
 

 

 Ataque contra el pueblo de Tomóchic, violación al derecho de libertad 
de expresión y a la libertad de culto  

20 de octubre de 1892 
 
  

 

a rebelión de Tomóchic fue el primer 
indicio de descontento social contra 
el régimen opresivo de Porfirio Diaz. 

La masacre contra las y los integrantes de la 
comunidad de esa localidad sería el preludio 
de una serie de rebeliones, cuyo objetivo era 
exigir el fin del porfiriato y, con este, de sus 
tácticas represivas.  

 

Ambiente hostil  

Durante la dictadura porfirista se intensificó 
la represión contra cualquier movimiento social o político que perturbara la “paz 
porfiriana”. Por otro lado, se fomentó la inversión extranjera mediante concesiones 
con el objetivo de fomentar el “progreso” del país a costa de la población mexicana. 

L “Era un espléndido día aquel treinta de octubre. 

Había helado fuertemente en la madrugada, 

pero el sol apareció tras las montañas en un cielo 

de azul purísimo. No obstante, continuaba sobre 

el campo el sombrío espectáculo del desastre, y 

los mismos contornos tristes de las casas 

arruinadas y de la iglesia en escombros, ardiendo 

silenciosamente, abandonada, vomitando negras 

humaredas.” 

Heriberto Frías  
Tomóchic 

 



 

 

Por esta razón, en Sonora los yaquis eran despojados de sus tierras por las empresas 
extranjeras. En el caso de Chihuahua, algunos territorios de las comunidades 
tarahumaras eran decisivos para la explotación mineral y forestal, y la instauración 
de un sistema ferroviario.1 

En ese contexto, las y los pobladores de Tomóchic, asentamiento tarahumara, 
fueron desplazados poco a poco hacia su territorio por los empresarios y 
latifundistas. Los hermanos Cruz y Manuel Chávez alzaron la voz ante las 
injustas acciones realizadas por los terratenientes. Además, entre 1888 a 1891 
hubo una sequía que afectaría los escasos territorios dedicados a la 
agricultura; esto intensificaría la crisis social. 

De acuerdo con la historia oficial, el origen del conflicto data de finales de 1891 
cuando un convoy de la compañía británica Pinos Altos –transportaba cerca 
de 45,000 pesos de plata– fue asaltado supuestamente por los pobladores de 
Tomóchic. La difusión del supuesto asalto afectó la situación económica de la 
comunidad, porque las autoridades excluyeron al pueblo de la ruta comercial; 
con ello afectaron la situación económica de los arrieros, los pequeños 
negocios familiares y la contratación de los integrantes en las minas cercanas.2 

 

Desarrollo del conflicto   

El 30 de noviembre de 1891, Cruz Chávez lideró al pueblo de Tomóchic para 
declarar su autonomía. Como respuesta, se movilizaron al sitio las tropas del 
ejército porfirista. El 7 de diciembre sucedió el primer combate entre las fuerzas 
federales y los pobladores de Tomóchic, quienes abandonaron el pueblo y se 
dirigieron a Tutuaca, en la sierra tarahumara.3  

Posteriormente, el 2 de septiembre de 1892, el general José María Rangel 
lideró a un grupo de 350 elementos del ejército, pero sufrió una nueva derrota 
contra 60 de los sublevados (fallecieron 26 soldados).4 El gobierno porfirista 
interpretó estas derrotas como “humillantes”, de tal manera que iniciaría una 
ofensiva directa y devastadora.  

 
1 Francisco Lara y Ana Hilda Vera. “Tomóchic: entre santos y balazos”, https://goo.su/pmct37y  
2 Carlos González Herrera y Alejandro Pinet Plasencia. “Notas sobre la rebelión de Tomóchic”, 
Revista Cuicuilco, https://goo.su/dxgPg  
3 Pablo Serrano Álvarez. Porfirio Díaz y el Porfiriato, https://goo.su/Ytpj  
4 Roberto Corella Barreda. “Teresa Urrea: Dios contra el gobierno” [tesis de maestría], 
https://goo.su/XZ8sSU  
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El 20 de octubre de 1892 poco más del 1,000 soldados arribaron al pueblo de 
Tomóchic. Las tropas ocuparon el cerro de la Cueva para atacar a las y los 
integrantes de la comunidad, quienes se refugiaron en la iglesia y en un par 
de casas.5 Entre el 25 y 26 de octubre la milicia venció a la resistencia local; 
apresó a 43 mujeres y 71 niños, que serían los únicos sobrevivientes. Tres días 
después los y heridos serían fusilados, entre ellos se encontraba el líder, Cruz 
Chávez.  

 

Perspectivas distintas del recuerdo de Tomóchic 

Los registros sobre Tomóchic han planteado diferentes interpretaciones. Por 
un lado, la prensa oficial de la época tergiversó el acontecimiento, clasificando 
a los integrantes del poblado como “indígenas rebeldes” a raíz de su fanatismo 
religioso ocasionado por Teresa Urrea, la “Santa de Cabora”. Así que la participación 
del ejército estaba justificada para restablecer el orden y persuadir a los aldeanos 
de someterse al gobierno.6 La difusión de esta versión calificaba como ilegítimas 
las exigencias agrarias, la libre expresión y la libertad de creencias.  

Por otro lado, Heriberto Frías participó en el trágico episodio; en los siguientes 
años escribiría la novela ¡Tomóchic! Episodios de la campaña de Chihuahua. 
Relación escrita por un testigo presencial, con el propósito de denunciar los 
excesos de las tropas porfiristas contra la población local. La novela fue publicada 
por entregas entre marzo y abril de 1893 en el periódico liberal El Demócrata. La 
primera edición del manuscrito fue en 1894 y las ediciones posteriores llevarían 
por título Tomóchic.  

El libro de Frías se convirtió en un referente del tema con el transcurrir de los 
años, por su prosa realista:  

 

Tomóchic ardía lentamente en las tinieblas […]. Sus últimas pobres chozas, incendiadas 
y desiertas, se consumían en las sombras, allá abajo, diseminadas en la vasta extensión, 
una en un extremo, otras más lejos en el confín opuesto, otras en el centro, cerca de la 
iglesia.7 

 

 
5 Pablo Serrano Álvarez. Porfirio Díaz y el Porfiriato, https://goo.su/Ytpj 
6 Lilian Illades Aguiar. “Disidencia y sedición en la región serrana…” [tesis de doctorado], 
https://goo.su/A64c  
7 Heriberto Frías. Tomochic, https://goo.su/mHmpTJ  
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A partir del libro de Frías se elaboraron diversas obras de teatro, así como la 
película Longitud de Guerra, dirigida por Gonzalo Martínez Ortega en 1976. En 
tiempo recientes se publicó el libro Tomóchic en llamas, escrito por Rubén Osorio. 
El documento aporta nueva información sobre el tema a fin de combatir la historia 
oficial (la rebelión solo respondió a una cuestión de culto).  

Mas adelante, el 25 de octubre de 2011 el Congreso de Chihuahua otorgó el título 
de Pueblo Heroico a Tomóchic.8 Actualmente hay una estatua que rememora 
el conflicto, como símbolo de identidad en la comunidad. Recordar ese episodio 
de la historia de México es honrar a quienes pelearon contra la injusticia durante 
el porfiriato, además de que se reveló un aspecto crucial que sería considerado 
en las siguientes huelgas y movilizaciones contra el gobierno: la rebelión podía 
ser ejercida de distintas maneras.  

 

Imagen: https://goo.su/25zxUS  

 
8 Congreso del Estado de Chihuahua. Decreto donde se declara a Tomochi, Municipio de 
Guerrero…, https://goo.su/kO2LU  
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