
Crítica de libros

la capacidad humana de actuar. Las bio-
grafías, las buenas biografías, concluye la
misma autora, en el texto citado, nos re-
cuerdan que los individuos estamos situa-
dos y condicionados dentro de estructuras
sociales, económicas o discursivas, pero no
somos prisioneros de ellas, y tampoco es-
tamos ciegos. La vida del Vida nos re-
cuerda, con todos sus valores, y también
con sus miserias, las posibilidades de la li-
bertad individual del ser humano. 
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Si en España las investigaciones sobre
los procesos desamortizadores pare-
cen encontrarse en vías de agota-

miento, en América Latina el tema sigue
ocupando un lugar preferente en el debate
historiográfico. En esta ocasión nos encon-
tramos ante un libro que recoge las apor-
taciones de un grupo considerable de in-
vestigadores sobre la desamortización civil,
principalmente en México, aunque tam-
bién se incluye un estudio sobre Guate-
mala. Al ser una publicación colectiva y
con autores de diferente procedencia te-
mática y geográfica, y como el propio libro
indica en su título, las visiones que se pre-
sentan son heterogéneas pero todas valio-

sas. No nos encontramos, con alguna ex-
cepción, con investigaciones de síntesis so-
bre el conjunto de México, sino sobre te-
rritorios concretos como el Distrito
Federal, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, To-
luca, Iztacalco, Chiapas, Michoacán o la
Antigua Guatemala. Todos ellos se presen-
tan con una estructura similar, con unas va-
liosas conclusiones finales y una bibliogra-
fía individualizada. Y he aquí una
característica relevante que es importante
subrayarla: estamos ante estudios concretos
de enorme valor que más tarde permiten
realizar posteriores generalizaciones. Y, al
igual que sucede en España, las conse-
cuencias de los procesos desamortizadores
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no van en una sola dirección, sino que son
diversas en los diferentes territorios de-
pendiendo de una multiplicidad de facto-
res. A la pluralidad de enfoques también
contribuye el origen de los autores, que
también es diverso. La mayoría son histo-
riadores, pero participan antropólogos y
algún politólogo. Todo ello contribuye a
una obra, a veces desigual, pero que, en
conjunto, nos da a conocer significativas
aportaciones basadas en investigaciones re-
cientes de gran valor científico.
Los coordinadores de la obra realizan

además en la introducción una labor que es
de alabar, una contextualización de los es-
tudios que presentan no sólo en el marco
político de América Latina, sino también en
el europeo, en el que demuestran tener un
gran conocimiento de la bibliografía más
actual sobre el tema, incluida sobre todo la
española. Así lo sucedido en México se en-
marcaría en el proceso histórico de con-
formación de los estados liberales a ambos
lados del Atlántico. No olvidemos, por
ejemplo, que la ley de desamortización ci-
vil y eclesiástica mexicana se promulga en
1856, un año después de nuestra ley de De-
samortización General de Madoz. En este
sentido es de gran valor el apartado, que re-
comiendo vivamente titulado «Qué se ha
escrito y discutido en torno a la desamor-
tización civil» (pp. 26-37), que salta con
mucho el ámbito mexicano y es una estu-
penda puesta al día.
Al ser el libro el resultado de un semi-

nario de investigación realizado en torno a
debates historiográficos, la estructura del li-
bro viene de alguna manera a girar alrede-
dor de esos debates, planteados en forma

de preguntas. Así los temas cruciales que se
abordan son el intento de responder a al-
gunas cuestiones centrales que pueden re-
sumirse en tres: el impacto de la desamor-
tización en el mercado de tierras, la
aparición o pervivencia de los derechos de
propiedad y, sobre todo, la cuestión más in-
teresante, las consecuencias del proceso en
los recursos naturales, como los bosques y
el agua. En ocasiones, los estudios plan-
teados no se centran en una de estas cues-
tiones, sino en varias e incluyen otras cola-
terales. Por desgracia se trata de un libro
muy amplio, plural y diverso, que no po-
demos abordar de una manera más siste-
mática por carecer del espacio suficiente.
Por ello, he preferido agruparlos por áreas
temáticas. 
Varios investigadores se centran en una

problemática concreta: los ejidos. Así, Glo-
ria Camacho nos presenta una panorámica
nacional sobre la desamortización de los
ejidos a partir de finales del siglo XIX, con
el objetivo de evaluar los efectos de las le-
yes desamortizadoras para los ayunta-
mientos. Observa un cierto paralelismo con
el caso español, en el que el Estado insistió
en la incapacidad de los pueblos para con-
servar y administrar recursos forestales.
Algo muy similar realiza Aquiles Ávila, pero
para el caso de Guatemala, cuyas leyes pre-
tendían favorecer de manera contradictoria
la propiedad privada, pero manteniendo
en parte la propiedad comunal. La reali-
dad, según el autor, fue la creación de enor-
mes latifundios y la generación de conflic-
tos armados en torno a la tierra. En esta
misma línea, Diana Birrichaga se ocupa, en
línea con los estudios de Scott, de estudiar
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los conflictos agrarios en el estado de Hi-
dalgo entre 1868 y 1870, donde tuvieron
lugar varias sublevaciones populares contra
los hacendados por la posesión de las tie-
rras cuyo éxito, según la autora, fue posible
por la creación de redes de coordinación in-
formales. Y, por último, Eduardo Botello y
Édgar Mendoza estudian lo sucedido con
los bienes de propios, los potreros de Izta-
calco, que fueron privatizados de manera
general en favor de los hacendados. 
Otro grupo de aportaciones han utili-

zado principalmente fuentes jurídicas para
abordar la desamortización. Así Romana
Falcón aborda las consecuencias que sobre
los pueblos comuneros tuvo la desamorti-
zación en el estado de México mediante el
uso de una fuente jurídica, los litigios, que,
concluye la autora, fueron un instrumento
de los actores colectivos dentro de los cau-
ces institucionales por acceder o mantener
a las propiedades que la desamortización
ponía en venta. Dolores Palomo hace lo
propio, pero en este caso en Chiapas a tra-
vés de las fuentes judiciales para poder co-
nocer las estrategias de los pueblos indíge-
nas ante la desamortización. Según la
autora, la vía legal de resistencia fue la más
importante, al dar resultados palpables, de-
jando a un lado la vía insurreccional. Por su
parte, Amanda Torres va más allá de la do-
cumentación jurídica y se centra en la res-
puesta de los pueblos a la legislación agra-
ria en ese mismo estado, comprobando que
los pueblos lograron conservar e incluso
ampliar los ejidos comunes. Un análisis si-
milar nos presenta Antonio Escobar al
abordar las estrategias de los actores socia-
les en los valles centrales del estado actual

de Oaxaca, un marco geográfico sobre el
que ya existía una abundante bibliografía.
Sus conclusiones son similares a las de Ro-
mana Falcón, las leyes liberales de desa-
mortización fueron instrumentalizadas por
los habitantes de los pueblos para acceder
a la propiedad de las tierras del común, así
como los montes y bosques, y que en Oa-
xaca no se centró en la adjudicación sino en
la venta en sí de las tierras previamente ad-
judicadas. En este grupo se puede incluir el
muy interesante estudio de Eric Léonard,
en el que analiza la privatización de la pro-
piedad comunal en Tuxtlas (Veracruz)
desde un enfoque de la economía institu-
cional en el que privilegia los cambios pro-
vocados por la desamortización en las re-
laciones sociales de la sociedad rurales, y
cuyos resultados más significativos fueron
la integración mercantil de los campesinos
y los cambios en los ciclos domésticos de
las familias indígenas. Un enfoque muy si-
milar es el de J. Édgar Mendoza que intenta
desentrañar el éxito de la pequeña propie-
dad en algunas comunidades indígenas en
el centro y sur de México desde la desa-
mortización hasta la reforma agraria pos-
revolucionaria, una temática en la que no
se suele insistir.
Por último, encontramos una serie de

aportaciones que entrelazan la desamorti-
zación con cuestiones ambientales. Así,
Martín Sánchez en un enfoque muy nove-
doso y atrayente nos confronta los cambios
producidos en los paisajes agrarios antes y
después de la desamortización, y que de-
nomina blanqueamiento del paisaje, la
desecación de terrenos pantanosos. En esta
línea Olivia Topete relaciona la desamorti-
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zación entre los usos del agua y la desa-
mortización en el caso del valle de Etla
(Oaxaca). Es evidente que a través de la de-
samortización no sólo se trataba de acceder
a la propiedad, sino al control de los apro-
vechamientos hidráulicos. Por su parte,
Marco Almazán se centra en analizar el
impacto de la política forestal en un caso
concreto, los montes de los pueblos del
Nevado de Toluca. Desde mi punto de vista
estos tres últimos estudios son innovadores
y nos señalan puntos de vista novedosos,
que también se han ido abriendo paso en la
historiografía española de los últimos años. 

En resumidas cuentas, nos encontra-
mos ante una obra relevante que nos pone
al día de las últimas investigaciones sobre la
desamortización en América Latina y, más
concretamente, en México. Y al igual que
opinan sus coordinadores, y aunque el
tema esté en franco retroceso en España,
aún falta mucho camino que recorrer para
saber más sobre la desamortización civil.
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