con el empleo de grupos armados. 
Las formas de aparcería, el pago en especie y el uso de la renta de la tierra como 
parte medular del ingreso de estos grupos los aleja del modelo de agricultura 
capitalizada descrita por Schryer en Pisaflores, actual estado de Hidalgo. Por 
otro lado, su involucramiento en política, a raíz de la integración de grupos 
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armados, también los distingue de otros trabajos que los ubican como habitan-
tes de áreas aisladas desconectadas de los aconteceres de la vida política nacio-
nal (González, 1995). 

El estallido de la Revolución aumentó el tránsito de grupos armados por los 
caminos rurales. En octubre de 1917, Venustiano Carranza pidió al general En-
rique Estrada, entonces jefe de operaciones militares en Michoacán, formar 
 grupos armados que defendieran a las poblaciones rurales. La principal enco-
mienda de Estrada era combatir a las fuerzas de José Inés Chávez, por lo que se 
dio a la tarea de formar defensas civiles en Pátzcuaro y poblados cercanos por 
donde se movía el citado Chávez García (Betancourt, 2014: 346).

Los pequeños propietarios del oriente de Pátzcuaro se organizaron en torno 
al liderazgo de Ladislao Molina para organizar la Defensa Civil de Pátzcuaro, 
quien la integró con sus aparceros y con otros más que trabajaban para el pro-
pietario José Reyes. Las defensas civiles tuvieron entonces una doble caracterís-
tica: por un lado, formaron parte de las clientelas políticas de la facción militar 
revolucionaria que las creó, y por el otro, representaron una fuerza armada que 
los pequeños propietarios usaron para defender sus intereses locales. 

Estrada movilizó a las defensas civiles para apoyar la rebelión de Obregón con-
tra Carranza, después protagonizaron las insurrecciones que culminaron con la 
salida del general Francisco J. Múgica del gobierno de Michoacán. La desig-
nación de Calles en la sucesión presidencial dividió a los grupos militares, inclu-
yendo a las defensas civiles. Las del distrito de Pátzcuaro, formadas por el 
general Estrada, le fueron leales y respaldaron la rebelión delahuertista.42 Con 
la derrota de esta facción, algunos de estos propietarios obtuvieron la amnistía 
y otros se incorporaron al bando cristero (Butler, 1999; Mendoza Arroyo, 2017: 
235-251). Por ello, en coyunturas diferentes, estos propietarios parecieron 
mover se entre las dos tendencias que la historiografía ubica como fuerzas anta-
gónicas: los liberales y los conservadores.43 

42 Líderes como Ladislao Molina, José Cintora, Ponciano Pulido, Domingo Lemus y Simón 
Cortés Vieira pasaron a formar parte de la nueva insurrección. Véase Sánchez Amaro, 2013: 
106-107.

43 Butler (1999) describe al cristero Ladislao Molina como un personaje que se movía entre 
una práctica liberal y diversas acciones de corte conservador, de ahí que fuese descrito 
como un “liberal cristero”. 
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La participación de los pequeños propietarios y sus aparceros en estos mo-
vimientos tenía un trasfondo de intereses locales. De hecho, el ascenso del obre-
gonismo fortaleció el liderazgo de Ladislao Molina, José María Guízar, Zacarías 
Ruelas Guerrero, José Reyes y otros, quienes participaron como funcionarios y 
líderes de grupos armados.44 Cuando Francisco J. Múgica asumió la guberna-
tura del estado en 1920, las defensas civiles formadas por Estrada entraron en 
conflicto con las que el gobernador creó para proteger los Comités Agrarios. 
Ejemplo de ello fueron los asesinatos de Felipe Zinzun y José Vázquez Alcalá, 
 líderes agrarios del pueblo de Opopeo, quienes murieron a manos de la defensa 
encabezada por Ladislao Molina (Boyer, 2003: 101-102).

La posible entrega de tierras a ejidos afectaba de varias maneras a los peque-
ños propietarios, a los arrendatarios y a los aparceros que trabajaban las tierras 
compro metidas con el reparto. Ante la posibilidad de verse privados del acceso 
a la tierra, estos últimos no dudaron en respaldar las posturas políticas de sus 
patrones. Aquí hacen falta estudios que analicen las relaciones entre los parcio-
neros que habitaban rancherías de reciente creación y los propietarios de ran-
chos, pues no sólo eran de tipo laboral sino también familiar, donde había 
 parentescos, compadrazgos, solidaridades, prácticas sociales y religiosas com-
par tidas. Debido a ello, las disputas entre propietarios y el gobierno  agrarista de 
Múgica no fueron únicamente para defender la propiedad privada frente a la 
propiedad ejidal, también fue una disputa por las clientelas políticas que acce-
dían a esas tierras. En el caso de los pequeños propietarios, sus aparceros eran 
su principal respaldo político, económico y militar, en tanto que para el Gobier-
no representaban posibles clientelas que serían integradas al aparato institucio-
nal construido por los gobiernos de la posrevolución (formación de ejidos y 
sindicatos agrarios).

Por lo anterior, luego de la derrota de la facción delahuertista algunos de es-
tos propietarios con fuerza armada continuaron hostigando a los comités a gra-
rios hasta que, en 1928, Lázaro Cárdenas, entonces gobernador de Michoacán, 
fue el encargado de desarmar los últimos reductos de estos grupos y, cuando fue 
presidente, repartió sus propiedades. Si bien eran pequeños propietarios inafec-
tables, su entonces filiación sinarquista y el interés del presidente por tener 

44 Ladislao Molina fue líder de la defensa civil de Pátzcuaro, José María Guízar, presidente 
municipal de Pátzcuaro en 1922, y Zacarías Ruelas Guerrero, el inspector de ganado del 
municipio de Pátzcuaro en 1921. Véase Mendoza y Martínez (en prensa).
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presencia de ejidos en una amplia cobertura territorial, los convirtió en blancos 
del reparto agrario (Mendoza Arroyo, 2017: 289-290).
Así, una parte de los ejidos de la zona oriente de Pátzcuaro se crearon des-
pués de haber expropiado propiedades medianas instaladas en tierras don-
de añejos conflictos de tierras dieron paso a la pequeña propiedad. Si bien 
las pe queñas propiedades tenían cierta protección legal, la percepción guber-
namental sobre estos propietarios, como contrarios al Gobierno y al programa 
agrario, colo có sus tierras en la lista de superficies expropiables. (Véanse los 
 mapas 5.3 y 5.4).45

45 Hubo diversos mecanismos: catalogar sus tierras de temporal como de riego para reducir 
la superficie inafectable, o mediante el uso político de la ley de aparcería que obligaba a 
los propietarios a crear contratos de aparcería en tierras ociosas. Debido a que los únicos 
aparceros que podían asumir estos contratos debían estar inscritos en un sindicato agra-
rio, los aparceros generalmente terminaban formando comités agrarios que solicitaban la 
formación de ejidos en las tierras que trabajaban. (Véase Ginzberg, 1999: 218).

MAPA 5.3 Dotación de ejidos en la zona de Cuanajo, 1921-1934

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de propiedad social, <http://datos.ran.
gob.mx/filescd/dgcat/ran_da_dgcat_poligonos_nucleos_agrarios_mich.kml>.
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Los parcioneros de Cuanajo defendieron lo mejor que pudieron sus tierras del 
centro y norte, aunque perdieron, frente a propietarios privados, el territorio 
sur, los predios de la Cruz de la Vitela, parte de Canacucho y todo el predio 
de Unguarán. Con Lázaro Cárdenas como presidente, los de Cuanajo inten-
taron recuperar las tierras perdidas ante particulares, e incluso pretendieron 
 formar un ejido. Sin embargo, los ingenieros del Gobierno siempre los etique-
taron como propietarios privados.46 En 1931 el ingeniero encargado del reparto 
 analizó las propiedades de Cuanajo registradas en la oficina de rentas. Allí ha-
bía 413 propietarios cuyas extensiones podían ser menores a 10 hectáreas, 185 
que podrían tener entre 10 y 20 has, 131 entre 20 y 30, en tanto que 77 podían 
tener entre 30 y 360 has, aunque los propietarios con montos superiores a 100 
sólo eran un puñado. Si bien, todos los registros tenían el valor de la propiedad, 

46 aga, Pátzcuaro, Bienes Comunales Cuanajo, exp. 443, f. 102. Dictamen de la solicitud de 
dotación de tierras para el poblado de Cuanajo, 1 de febrero de 1933.

MAPA 5.4 Dotación de ejidos en la zona de Cuanajo, 1935-1939

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de propiedad social, <http://datos.ran.
gob.mx/filescd/dgcat/ran_da_dgcat_poligonos_nucleos_agrarios_mich.kml>.
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sólo una parte registró la superficie. Si revisamos los registros que poseen am-
bos datos, veremos que hay mucha disparidad, pues mientras algunas fincas 
valorizaron en 26 pesos la hectárea, otras lo hicieron en 303.

En 1936, un informe de la comisión repartidora señalaba que los propietarios 
minifundistas de Cuanajo concentraban 3 000 hectáreas y reclamaban una 
 superficie tres veces mayor.47 El 4 de febrero de 1980 se publicó una resolución 
presid encial sobre un procedimiento llamado “Reconocimiento y Titulación de 
Bienes Comunales” a favor de ese núcleo organizado de comuneros, la cual les 
reconocía 9 435 ha.48 (Véase el mapa 5.5). ¿Cómo fue posible esto? Entre 1940 y 
1980 hubo negociaciones y diversas presiones entre los integrantes de la c o-
munidad y otros pequeños propietarios que tenían 57 fincas dentro de Cuanajo, 
a fin de que aceptaran quedar contemplados dentro del territorio que ampara la 
resolución de Reconocimiento y Titulación de Bienes comunales. Fue un  proceso 
complicado y difícil, sin embargo, su concreción muestra que incluso las 

47 aga, Cuanajo, Dotación, folio 1422, exp. 12 789, leg. 1, fs. 4-5.
48 Diario Oficial de la Federación, 4 de febrero de 1980, segunda sección, pp. 19-20. Resolución 

sobre Reconocimiento y titulación de Bienes Comunales del poblado denominado Cuanajo, 
municipio de Pátzcuaro, Michoacán (registrada con núm. 8209).

GRÁFICA 5.7 Valor fiscal registrado de los predios rústicos de Cuanajo. 
Rangos de valor y número de personas, febrero de 1931

Fuente: aga, Cuanajo, Dotación, folio 1422, exp. 12,789, leg. 1, fs. 1-6.
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ac tua les comunidades son el resultado de negociaciones con propietarios que 
asu mieron a la comunidad como un espacio o cuerpo de representación co-
lectiva. Varios vecinos de Cuanajo reafirman que la comunidad la integran pro-
pietarios. A su vez, varios ejidos formados a partir de los ranchos de la antigua 
hacienda de  Quirínguaro fueron posibles por la integración política de pequeños 
propietarios minifundistas y aparceros, de manera que ambos terminaron como 
ejidatarios. Finalmente, como académicos hemos estudiado la construcción de 
la ciu dada nía ligada al principio de propiedad, ello como parte de los discursos 
libera les decimonónicos, pero no hemos estudiado lo suficiente, a partir de 
 estudios de caso, la manera en que estos propietarios contribuyeron a la redefi-
nición de los grupos sociopolíticos existentes a finales del siglo xix y su posterior 
 participación en la creación de formas organizativas emergentes, como los eji-
dos y las comunidades indígenas que resurgieron en el siglo xx. 



M
A

PA
 5

.5
 C

om
un

id
ad

es
, e

jid
os

 y
 p

eq
ue

ña
s p

ro
pi

ed
ad

es
 e

n 
la

 z
on

a 
de

 C
ua

na
jo

, 1
98

0

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
a 

pa
rt

ir
 d

e 
ba

se
s 

de
 d

at
os

 d
e 

pr
op

ie
da

d 
so

ci
al

, <
ht

tp
://

da
to

s.r
an

.g
ob

.m
x/

fil
es

cd
/d

gc
at

/r
an

_d
a_

dg
ca

t_
 

po
lig

on
os

_n
uc

le
os

_a
gr

ar
io

s_
m

ic
h.

km
l>

.

C
om

un
id

ad
es

Ej
id

os

Pe
qu

eñ
as

 p
ro

pi
ed

ad
es

Bi
en

es
 C

om
un

al
es

 d
e 

C
ua

na
jo

, 1
97

9

A
nt

ig
uo

 lí
m

ite
 B

ie
ne

s C
om

un
al

es
 C

ua
na

jo

C
ue

rp
os

 d
e 

ag
ua

N

5
2.

5
0

ki
ló

m
et

ro
s

10

Cu
an

aj
o

Pá
tz

cu
ar

o

Ih
ua

tz
io

Tu
pá

ta
ro

O
po

pe
o





625

Archivos

Archivo del Registro Público de la Propiedad de Michoacán (arppm)
Archivo General Agrario, México  (aga)
Archivo General de la Nación, México  (agn)
Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán  (aghpem)
Archivo Histórico Casa Morelos, Morelia  (ahcm)
Archivo Histórico de Notarías, Morelia  (ahn)
Archivo Histórico de la Casa de la Cultura Jurídica de Michoacán (ahccjm)
Archivo Histórico del Poder Judicial de Michoacán (ahpjm)
Archivo Histórico Municipal de Morelia  (ahmm)
Archivo Histórico Municipal de Pátzcuaro  (ahmp)
Archivo Municipal de Zamora  (amz)
British Library Endangered Archives Programme
Conserving Indigenous Memories of Land Privatisation in Mexico, Michoacán’s Libros 

de Hijuelas, 1719-1929 (EAP931), consultado el 26 de febrero de 2023, disponible en 
<https://eap.bl.uk/project/EAP931>.

Family Research, consultado el 26 de febrero de 2023, disponible en 
<www.familysearch.org>.

Entrevista

Entrevista a Raúl Osegueda, 25 de febrero de 2021.

Fuentes consultadas
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Los libros de Hijuelas y el liberalismo decimonónico en Michoacán
•

•

A partir del análisis documental del fondo de Hijuelas, único en su tipo en 
Mé xico, este libro aborda los procesos de individualización de los bienes co-
munales en el México liberal del siglo xix y sus diversas aristas, escenarios y 
simulaciones, así como la respuesta de los habitantes de las llamadas “comu-
nidades indígenas” en Michoacán.

La obra abarca todos los distritos políticos de Michoacán en el siglo refe-
rido, lo que abre un abanico de situaciones que permite estudiar las diferen-
cias y similitudes en el reparto de los bienes comunes en esa entidad. Se revisa 
el papel de las mujeres, de los apoderados y representantes de los indígenas, 
de las comisiones repartidoras, las alianzas intra/extra comunales, el rol que 
 asumieron quienes surgieron como líderes para impulsar o rechazar el repar-
to, entre otros temas.

Sin duda, la aplicación de los principios y legislaciones del liberalismo se 
dio de manera diversa y variable en cada una de las entidades. Por ello, las 

 últimas décadas se han dedicado a examinar ampliamente la manera en 
que los pueblos indígenas fueron percibiendo los cambios en los bienes 
definidos. Y cómo estos cambios también ayudaron a cubrir las necesi-
dades fiscales de las entidades federativas que conformaban el México 
republicano. Lo que, final mente, dio origen al catastro.
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