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P R E S E N T A C I O N 

Es MOTIVO DE ORGULLO PARA EDICIONES FACPYA PRESENTAR EL TRABAJO -

DEL MAESTRO L I C . FLORENCIO DIAZ TAPIA, PORQUE ESTAMOS SEGUROS QUE 

SU CONTENIDO COADYUVARÁ A LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE NUESTROS ALUFCI 

NOS. EN ESTA OBRA, EL MAESTRO DE NUESTRA FACULTAD ENCONTRARÁ UN 

APOYO DIDÁCTICO QUE, S I N LUGAR A DUDAS, CONLLEVARÁ AL A N Á L I S I S DE 

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, P O L Í T I C O S , ECONÓMICOS Y CULTURALES DE -

NUESTRO P A Í S , Y QUE ES EL FUNDAMENTO DE LA F I L O S O F Í A DE LA ECONO-

MÍA CONTEMPORÁNEA Y DEL PENSAMIENTO NACIONAL. 

NOS FELICITAMOS POR COMPROBAR EL INTERÉS DE NUESTROS DOCENTES, -

ELABORAR TEXTOS PROPIOS. EL L I C . DIAZ TAPIA, ENTUSIASTA CATEDRÁ-

T I C O DE FACPYA, HA DEDICADO MUCHAS HORAS A LA INVESTIGACIÓN Y A -

LA CREATIVIDAD PARA APORTAR UN LIBRO DE TEXTO Á G I L Y AMENO, QUE -

V IENE A CUBRIR UNA INGENTE NECESIDAD. EL TESONERO ESFUERZO, DEDL 

CACIÓN Y CARIÑO INCUESTIONABLE QUE T IENE A NUESTRA ALMA MATER, LA 

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN DE LA U . A . N . L . , -

HA HECHO POSIBLE PLASMAR SUS EXPERIENCIAS Y SU INVESTIGACIÓN EN -

EL PRESENTE TRABAJO. 

EL MAESTRO L IC . FLORENCIO DIAZ TAPIA SE HA INTEGRADO A LA LISTA -
IMPORTANTE DE ESCRITORES DE NUESTRA ESCUELA, QUE DAN BRILLO A LA 
NOBLE TAREA DEL EDUCADOR: TRASCENDER LOS UMBRALES DEL AÚtA PARA -
COMUNICAR Y PONER SUS CONOCIMIENTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. 

C.P. GUMERSINDO CANTU HINOJOSA 

DIRECTOR 



Esta segunda v e r s i ó n d e l t e x t o p r e s e n t e , d e d i c a d o a l e s t u d i o d e l 

pensamien to n a c i o n a l m e x i c a n o , l l e g a a manos de l o s e s t u d i a n t e s 

de C o n t a d u r í a P ú b l i c a de F . A . C . P . Y A. en l o s m e j o r e s momentos, y 

ba jo l o s m e j o r e s a u s p i c i o s : Las t e n d e n c i a s académicas a c t u a l e s 

a p u n t a n d e c i d i d a m e n t e h a c i a una r e v a l u a c i ó n p u e s t a e i n a p l a z a b l e 

de l a s m a t e r i a s de Humanidades que f i g u r a n en l o s c u r r i c u l a a c a -

démicos de n u e s t r a F a c u l t a d , y l o s e s p a c i o s y o p o r t u n i d a d e s e d i t o 

r i a l e s son a b i e r t o s y d i s p u e s t o s por e l D i r e c t o r , C . P . Gumers in -

do Cantu H i n o j o s a . 

I n t e n t a r una v i s i ó n g l o b a l de l a s f u e n t e s d e l p e n s a m i e n t o n a c i o -

nal m e x i c a n o ; e n t e n d i e n d o e s t e pensamien to como e l a b i g a r r a d o 

c o n j u n t o de i d e a s , j u i c i o s , hechos e i n s t i t u c i o n e s h a b i d o s en l a 

d i m e n s i ó n t e r r i t o r i a l n a c i o n a l y en todos l o s t i e m p o s ; es t a r e a 

c o m p l e j a y d e l i c a d a . La i n t e n c i ó n de l a u t o r no ha s i d o nunca l a 

de h a c e r h i s t o r i a de M é x i c o . Por l o c o n t r a r i o , se ha q u e r i d o h£ 

c e r h i s t o r i a d e l e s p í r i t u h i s t ó r i c o . 

El compromiso asumido en e l p r e s e n t e t r a b a j o r e p r e s e n t a una t a -

r e a de c o n j u n t o d e s p l e g a d a por e l C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s y de 

Apoyo a l a D o c e n c i a , y d i r i g i d a p e r s o n a l m e n t e por e l L i c . Raúl 

S. Montoya R e t t a , c o o r d i n a d o r g e n e r a l de e s t a d e p e n d e n c i a . La -

a d e c u a c i ó n de l a s i n v e s t i g a c i o n e s b i b l i o g r á f i c a s a l o s programas 

de e s t u d i o v i g e n t e s c o n s t i t u y e un v a l i o s o t r a b a j o a d i c i o n a l . 

El m a t e r i a l que hoy se o f r e c e a l o s alumnos d e l c u a r t o s e m e s t r e 

de C o n t a d u r í a P ú b l i c a , c o n t i e n e e l e s f u e r z o l i t e r a r i o d i r i g i d o a 

l a r e c o p i l a c i ó n , a p u n t a m i e n t o , a n o t a c i ó n , g r a b a c i ó n y compend ia -

c i ó n de temas ? l e c t u r a s , l e c c i o n e s , c h a r l a s , c o l o q u i a s , c o n v e r s a 

s i o n e s y o t r o s t r a t a m i e n t o s de l o s temas que han f o r j a d o e l alma 

y e l pensamien to n a c i o n a l e s h a s t a l a R e v o l u c i ó n M e x i c a n a . Próxi^ 

mámente habremos de t e r m i n a r l a segunda p a r t e , que comprende e l 

p e r í o d o p o s t - r e v o l u c i o n a r i o y contemporáneo de n u e s t r o p a í s . 

Por o t r a p a r t e , e l c o n t e n i d o de e s t e l i b r o ya ha s i d o s o m e t i d o a 

r i g u r o s a prueba por l o s m a e s t r o s de FACPYA, L i c . Juan F r a n c i s c o 



Ocañas J u á r e z y L i c . Ep igmenio T r e v i ñ o S a l a s , q u i e n e s a p l i c a r o n -

e l método c i e n t í f i c o y o b t u v i e r o n m a g n í f i c o s d i v i d e n d o s de l aprer^ 

d i z a j e acusadc por l o s a l u m n o s , según pruebas que p r e s e n t a r o n a l 

P r i m e r Foro I n t e r u n i v e r s i t a r i o de l a C o n t a d u r í a P ú b l i c a de Nuevo 

León , en f e b r e r o de e s t e año . D e f i n i t i v a m e n t e , l a p a s i ó n con que 

l o s m a e s t r o s i m p a r t a n e s t a m a t e r i a s e r a t r a d u c i d a en e l d o m i n i o -

de l medio s o c i a l que todo p r o f e s i o n a l de l a C o n t a d u r í a debe t e n e r , 

y se l e e x i g e , p r i v a d o y p ú b l i c o , en e l que habrá de e j e r c i t a r l a 

c a r r e r a por l a que l a U . A . N . L . l o p o s t u l a a l mercado del t r a b a j o . 

Por ú l t i m o , se a g r a d e c e a l p e r s o n a l que l a b o r a en l a i m p r e n t a de 

FACPYA y se l e r e c o n o c e a l t a m e n t e su d e d i c a c i ó n a l a s a r t e s g r á f i _ 

cas que hoy se pone a l s e r v i c i o de l a t a r é a e d i t o r i a l u n i v e r s i t a ^ 

r i a , a s í como t a m b i é n a l a compañera s e c r e t a r i a Ma. de l P i l a r Lu-

c i o B a r r i e n t o s por su t a r e a m e c a n o g r á f i c a . 

C iudad U n i v e r s i t a r i a de Nuevo L e ó n , f e b r e r o de 1 9 9 0 . 

L i c . F l o r e n c i o D í a z T a p i a 

PRIMERA UNIDAD 

EPOCA PRECORTESIANA 1 

LA NUEVA ESPAÑA 2 

SEGUNDA UNIDAD 

LA INDEPENDENCIA 7 

TERCERA UNIDAD 

MEXICO INDEPENDIENTE 10 

CUARTA UNIDAD 

SEGUNDA ETAPA CONSTITUTIVA 
DEL MEXICO INDEPENDIENTE 18 

LAS FINANZAS PUBLICAS 28 
LA CULTURA (1821 A 1862) 30 

QUINTA UNIDAD x 

LA GUERRA DE REFORMA 33 
LA INTERVENCION TRIPARTITA 35 
LA INTERVENCION FRANCESA 36 
MAXIMILIANO I 39 
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MEXICO CONSTITUCIONAL 
RESTAURACION DE LA REPUBLICA 
EL PORFIRISMO 
EL REGIMEN ECONOMICO 
EL PETROLEO 
LA INDUSTRIA 
EL SISTEMA MONETARIO 
MEXICANO 
LAS FINANZAS PUBLICAS 
EL DESARROLLO CULTURAL 
EL POSITIVISMO 
SINOPSIS CULTURAL 

U N I D A D I 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE: 

DESCRIBIR EL PERFIL DE LA CIVILIZACION AZTECA. 
DESCRIBIR LAS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS MAYORES ENTRE LAS 
SOCIEDADES PREHISPANICAS Y LA CULTURA EUROPEA, ESPAÑOLA, 
CONQUISTADORA. 
EXPLICAR QUE LINEAS DE PENSAMIENTO SE CONFIGURARON EN EL-
MUNDO MESTIZO, EN EL AMBITO CRIOLLO Y EN LOS SECTORES CON 
FORMADOS POR LAS ETNIAS MENORES; ASI COMO EL SURGIMIENTO 
DE UN PENSAMIENTO NACIONAL MEXICANO. 
ENTENDER Y EXPLICAR LOS GRANDES PROBLEMAS COLONIALES EN -
MATERIA ECONOMICA, POLITICA Y SOCIO-CULTURAL QUE TENIA LA 
NUEVA ESPAÑA. HACER COMPARACIONES SOCIO-TECNICAS DE LOS 
LINEAMIENTOS DEL PENSAMIENTO DE ESTA EPOCA CON LOS DEL ME 
XICO ACTUAL. 
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CONFORME AL PROGRAMA ACADEMICO PARA EL L\TO. SEMESTRE DE C . P . 

U N I D A D I 

LOS ANTECEDENTES PREHISPANICOS. EPOCA PRECORTESIANA (AÑO 1 0 0 -

1 5 2 1 D . N . E . ) 

CULTURA MEXICANA: 

A . - T IPOS DE CULTURA. 

1 . - MESOAMERICANA, CULTURA DEL M A Í Z , SUREÑA SEDENTARIA. 

2 . - GRAN SUR, NORTEAMERICANA, NORTE NÓMADA. 

B . - FORMACIONES GRUPALES. 

1 . - IMPERIO TOLTECA. 

2 . - IMPERIO MAYA. 

3 . - IMPERIO AZTECA. 

C . - ORGANIZACION. 

A) ASENTAMIENTOS: CIUDADES - ESTADOS. 
B ) FORMACIÓN SOCIO-CULTURAL: IMPERIO H IDRÁULICO-TEOCRÁTI -

T I C O , DESPÓTICO-MERCANTIL ISTA. 

c ) ORGANIZACIÓN S O C I A L : T R I B A L ; F A M I L I A MONOGÁMICA; C L A -

SES SOCIALES; EDUCACIÓN SEXUADA; D I V I S I Ó N DEL TRABAJO: 

ESPECIAL IZADO. 

D ) RÉGIMEN DE DERECHO: DERECHO PENAL CONSUETUDINARIO, DE-

RECHO C I V I L CODIFICADO, DERECHO MERCANTIL, DERECHO I N -

TERNACIONAL DEL COMERCIO. 

E) OBRAS PUBLICAS: TODAS. 

F ) RÉGIMEN ECONÓMICO: AGRICULTURA I N T E N S I V A , AUTOSUFICIEN 

C I A ; EXCEDENTES; ARTESANADO; ESCLAVISMO; GUERRAS DE -

CONQUISTA. 

G) REGIMEN TRIBUTARIO : PAGO EN ESPECIE ( E L L IBRO DE LOS -

TRIBUTOS) Y EN SERVICIOS PERSONALES, 

H) TENENCIA DE LA T IERRA: PROPIEDAD PRIVADA, SÓLO LA N O -

BLEZA; PROPIEDAD COMUNAL ( C A L P U L L L ) ; LOTES F A M I L I A R E S ; 

TIERRAS PÚBLICAS. 



I ) I N D U S T R I A : ARTESANAL. 

J ) COMERCIO: I N S T I T U C I O N A L , E S P E C I A L I Z A D O , C L A S I S T A ; 

CLASE Y O F I C I O P R I V I L E G I A D O S . 

I I . - 1A COLONIA Y LA NUEVA ESPAÑA. EL VIRREYNATQ ( 1 5 2 1 - 1 8 0 8 ) . 

RFGIMEN ECONOMICO: 

A . - LA AGRICULTURA Y LA PROPIEDAD AGRARIA. 

A ) INTRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN INTENSIVA DEL O L I V O , LA MA-

DERA Y EL T R I G O , EL ARROZ, ETC. 

B ) DESARROLLOS AGRÍCOLAS MASIVOS (PLANTACIONES)J CAÑA DE 

AZÚCAR, ALGODÓN, CACAO Y TABACO. 
c ) GANADERÍA (VERACRUZ Y DURANGO). 

D) LA PROPIEDAD AGRARIA : TODAS LAS TIERRAS POR DERECHO DE 

CONQUISTA PERTENECÍAN AL REY DE ESPAÑA. EL E J I D O , T I E 

RRA COMUNAL PARA SIEMBRA Y PASTOREO. LA DOTACIÓN, T I E 

RRAS DONADAS A LA I G L E S I A Y EXENTAS DE IMPUESTOS ( B I E -

NES DE MANOS MUERTAS). 

LA ENCOMIENDA Y DOTACIÓN ORIGINARON LOS LAT IFUNDIOS DE 

LA I G L E S I A Y DE LOS PARTICULARES. 

ENCOMIENDA.- DOTACIÓN DE T IERRA CON POBLADORES PUESTOS 

AL CUIDADO DEL ESPAÑOL CONQUISTADOR. 

B . ~ LA M I N E R I A . 

EL RÉGIMEN COLONIAL CONVIRTIÓ LA A C T I V I D A D MINERA, ESCASA, ME 

X I C A N A , EN UNA GRAN INDUSTRIA EXCLUSIVA DE LOS ESPAÑOLES: LOS 

MINEROS ERAN CONSIDERADOS MIEMBROS DE LA NOBLEZA Y GOZABAN DE 

P R I V I L E G I O S POL ÍT ICOS Y ECONÓMICOS: TENÍAN DERECHO P R I O R I T A -

RIO PARA OCUPAR PUESTOS PÚBLICOS Y CARRERAS M I L I T A R E S Y R E L I -

GIOSAS. 

C . - LA INDUSTRIA ARTESANA. 

1 . - OBRAJES Y ESTANCOS: LA SEDA, TABACO, EL PAPEL, LA M I N E -

R Í A Y LOS T E X T I L E S , EL JABÓN Y LA PÓLVORA, LA S A L , LA L O -

T E R Í A . 

A ) EL ESTANCO. MONOPOLIO I N D U S T R I A L DEL GOBIERNO ESPAÑOL 

CON PRODUCCIÓN MÁS RENTABLE Y ESTRATÉGICA: CON EL T I E M 

P 0 , SE INCLUYERON LA S A L , P I E L E S , JUEGOS DE AZAR Y EL 

MERCURIO. LA CASA DE LA MONEDA FUE LA PRIMERA Y LA -

- 3 -

MÁS GRANDE DEL CONTINENTE Y LA MÁS RICA DE TODO EL MUN 

DO; EL PESO MEXICANO TENÍA CURSO LEGAL EN E . U . , F L L I P I 

ÑAS, CHINA Y JAPÓN, 

B) EL OBRAJE. FORMA AMERICANA ANTECEDENTE DE LA FÁBRICA 

MODERNA; EN LA NUEVA ESPAÑA LOS OBRAJES ERAN PROPIEDAD 

PARTICULAR DE LOS ESPAÑOLES PARA FABRICAR HILADOS Y TE 

J I D O S DE ALGODÓN Y LANA; LA MANO DE OBRA PROVENÍA DE -

I N D I O S , NEGROS Y P R E S I D I A R I O S . EN LOS OBRAJES LOS ME-

JORES SALARIOS Y HONORARIOS SE CONCEDÍAN A LAS MUJERES, 

SIEMPRE Y CUANDO TUVIERAN ALGÚN PARIENTE QUE TRABAJARA 

Y V I V I E R A EN EL OBRAJE. SE PROHIB ÍA EL TRABAJO DE ME 

ÑORES DE EDAD S I N CONSENTIMIENTO DE PADRES O TUTORES: 

EN CASOS DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE LABORALES EL PATRÓN 

PAGABA LOS GASTOS MÉDICOS Y EL OBRERO REINTEGRABA LOS 

GASTOS CUANDO REGRESABA AL TRABAJO. 

EL REGIMEN LABORAL. 

1 . - LA ENCOMIENDA. BASE I N I C I A L DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMI-

CA COLONIAL (FEUDALISMO AGRARIO) SEMEJANTE A LA EXPLOTA-

CION DEL TRABAJO DE LOS SIERVOS EUROPEOS EN LA EDAD M E -

D I A . EN LA ENCOMIENDA NO PODÍAN E X I S T I R ESTANCOS N I — 

OBRAJES; Y A LOS INDIOS NO SE LES PODÍA EMPLEAR COMO PEO 

NES, ESCLAVOS, SIERVOS O CRIADOS. EL ENCOMENDERO E S P A -

ÑOL T E N Í A PROHIBIDO OCUPAR LAS TIERRAS VACANTES POR MUER 

TE DE LOS DUEÑOS INDIOS Y U T I L I Z A R EL S E R V I C I O DOMÉSTICO 

DE LAS MUJERES I N D I A S . 

2 . - EL PEONAJE. ESTA FORMA DE TRABAJO HIZO DESAPARECER A LA 

ENCOMIENDA MEDIANTE EL DESPOJO DE LA TIERRAS INDÍGENAS -

COMUNALES Y EL EMPLEO DE LOS INDIOS COMO PEONES EN LAS -

HACIENDAS, MINAS Y OBRAJES. 

TAMBIÉN PAGABA UN SALARIO MUY ESCASO, NO EN DINERO SINO 

EN ESPECIE Y EN LAS TIENDAS DE RAYA; LA JORNADA ERA 1 2 -

HORAS D I A R I A S Y LOS PEONES QUE TRABAJABAN EN LAS MINAS -

R E C I B Í A N APARTE DEL JORNAL UN B E N E F I C I O LLAMADO " E L PAR-

T I D O " (50% DEL MINERAL SOBRANTE, DESPUÉS DE DESCONTARSE 

EL D E S T A J O ) . LOS DUEÑOS DE LAS MINAS PROTESTARON Y CON-

SIGUIERON SUPRIMIR EL PARTIDO, A CAMBIO DE AUMENTAR UN -

POCO EL S A L A R I O . 



3 . - LA M I T A . SISTEMA LABORAL INTERMEDIO ENTRE LA ENCOMIENDA 

Y EL PEONAJE; ERA UN TRABAJO FORZADO COMO EL DE LA E N C O -

MIENDA PERO NO EN PROVECHO DEL ENCOMENDERO ESPAÑOL, SINO 

DE U T I L I D A D P Ú B L I C A . A D IFERENCIA DE LA ENCOMIENDA, SE -

PAGABAN UN JORNAL CON CARGO AL GASTO PÚBL ICO, Y ERA EL GO 

BIERNO QUIE E X I G Í A AL ENCOMENDERO LE D IERA LA CUOTA DE MA 

NO DE OBRA NECESARIA Y LA PROPIA AUTORIDAD F I J A B A LA T A -

REA, EL S A L A R I O , DURACIÓN Y CONTRATABA Y V I G I L A B A A LOS -

INDÍGENAS. AL TÉRMINO DE LOS TRABAJO LA AUTORIDAD ERA — 

RESPONSABLE DE ENTREGAR AL ENCOMENDERO LOS INDIOS QUE -

ÉSTE HABÍA APORTADO. 

4 . - EL TRABAJO ESCLAVO. PRACTICADO SÓLO POR LA POBLACIÓN NE-

GRA EN LAS PLANTACIONES DE CAÑA, ALGODÓN, TABACO, ARROZ, 

CACAO Y C H I C L E , EN VERACRUZ, MORELOS, GUERRERO, TABASCO Y 

QUINTANA ROO. 

5 . - L o s GREMIOS. EL GOBIERNO, ORGANIZÓ LOS GREMIOS COMO E N T I 

DADES J U R Í D I C A S , ECONÓMICAS Y LA CALIDAD DEL TRABAJO DE -

TODAS LAS ESPECIALIDADES ARTESANALES. EN 1 8 1 3 QUEDARON -

ABOLIDOS PARA CUALQUIER ARTESANO PUDIERA TRABAJAR L I B R E -

MENTE, VENDER SU PRODUCCIÓN CON INDEPENDENCIA S I N N E C E S I -

DAD DE L I C E N C I A O F I C I A L . 

HACIENDA Y GOBIERNO. 

COMERCIO EXTERIOR E I N T E R I O R . EL COMERCIO EXTERIOR ESTABA RE 

GULADO POR LA CASA DE CONTRATACIÓN DE S E V I L L A Y SÓLO SE PERMI 

T Í A COMERCIAR CON ESPAÑA POR EL PUERTO DE VERACRUZ Y CON FLLJL 

P INAS POR EL PUERTO DE ACAPULCO. ESTABA PROHIBIDO COMERCIAR 

CON OTRAS COLONIAS ESPAÑOLAS. ESTA P R O H I B I C I Ó N GARANTIZABA -

EL CONSUMO DE LA PRODUCCIÓN Y LA OFERTA DE MANO DE OBRA METRO 

POLITANA O PENINSULAR. EL TRÁFICO ESTABA MUY GRAVADO Y LOS -

CONSTANTES ESTADOS DE GUERRA CON FRANCIA E INGLATERRA ENCARE-

C ÍAN LOS FLETES Y LOS PASAJES POR LA V Í A DE IMPUESTOS PARA SU 

FRAGAR ESCOLTAS Y RIESGOS DE NAVEGACIÓN. 

LOS ARTÍCULOS PRINCIPALES DE IMPORTACIÓN ERAN LOS L I C O R E S , 

A C E I T E S , T E J I D O S , FERRETERÍA , MERCERÍA Y PORCELANA. LA EXPOR 

TACIÓN CONSIST ÍA DE PLATA, TINTURAS (PALO DE CAMPECHE), V A I N I 

L L A , AZÚCAR, ORO, CACAO, HARINAS Y A Ñ I L . 

LAS FERIAS COMERCIALES SERVÍAN PARA MOSTRAR LOS ARTÍCULOS DE 
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IMPORTACIÓN Y DE PRODUCCIÓN LOCAL Y PROMOVER SU CONSUMO. LAS 

FERIAS ERAN SAN JUAN DE LOS LAGOS, S A L T I L L O , CHIHUAHUA, TAOS Y 

ACAPULCO, FCUANDO LLEGABA, UNA VEZ AL AÑO LA NAVE DE C H I N A ) . 

GOBIERNO COLONIAL 0 V IRREYNAL. 

AL P R I N C I P I O ERA EJERCIDO POR LOS CONQUISTADORES; LUEGO PASÓ A 

MANOS DEL PODER C I V I L Y HERNÁN CORTÉS LO ENTREGÓ A LA REAL A U -

D I E N C I A , LA QUE PREPARÓ LA LLEGADA DEL VIRREYNATO. LA P O L Í T I -

CA COLONIAL FAVORECIÓ EN TODO Y POR TODO A ESPAÑA; CON E X C E P -

CIÓN DE MÉXICO Y PERÚ, NINGUNA COLONIA ESPAÑOLA ENVIABA RENTAS 

A LA CAP ITAL DEL I M P E R I O , PORQUE LAS RENTAS QUE P E R C I B Í A N LAS 

EMPLEABAN EN SU GASTO PÚBLICO. 

EL SISTEMA HACENDARIO ERA DESORDENADO Y LAS RENTAS PÚBLICAS -

ERAN F I JADAS PARA EL SÓLO PROVECHO DE LA RAMA GUBERNAMENTAL — 

QUE LAS IMPONÍA Y LAS ADMIN ISTRABA. CADA FUNCIÓN DE GOBIERNO 

T E N Í A QUÉ VER POR Y PARA S Í MISMA. A PESAR DEL DESORDEN LA -

NUEVA ESPAÑA ENVIABA REGULARMENTE ALTAS RENTAS A ESPAÑA, Y LA 

CD. DE MÉXICO, POR SER LA C A P I T A L , GOZABA DE TRATOS PREFEREN— 

CIALES EN OBRAS PÚBLICAS Y MANEJO P O L Í T I C O . 

LA ORGANIZACIÓN P O L Í T I C A C O N S I S T Í A DE: EL REY Y SU CONSEJO, -

LA REAL A U D I E N C I A , EL V I R R E Y , LOS GOBERNADORES, LOS I N T E N D E N -

T E S , CORREGIDORES, Y LOS AYUNTAMIENTOS. EL REY CONCENTRABA -

LOS TRES PODERES Y GOBERNABA A TRAVÉS DEL CONSEJO DE I N D I A S Y 

DE LA CASA DE CONTRATACIÓN DE S E V I L L A . EL CONSEJO REAL DE I N -

D I A S ERA UNA ESPECIE DE TRIBUNAL DE C O N C I L I A C I Ó N Y ARBITRAJE -

PARA TODOS LOS ASUNTOS. LA REAL A U D I E N C I A F I S C A L I Z A B A AL V I -

RREY; LOS GOBERNADORES ERAN FUNCIONARIOS C I V I L E S Y M I L I T A R E S ; 

LOS CORREGIDORES V I G I L A B A N A LOS CABILDOS O AYUNTAMIENTOS, - -

ERAN LA FIGURA T Í P I C A ESPAÑOLA DEL GOBIERNO C I V I L EN ESPAÑA Y 

SUS COLONIAS. LOS AYUNTAMIENTOS ERAN RESPONABLES DEL GOBIERNO 

LOCAL Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBL ICOS, I N C L U -

YENDO LOS ALMACENES DE GRANOS PARA REGULAR LOS PRECIOS Y LA 

CARESTÍA , Y REGLAMENTAR LAS INDUSTRIAS Y LOS GREMIOS. LAS — 

FUENTES DEL INGRESO M U N I C I P A L ERAN LAS LLAMADAS " P R O P I O S " ? — 

TIERRAS DADAS A LOS M U N I C I P I O S PARA QUE OBTUVIERAN RENTAS Y -

LAS DEDICARAN AL GASTO PÚBL ICO; LOS IMPUESTOS ERAN FIJADOS / AL 

P R I N C I P I O , POR LOS CONQUISTADORES O GOBERNADORES Y DESPUÉS POR 

EL REY O EL V I R R E Y . 
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6 . - CONDICIONES S O C I A L E S . 

1 . - LA NUEVA ESPAÑA ERA RICA Y PRÓSPERA. 

2 . - T E N Í A POCA POBLACIÓN, EN UN TERRITORIO MUY GRANDE, Y CON-

CENTRADA EN POCAS ENTIDADES. 

3 . - LA POBLACIÓN SE D I S T R I B U Í A EN CLASES O E T N I A S : PENINSULA-

RES, CRIOLLOS ( H I J O S NACIDOS EN AMÉRICA DE ESPAÑOLES P U -

R O S ) , MESTIZOS, INDIOS Y NEGROS. 

4 . - LA M O V I L I D A D SOCIAL ERA POCA Y L I M I T A D A A LOS P E N I N S U L A -

RES Y CRIOLLOS, QUIENES TENÍAN ACCESO EXCLUSIVO A LOS — 

PUESTOS PÚBLICOS, AL COMERCIO, A LAS FUNCIONES RELIGIOSAS 

Y M I L I T A R E S Y A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

5 . - LA UNIVERSIDAD P O N T I F I C I A DE MÉXICO I N S C R I B Í A SOLAMENTE A 

ESPAÑOLES Y CRIOLLOS. LOS MESTIZOS Y LOS INDÍGENAS SÓLO 

TENÍAN DERECHO A LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LAS ESCUELAS DE 

ARTES Y O F I C I O S . 

6 . - LA I G L E S I A T E N Í A MUCHA INFLUENCIA Y P R I V I L E G I O S : SU INFLU 

ENCIA ERA MÁS GRANDE ENTRE LOS INDÍGENAS POR HABER SIDO -

LA ÚNICA I N S T I T U C I Ó N ESPAÑOLA QUE DEFENDIÓ A LOS INDIOS -

DURANTE LA CONQUISTA Y LOS PRIMEROS AÑOS DE LA COLONIA. 

LOS MESTIZOS LA RESPETABAN PORQUE ERA V Í A D I F Í C I L , PERO -

P O S I B L E , PARA OBTENER LUGAR EN EL CLERO Y EN LA M I L I C I A . 

H . - ARTES Y C I E N C I A S . 

1 . - EN LA L ITERATURA: HERNÁN CORTÉS, BERNAL D Í A Z DEL C A S T I L L O , 

LOS FRAILES BERNARDINO DE SAHAGÚN, DIEGO DE LANDA, BARTO-

LOMÉ DE LAS CASAS, MARTÍN DE JESÚS, J A V I E R CLAVIJERO Y EL 

HISTORIADOR INDÍGENA Y P R Í N C I P E AZTECA FERNANDO DE ALBA -

I X T L I X O C H I T L . 

2 . - POETAS: GUTIÉRREZ DE C E T I N A , JUAN DE LA CUEVA, Y EN EL -

TEATRO MATEO ALEMÁN, JUAN RUÍZ DE ALARCÓN Y SOR JUANA — 

INÉS DE LA CRUZ. 

3 . - PERIODISMO: LA PRIMERA PUBLICACIÓN APARECE EN 1 5 4 1 Y EN -

1 7 7 2 EL PRIMER PERIÓDICO: LA "GAZETA" DE MÉXICO. 

4 . - ARQUITECTURA Y ESCULTURA, EL ESPAÑOL MANUEL TOLSÁ. 

I . - SUCESOS MAS IMPORTANTES DE LA V I D A COLONIAL . 

1 . - LAS F IESTAS R E L I G I O S A S ; LA CONMEMORACIÓN DEL S I T I O Y REN-

D I C I Ó N DE MÉXICO-TENOCHTITLAN; LOS O F I C I O S DEL TRIBUNAL 

DE LA I N Q U I S I C I Ó N ; LA APARIC IÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

U N I D A D II 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE: 

1.- EXPLICAR EL DESARROLLO DE LAS IDEAS PROGRESISTAS DE — 
LOS GRUPOS POLITICOS MAS SIGNIFICADOS DE LA INSURGENCIA. 

2.- IDENTIFICAR LAS MOTIVACIONES Y FUENTES PRIMARIAS DEL PEN 
SAMIENTO NACIONAL ACTUAL Y RELACIONARLAS CON LAS IMPERAN 
TES EN ESTE PERIODO HISTORICO DE MEXICO. 
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( 1 5 3 1 ) ; LA REBELIÓN DEL MARQUÉS DEL V A L L E , H I J O DE HERNÁN 

CORTÉS, CONTRA LA DESAPARICIÓN DE LA ENCOMIENDA; LA HUELGA 

DEL OBISPO Y LOS SACERDOTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL I N -

CENDIO DEL PALACIO REAL POR EL PUEBLO QUE RECLAMABA;LA CON 

QUISTA DE LAS F I L I P I N A S ; LA DERROTA DE LOS FRANCESES EN — 

SANTO DOMINGO Y LA TOMA DE POSESIÓN DE ALASKA. EN ESTE CA 

s o LOS RUSOS OCUPARON TIERRAS ESPAÑOLAS AL NORTE DE LAS CA 

L IFORNIAS Y EL REY ORDENÓ AL VIRREY BUCARELLI RESCATAR LOS 

TERRITORIOS INVADIDOS; BUCARELLI ORGANIZÓ SEIS E X P E D I C I O -

NES, Y TODAS CON BUEN É X I T O ; LA ÚLTIMA TUVO DIFICULTADES -

CON LOS INGLESES, QUIENES RECLAMABAN LAS COSTAS DE ALASKA 

COMO LUGAR DE L IBRE ACCESO A TODAS LAS NACIONES. 

U N I D A D I I 

LA INDEPENDENCIA. ( 1 8 0 8 A 1 8 2 1 ) . 

A . - CAUSALES. 

1 . - EXTERNAS: EL L IBERAL ISMO; LA ILUSTRACIÓN Y LOS E N C I C L O P E -

D I S T A S ; LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS INGLESAS EN A M É R Í 

CA; SURGIMIENTO LA MASONERÍA, LA REVOLUCIÓN FRANCESA, LA -

INVASIÓN NAPOLEÓNICA DE ESPAÑA, LAS CORTES DE C Á D I Z , LA — 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y LOS P R I N C I P I O S DE LOS DIPUTADOS ME 

X I CANOS ENCABEZADOS POR RAMOS A R I Z P E . 

2 . - INTERNAS: DESIGUALDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES, POBLACIÓN Y 

DENSIDAD DEMOGRÁFICA POCAS; ECONOMÍA METROPOLITANA Y SUS -

IMPOSIS IONES; P R I V I L E G I O S Y PROHIB IC IONES, INCULTURA GENE-

RAL DE LA POBLACIÓN; INFLUENCIA REL IG IOSA. 

B . - PERIODOS: 

LA GUERRA INSURGENTE DE 1 8 1 0 A 1 8 2 1 , GUERRA C I V I L ENTRE ESPAÑO 

LES Y CRIOLLOS E INDIOS Y MESTIZOS. 

1 . - PERÍODO DE I N I C I A C I Ó N : 1 8 1 0 A 1 8 1 1 , HIDALGO, ALLENDE, R A -

YÓN, MERCADO, ABASOLO Y ALDAMA. 

2 . - PERÍODO DE ORGANIZACIÓN: 1 8 1 2 A ' 1 8 1 5 , MORELOS, MATAMOROS, 

BRAVO Y GALEANA. 

3 . - PERÍODO DE RESISTENCIA : 1 8 1 6 A 1 8 2 1 , M I N A , GUERRERO, TO- -

RRES Y PEDRO MORENO. 

4 . - LA GUERRA NACIONAL INSURGENTE ( F E B . A SEPT. 1 8 2 1 ) o LA CON 

SUMACIÓN. 



C , " l HIDALGO: RECONOCIMIENTO DE LA CORONA ESPAÑOLA, CREACIÓN DE 

LA MONARQUIA MEXICANA, HEGEMONÍA DEL GOBIERNO CRIOLLO Y -

CONSERVACIÓN DE LAS FORMAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS ESPAÑO-

LAS CENTRALISTAS. DESEABA LA AUTONOMÍA DE LA NUEVA ESPAÑA, 

PERO NO LA INDEPENDENCIA TOTAL DE MÉXICO. 

2 - MORELOS: "LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN": INDEPENDENCIA TO 
TAL DE ESPAÑA, IMPLANTACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL L I B E R A L 

REPUBLICANO; REFORMA ECONÓMICA, CONFISCACIÓN DE LOS B IENES 

DE ENEMIGOS DE LA INDEPENDENCIA MEXICANA, DESCONOCIMIENTO 

DE PODERES EXTRANJEROS; SOBERANÍA Y AUTO -DETERMINACION; -

A B O L I C I Ó N DE LA E S C L A V I T U D , LOS P R I V I L E G I O S , Y LAS CASTAS, 

RESTRICCIÓN A LA I G L E S I A Y AL E J E R C I C I O ; REPARTO AGRARIO. 

3 - LA SUPREMA JUNTA N A C I O N A L : RAYÓN, LLCEAGA Y VERDUZCO, I N -

TENTÓ PONER EN PRÁCTICA EL MANIFIESTO Y LOS PLANES DE PAZ 

Y GUERRA DEL DR. COSS. LA JUNTA SE DISOLVIÓ PORQUE NADIE 

LA TOMABA EN CUENTA; ANTE ESTE FRACASO, MORELOS OFRECE EL 

CONGRESO NACIONAL EN C H I L P A N C I N G O , CON OCHO DIPUTADOS (MUR 

G U Í A , HERRERA, LOS ANTERIORES MIEMBROS, D R . COSS, BUSTAMAN 

TE Y QUINTANA R o o ) . ESTE CONGRESO NOMBRÓ A MORELOS GENE-

R A L Í S I M O " Y DECLARÓ LA INDEPENDENCIA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 

1 8 1 3 . EN MICHOACÁN SE E X P I D I Ó " E L DECRETO CONSTITUCIONAL 

PARA LA L I B E R T A D DE LA AMÉRICA M E X I C A N A " , O CONSTITUCIÓN -

APATZINGÁN EN OCTUBRE DE 1 8 1 4 , DE CORTE L I B E R A L R E P U B L I C A -

NO, C O N S T I T U C I O N A L I S T A Y CON D I V I S I Ó N DE PODERES. 

4 - EN EL PERÍODO DE R E S I S T E N C I A DESTACAN LAS IDEAS L I B E R A L E S 

N A C I O N A L I S T A S Y ANTIMONÁRQUICAS DE FRANCISCO MLNA Y GUERRE 

RO" ESTE ÚLTIMO RESCATA LOS P R I N C I P I O S DE LA JUNTA N A C I O -

NAL Y REUNE EN UN SÓLO EJÉRCITO A LAS FUERZAS DE NICOLÁS -

BRAVO, LOS HERMANOS RAYÓN Y GALEANA. 

D > ANTECEDENTES: 

1 - EL RETORNO DE FERNANDO V I I : LA AF IRMACION DE LA CONSTITU 

CIÓN ESPAÑOLA, LA JUNTA DE LA PROFESA E I T U R B I D E ( M O V I M I E N 

TO C L E R I C A L EN CONTRA DE LA I N D E P E N D E N C I A ) , CAMPAÑA DE I ~ 

TURBIDE CONTRA GUERRERO, 1 6 SEPTIEMBRE 1 8 2 0 ; I T U R B I D E Y EL 

PLAN DE I G U A L A : AUTONOMÍA DE LA C O L O N I A , MONARQUÍA M E X I C A -

NA, PERO C O N S T I T U C I O N A L , PROTECCIÓN AL CLERO Y SUS B I E N E S , 

FUEROS Y P R I V I L E G I O S A LA CLASE ALTA ( L A S TRES G A R A N T Í A S : 

R E L I G I Ó N , UNIÓN E I N D E P E N D E N C I A ) . LOS A N T I L I B E R A L E S Q U E -

R Í A N LA MONARQUÍA PROPIA O EXTRANJERA, LOS L I B E R A L E S LA S E -

PARACIÓN TOTAL DE ESPAÑA. I T U R B I D E OFRECÍA AMBAS GARANTÍAS 

Y EL PLAN DE I G U A L A : L I B E R A C I Ó N DE I N D I O S Y M E S T I Z O S : C R I O -

LLOS INDEPENDIENTES DEL GOBIERNO ESPAÑOL; HEGEMONÍA ECONÓM1 

CA DE LA I G L E S I A , EL EJÉRCITO Y LA CLASE A L T A . ESTA FÓRMU-

LA I T R U B I D I S T A J U S T I F I C Ó EL CARÁCTER DE GUERRA NACIONAL . 

2 . - EL BANDO DE GUERRERO Y DEMÁS INSURGENTES L I B E R A L E S INDEPEN-

DENDISTAS ACEPTÓ EL PLAN DE I G U A L A ; EN FEBRERO 1 8 2 1 EL V I -

RREY APODACA RENUNCIA , V I E N E EN SU LUGAR EL V IRREY 0 'DONJOU 

( L I B E R A L ENVIADO POR LAS CORTES DE C Á D I Z , LA QUE RECIÉN H A -

B Í A GANADO EL ENFRENTAMIENTO CON FERNANDO V I I ) , EL NUEVO — 

VIRREY ACEPTA EL PLAN DE IGUALA MEDIANTE UN CONVENIO - T R A T A 

DO DE CÓRDOVA- CON I T U R B I D E : S I EL PUEBLO NO ACEPTABA A UN 

REY ESPAÑOL, SE E L E G I R Í A UN SOBERANO MEXICANO. EL 2 1 DE -

SEPTIEMBRE DE 1 8 2 1 EL EJÉRCITO TRIGARANTE ENTRA A LA CD. DE 

MÉXICO, CON LO QUE SE CONSUMA LA INDEPENDENCIA P O L Í T I C A , PE 

RO NÓ LA L I B E R A C I Ó N SOCIOECONÓMICA DEL PUEBLO. 

E . - S I T U A C I O N ECONOMICA: 

LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DESTRUYÓ POR COMPLETO EL APARATO PRO 

D U C T I V O ; EL GOBIERNO V I R R E I N A L COLONIAL AUMENTÓ LOS IMPUESTOS -

PARA PAGAR LOS GASTOS DE GUERRA, ESTABLECIENDO DONATIVOS FORZO-

SOS Y R E Q U I R I Ó A EMPRÉSTITOS. LA M I N E R Í A ESTABA PRÁCTICAMENTE 

P A R A L I Z A D A ; LA AGRICULTURA ERA INCOMPETENCIA; LA I N D U S T R I A NO -

T E N Í A APOYO O F I C I A L , POR FALTA DE D I N E R O , NI APOYO P R I V A D O , POR 

LA FALTA DE GARANTÍAS. LA ÚNICA A C T I V I D A D RENTABLE ERA LA C O -

M E R C I A L , DEBIDO A LAS IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS Y AL IMENTOS. 

LA HACIENDA PÚBLICA PADECÍA D É F I C I T CRÓNICO: LAS RENTAS ERAN -

POR $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 Y LOS GASTOS ERAN POR $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 Y LA D I F E R E N -

C I A SE ENVIABA A ESPAÑA. A PARTIR DE LAS GUERRAS DE INDEPENDEN 

C I A YA NO SE ENVIÓ DIENRO A ESPAÑA, NI SE PUDIERON CUBRIR LOS -

GASTOS PROPIOS. 

F . - S I T U A C I O N GENERAL: 

DESPUÉS DE ONCE AÑOS, EL PUEBLO H A B Í A ALCANZADO SU L I B E R T A D PO-

L Í T I C A , PERO SOLAMENTE EN TEORÍA Y NO SE H A B Í A SOLUCIONADO LA -

S I T U A C I Ó N ECONÓMICA; H A B Í A CARENCIA DE D I R I G E N T E S A D M I N I S T R A T I -

VOS Y P O L Í T I C O S . I T U R B I D E NOMBRA UNA JUNTA P R O V I S I O N A L GUBERNA 



U N I D A D III 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL APRENDIZAJE: 

EXPRESAR EL PROCESO DE LA CREACION REPUBLICANA NACIONAL. 
DETERMINAR LAS CAUSAS QUE GESTARON LA CONSTITUCION DE 1824 
Y SUS OMISIONES Y ADOLECENCIAS. 
EXPLICAR LAS DIFERENCIAS IDEOLOGICAS DE LOS MODELOS LIBERAL-
FEDERAL ISTA-REPUBLICANO Y CONSERVADOR-LIBERAL MODERADO-REPU-
BLICANO-CENTRALISTA. 
DESCRIBIR LOS ESQUEMAS ECONOMICOS, SOCIALES Y POLITICOS EXIS 
TENTES Y EN PUGNA. 
DESCRIBIR LAS CONDICIONES DE LAS DOCTRINAS EN MATERIA DE: — 
TRABAJO, ECONOMIA, INDUSTRIA, FINANZAS PUBLICAS, COMERCIO, -
TENENCIA DE LA TIERRA, REGIMEN AGROPECUARIO, INSTITUCIONES -
DE CREDITO, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EDUCACION, TECNOLO 
GIA SOCIAL E INDUSTRIAL, MODELOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACION 
PUBLICA Y ASUNTOS POLITICOS DEL ORDEN INTERNO Y LAS RELACIO-
NES INTERNACIONALES; ASI COMO DE LAS CREACIONES, AVANCES Y 
ESTUDIOS CULTURALES ALCANZADOS EN ESTA ETAPA PRIMERA DE LA -
VIDA INDEPENDIENTE DE MEXICO. 
EXPLICAR EL PROCESO DEL ARRAIGO DEL LIBERALISMO COMO FUENTE 
INSPIRADORA DEL MOVIMIENTO BURGUES MEXICANO Y SUS CONSECUEN-
CIAS POSTERIORES ( EL JURISMO, EL PORFIRIATO, LA REVOLUCION 
DE 1910, LA MODERNIDAD MEXICANA, EL MAXIMATO, EL CARDENISMO, 
EL ALEMANISCO, EL POPULISMO, ETC.). 
CONOCER LA LINEA DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CONSERVADOR Y 
LAS CONSECUENCIAS DE SUS POSTULAPOS (LA GUERRA DE REFORMA, LA 
INTERVENCION, EL SEGUNDO IMPERIO MEXICANO, EL JUARISMQ, EL -
PORFIRISMO, EL MAXIMATO, EL ANTI-CARDENISMO, EL ALEMANISMO, 
EL DIAZ-ORDACISMO, OCTUBRE DE 1968, EL POPULISMO, ETC.). 
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T I V A ( 3 8 PERSONAS R I C A S , ARISTÓCRATAS Y REPRESENTANTES DE ALTO -

CLERO) . SE REDACTA EL ACTA DE INDEPENDENCIA DEL IMPERIO MEXICA-

NO, SEGÜN LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE IGUALA Y EN EL TRATADO DE 

CÓRDOBA Y SE NOMBRA UNA REGENCIA, COMO PODER EJECUTIVO, CON CUA-

TRO M I N I S T E R I O S (RELACIONES, JUS T I C I A , GUERRA Y H A C I E N D A ) . LA 

JUNTA CONVOCÓ A ELECCIONES PARA EL CONGRESO NACIONAL; POR CADA -

PROVINCIA A S I S T I E R O N CUATRO DIPUTADOS (UN SACERDOTE, UN M I L I T A R , 

UN ABOGADO Y UN D IR IGENTE S I N D I C A L ) ; EL CONGRESO TUVO DOS C Á M A -

RAS, LA ELECCIÓN FUE DIRECTA Y SE INSTALÓ EL 2 4 DE FEBRERO DE -

1 8 2 2 Y SE PROCLAMÓ SOBERANO. 

U N I D A D I I I 

MEXICO INDEPENDIENTE. ( 1 8 2 1 A 1 8 3 5 ) , 

A . - PRIMER PERIODO: 

1 . - EL IMPERIO MEXICANO: ( 1 8 2 1 A 1 8 2 3 ) . EL CONGRESO NACIONAL 

ESTABA D I V I D I D O EN DOS PARTIDOS, EL DE LOS L IBERALES E X I N -

SURGENTES, MASONES DEL R ITO ESCOCÉS Y REPUBLICANOS, QUE SE 

APOYABAN EN LAS CLASES MEDIAS Y POPULARES; Y EL PARTIDO DE 

LOS EXREAL ISTAS, BORBONISTAS (AMIGOS DEL IMPERIO ESPAÑOL -

EN MÉXICO) Y MONARQUISTAS, (AMIGOS DE ÍTURBIDE Y EL I M P E -

RIO MEXICANO) . 

A ) I T U R B I D E CONSIGUE APOYO DEL L ÍDER L I B E R A L GOMÉZ F A — 

R Í A S , GANA LA VOTACIÓN A SU FAVOR, DISUELVE DE INME-

D I A T O AL CONGRESO, CONVOCA A UNA JUNTA NACIONAL I N S -

T ITUYENTE PARA REDACTAR LA CONSTITUCIÓN DEL IMPERIO 

MEXICANO Y SE NOMBRA EMPERADOR. 

B) J A L I S C O Y YUCATÁN SE SEPARAN DE MÉXICO. 

c ) SANTA ANNA, GUERRERO Y BRAVO SE REBELAN. 

D) I T U R B I D E INSTALA EL CONGRESO Y ENTREGA EL PODER EN -

MARZO DE 1 8 2 3 ; EL CONGRESO DECLARA NULOS EL PLAN DE 

IGUALA, EL TRATADO DE CÓRDOBA Y EL IMPERIO MEXICANO. 

B . - SEGUNDO PERIODO: 

2 . - SE E L I G E UN GOBIERNO P R O V I S I O N A L : ( 1 8 2 3 - 1 8 2 4 ) : CELESTINO 

NEGRETE, BRAVO, GUERRERO, BUSTAMANTE Y GUADALUPE V I C T O R I A , 

Y SE NOMBRA AL L I C . LUCAS ALAMÁN MIN ISTRO DE RELACIONES -

EXTERIORES; ERA EL VERDADERO GOBERNANTE A PESAR DE SU RE-

CONOCIDA F I L I A C I Ó N A N T I L I B E R A L . 

A ) POR RECOMENDACIÓN DE ALAMÁN SE OBTIENE UN PRÉSTAMO DE 

DE 1 6 MILLONES DE INGLATERRA, NACE LA DEUDA PÚBLICA -

EXTERNA. 

B) EN J U L I O DE 1 8 2 3 CENTROAIMÉRICA SE INDEPENDIZA DE MÉXJ. 

c o ; CHIAPAS SE SEPARA DE GUATEMALA Y SE INTEGRA A MÉ-

X ICO Y YUCATÁN REGRESA A LA SOBERANÍA. 

c ) EL CONGRESO SEGUÍA D I V I D I D O , AHORA ENTRE L I B E R A L E S , -

REPUBLICANOS, FEDERALISTAS Y CONSERVADORES, MONARQUIS 

T A S , CENTRALISTAS. 

D) EL CONGRESO, EN ENERO DE 1824 ,APROBÓ EL ACTA CONSTITU 

T I V A DE LA REPÚBLICA FEDERAL E I N I C I Ó LA REDACCIÓN DE 

LA CONSTITUCIÓN. CHIAPAS Y YUCATÁN SE SEPARARON COMO 

ESTADOS INDEPENDIENTES. 

3 . - EN OCTUBRE DE 1 8 2 4 SE PROMULGA LA CONSTITUCIÓN DE LOS E . U . 

MEXICANOS; CON UN GOBIERNO REPUBLICANO, REPRESENTATIVO, PO 

PULAR ( 1 9 ESTADOS, 4 TERRITORIOS Y LA CREACIÓN DEL D . F . ) . 

ESTA CONSTITUCIÓN SEGUÍA LOS MODELOS L IBERALES ESPAÑOLES Y 

FRANCESES, CON UN GOBIERNO FEDERAL SEMEJANTE AL DE LOS — 

E . U . A . 

4 . - CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTITUCIÓN DEL 2 4 : INTOLERANCIA -

R E L I G I O S A ; P R I V I L E G I O S AL CLERO Y AL EJÉRCITO; GARANTÍAS -

I N D I V I D U A L E S ; FOMENTO A LAS I N D U S T R I A S ; COMUNICACIÓN Y R E -

LACIONES INTERNACIONALES; INSTRUCCIÓN PÚBLICA SUPERIOR PO-

PULAR Y ENSEÑANZA L A I C A . SLN EMBARGO, NO SE DABA SOLUCIÓN 

AL RÉGIMEN COLONIAL DE TENENCIA DE LA T I E R R A , N I AL R É G I -

MEN COLONIAL LABORAL EXPLOTADOR. LA L IBERTAD P O L Í T I C A Y -

LA IGUALDAD ECONÓMICA PUSO EN DESVENTAJA A LAS CLASES POPU 

LARES, PORQUE NO SABÍAN EJERCER SUS DERECHOS O LOS PERDÍAN 

O SE LOS BURLABAN. SE INTENTABA PROTEGER A LA INDUSTRIA -

CONTANDO CON LOS RECURSOS NATURALES Y APLICANDO LA TEORÍA 

M E R C A N T I L I S T A , PERO NO H A B Í A MANO DE OBRA C A L I F I C A D A , N I -

MAQUINARIA APROPIADA PARA CUBRIR EL PLAN DE ALAMÁN Y ENTRAR 

A LA NUEVA ECONOMÍA BASADA SOBRE LA REVOLUCIÓN I N D U S T R I A L . 

C . - TERCER PERIODO: 

LA PRIMERA REPÚBLICA FEDERAL Y LA PRIMERA REFORMA L I B E R A L , -

( 1 8 2 4 A 1 8 3 5 ) . 

5 . - PRESIDENCIA DE GUADALUPE V I C T O R I A . LOS L IBERALES F E D E R A -

L I S T A S LOGRARON EL VOTO DEL CONGRESO A FAVOR DE GUADALUPE 



V I C T O R I A ( L I B E R A L , MASÓN DEL RITO AMERICANO , INTRODUCIDO A 

MÉXICO POR EL REPRESENTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, POIN 

SETT DESPLAZANDO A LOS LIBERALES MASONES, DEL RITO ESCO-

CÉS, 'cONSERV ADORES Y CENTRALISTAS). 

A) EL GOBIERNO S I G U I Ó ENDEUDÁNDOSE CON EL EXTRANJERO. -

SE FIRMÓ UN CONCORDATO CON EL VATICANO PARA L I M I T A R -

EL PODER P O L Í T I C O Y ECONÓMICO DE LA I G L E S I A EN MÉXICO. 

B) LUCAS ALAMÁN CONSIGUE QUE INGLATERRA RECONOZCA LA I N -

DEPENDENCIA DE MÉXICO Y OFREZCA C A P I T A L E S , Y QUE SE -

FIRMEN CONVENIOS COMERCIALES CON ALEMANIA . 

c ) ALAMÁN ACONSEJABA MÉXICO DEBÍA APARTARSE DE LOS EUA Y 

COMBATIR LA DOCTRINA MONROE (AMÉRICA PARA LOS AMERICA 

NOS) POR TRAMPOSA. ESTA DOCTRINA AFIRMABA LA INDEPEN 

C I A Y LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES AMERICANAS 

Y E X I G Í A LA NO INTERVENCIÓN DE LAS POTENCIAS EUROPEAS. 
6 . - EN 1829 ,GUERRERO, TAMBIÉN L I B E R A L Y MASÓN DEL R ITO AMERICA 

NO, PROCLAMABA UN GOBIERNO FEDERALISTA E INSPIRADO EN EL -

IDEARIO DE MORELOS. 
E) LOS MEXICANOS REALISTAS O MONARQUISTAS, CENTRALISTAS, 

CONSERVADORES, CONSIGUIERON QUE ESPAÑA INTENTARA LA -

RECONQUISTA DE MÉXICO MEDIANTE UN EJÉRCITO QUE LLEGÓ 

AL MANDO DEL BRIGADIER BARRADAS; ÉSTE FUE DERROTADO -

POR SANTA ANNA Y MIER Y TERÁN. 
F ) BUSTAMANTE, L I B E R A L CENTRAL ISTA, SE REBELA CONTRA GUE 

RRERO Y OBTIENE LA D E S C A L I F I C A C I Ó N DE GUERRERO POR EL 

CONGRESO. 

D . - CUARTO PERIODO: 

7 fnORIERNO INTERINO DE BUSTAMANTE, (185C A 1 8 3 2 ) . 
A) EL LEMA DEL GOBIERNO FUE: "ORDEN Y REVOLUCIÓN I N D U S -

TRIAL" . SE DIO GRAN IMpULSO AL PROGRAMA DE ALAMÁN, -

PERO PROCURANDO EL APOYO FINANCIERO DE E .U .A . SE PRO 

PICIO LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y SE PUSO EN ORDEN AL EJÉR 

CITO. 
B) SE CREÓ EL BANCO DE A V Í O Y LA D IRECCIÓN DE INDUSTRIAS, 

CON ALAMÁN AL FRENTE. 

c ) L o s L I B E R A L E S , MASONES, FEDERALISTAS, SE REBELARON Y 

BUSTAMANTE ORDENA LA MUERTE DE GUERRERO. 

D) SANTA ANNA DERROTA A BUSTAMANTE Y GANA LA PRESIDENCIA. 

QUINTO PERIODO: 

GOBIERNO DE SANTA ANNA. ( 1 8 3 3 A 1 8 3 4 ) . 

A) SANTA ANNA DEJA EL PODER EN MANOS DE GÓMEZ F A R Í A S . 

B) GÓMEZ F A R Í A S , EN 1 8 3 4 , I N I C I A LA PRIMERA REFORMA L I B E -

RAL R A D I C A L : SE PROHIBIERON LOS P R I V I L E G I O S A LA I G L E -

S I A , LOS DIEZMOS, LOS B IENES PÍOS Y MIS IONEROS, Y SUS 

NEGOCIOS, LOS VOTOS MONÁSTICOS, LA EDUCACIÓN REL IG IOSA 

O F I C I A L , LOS COLEGIOS REGENTEADOS POR LA I G L E S I A Y LA 

UNIVERSIDAD P O N T I F I C I A . SE CREÓ LA D IRECCIÓN GENERAL 

DE INSTRUCCIÓN P Ú B L I C A . LA PARTE RELATIVA A LA P R I M E -

RA REFORMA EDUCATIVA FUE INSPIRADA POR LAS IDEAS DEL -

DR. L U I S MORA. 

c ) SE D I S O L V I Ó EL EJÉRCITO Y SE CREÓ LA M I L I C O NACIONAL. 

D) SE AFECTARON LOS B IENES Y LAT IFUNDIOS DE LA I G L E S I A Y 

DE LOS PARTICULARES CONTRARIOS AL GOBIERNO, PARA FINAN 

CIAR EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA, QUE SUMABA -

YA 1 0 0 MILLONES. 

E) A P R I N C I P I O S DE 1 8 3 5 LA I G L E S I A D I R I G E UN MOVIMIENTO -

ARMADO BAJO EL LEMA DE " R E L I G I Ó N Y FUEROS" (O P R I V I L E -

G I O S ) ; SANTA ANNA REGRESA, DEROGA LAS LEYES DE REFORMA 

DE GÓMEZ F A R Í A S , SOMETE A LA I G L E S I A Y A LAS CLASES AL 

T A S , VUELVE A DEJAR EL PODER EN MANOS DE GÓMEZ FARÍAS 

QUIEN REIMPONE SUS LEYES DE REFORMA. 

9 EL RÉGIMEN AGRÍCOLA. 

A ) LA AGRICULTURA NO SE DESARROLLABA POR CARENCIA DE UNA 

DEMANDA QUE TUVIERA INGRESOS D I S P O N I B L E S . 

B ) I P INDUSTRIA NO CONSUMÍA INSUMOS AGRÍCOLAS, 

c ) SE PRETENDÍA MEJORAR LA AGRICULTURA INTRODUCIENDO NUE-

VAS ESPECIES VEGETALES: UVA DE PORTUGAL, OLIVO DE CÓR-

CEGA, L I N O DE NUEVA ZELANDA, ARRCZ DE CHINA Y PAPA DE 

COLOMBIA. 

D) SE ADOPTÓ UNA P O L Í T I C A DE L IBERACIÓN DE IMPUESTOS A -

LOS AGRICULTORES Y PREMIOS A LOS MEJORES PRODUCTORES. 

E) ALAMÁN DECRETÓ EN 1 8 2 3 LA EXENCIÓN DE IMPUESTOS Y DERE 

CHOS A LAS PLANTACIONES, HASTA POR 1 0 AÑOS. 

1 0 . - EL RÉGIMEN AGRARIO. 

A ) EN 1 8 2 4 SE DECRETÓ UNA LEY PARA IMPEDIR EL ACAPARAMIEN 

TO DE TIERRAS OCIOSAS PROPIEDAD DE LA NACIÓN, PARA DES 



TIMARLAS A LA COLONIZACIÓN* SE TOMÓ EL ISTMO DE LEHUAN-

TEPEC COMO BASE PARA COLONIZAR EL SURESTE DEL P A Í S , EN 

1 8 3 0 SE DECRETÓ AL LEY DE COLONIZACIÓN Y SE OFRECIERON 

INSTRUMENTOS DE LABRANZA Y TIERRAS EN FORMA GRATUTITA , 

Y S I N PAGOS DE IMPUESTOS, A MEXICANOS Y EXTRANJEROS. 

B ) SE H IC IERON GRANDES INVERSIONES Y SE OBTUVIERON POBRES 

RESULTADOS, PORGUE LA POBLACIÓN SEGUÍA A LA B A J A . 

LAS COMUNICACIONES Y LOS TRANSPORTES. 

A ) L o s CAMINOS Y LOS PUERTOS ESTABAN ABANDONADOS Y ERAN LOS 

MISMOS DEL VIRREYNATO, 

B ) EL COMERCIO MARÍTIMO SE ESTANCÓ Y LUEGO DESCENDIÓ. 

c ) SEGUÍA VIGENTE EL MONOPOLIO EXTRANJERO (ESPAÑOL) DE NA-

VES, PUERTOS Y A S T I L L E R O S . 

D) AL MOMENTO DE LA INDEPENDENCIA, MÉXICO NO T E N Í A UN SOLO 

BARCO. UNA PARTE DEL PRÉSTAMO QUE P I D I Ó I T U R B I D E SE DE 

DICÓ A LA CREACIÓN DE LA MARINA NACIONAL: UN BARCO. 

LA M I N E R Í A . 

PRÁCTICAMENTE DE 1 8 2 1 A 1 8 8 0 LA M I N E R Í A NO PROGRESÓ Y PERDIÓ 

LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN ALCANZADOS DURANTE LA COLONIA. SE 

MANTUVO VIGENTE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA QUE ESTABLECÍA EL MO 

NOPOLIO ESTATAL DE LOS MINERALES Y EL PETRÓLEO; Y QUE LAS -

CONCESIONES OBLIGABAN A MANTENER LAS MINAS EN CONSTANTE A C T I 

V IDAD Y PAGAR EL IMPUESTO LLAMADO " E L QUINTO R E A L " (20% DEL 

VALOR BRUTO DEL B E N E F I C I O ) . 

EL RÉGIMEN I N D U S T R I A L , 

A ) SE PENSABA QUE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO Y UN GOBIERNO 

SEMEJANTE AL DE LOS E . U . COLOCARÍAN AL P A Í S , GRACIAS A 

SU GRAN MERCADO DE MANO DE OBRA Y A SUS RECURSOS NATURA 

L E S , POR ENCIMA DE LOS E . U . A . 

B ) SE AFIRMABA QUE ERA NECESARIO AUMENTAR LA POBLACIÓN P A -

RA ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y CONSEGUIR ELEVAR 

EL INGRESO F A M I L I A R Y CREAR EL MERCADO DE CONSUMO DE — 

BIENES I N D U S T R I A L E S . 

C) SE ESTABLECIERON P O L Í T I C A S PARA ATRAER INMIGRANTES EURO 

PEOS. 

D) SE IMPORTARON MAQUINARIA NUEVA Y MODERNA Y OPERARIOS PA 

RA QUE ENSEÑARAN A LOS NACIONALES. 

E) SE DETERMINÓ RECHAZAR EL F INANCIAMIENTO EXTRANJERO COMO 
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SOLUCIÓN Y POR SER CONTRARIO AL E S P Í R I T U N A C I O N A L I S T A . 

1 4 . - EL PROYECTO GODQY, EL BANCO DE AV ÍO Y LA DIRECCIÓN DE INDUS-

T R I A S . 

A) EN 1 8 2 8 JOSÉ MA. GODOY FORMÓ UNA C Í A . CON DOS SOCIOS I N 

GLESES Y PROPUSO AL GOBIERNO PERMIT IERA LA IMPORTACIÓN, 

HASTA ENTONCES P R O H I E I D A , DE TELAS DE ALGODÓN, A CAMBIO 

DE LA ELEVACIÓN CONSTANTE DE LOS IMPUESTOS DE I M P O R T A -

CIÓN CORRESPONDIENTES Y DE LA INSTALACIÓN DE MÁS DE — 

1 0 0 0 TELARES POR TODO EL P A Í S . 

B) EL CONGRESO VOTÓ EN CONTRA DEL PROYECTO, AFIRMANDO QUE 

EL PROYECTO GODOY ERA UNA TRAMPA DE LA INDUSTRIA T E X T I L 

INGLESA, CONTRA LA QUE LOS ARTESANOS MEXICANOS NO PODÍAN 

COMPETIR NI EN PRECIO, N I EN CALIDAD,PORQUE, ADEMÁS, — 

FÁBRICAS DESPLAZARÍAN A LA MANO DE OBRA NACIONAL. 

C) EN 1 8 3 0 EL PRESIDENTE BUSTAMANTE CREÓ LA LEY DEL BANCO 

DE A V Í O PARA FOMENTAR LA INDUSTRIA NACIONAL. ESTABA SU 

FRAGADO CON LA QUINTA PARTE DE LOS IMPUESTOS QUE SE CO-

BRABAN POR LA IMPORTACIÓN DE TELAS DE ALGODÓN. POR — 

CUENTA DEL BANCO SE PRACTICÓ EN MÉXICO EL LER. CENSO I N 

DUSTRIAL Y , COMO RESULTADO, EL BANCO SE OCUPÓ DE TODAS 

LAS RAMAS INDUSTRIALES QUE HABÍAN SIDO HASTA ESA FECHA 

MONOPOLIO DEL ESTADO, ANTES DE LA INDEPENDENCIA DE ESPA 

ÑA. A CAUSA DE LAS QUE SUSPENDIÓ SUS OPERACIONES DE -

APOYO A LAS NUEVAS INDUSTRIAS . LOS TÉCNICOS E X T R A N J E -

ROS, QUE HABÍAN SIDO CONTRATADOS PARA ENSEÑAR A LOS OPE 

RARIOS MEXICANOS, ESTUVIERON POR MÁS DE UN AÑO COBRANDO 

SUS SALARIOS S I N PODER TRABAJAR. Y LA MAQUINARIA NUEVA, 

IMPORTADA, PROPIEDAD DEL BANCO^ SE ECHÓ A PERDER EN EL -

PUERTO DE VERACRUZ. 

1 5 . - EL RÉGIMEN LABORAL. 

DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS DE V I D A INDEPENDIENTE NO HUBO CAM-

B IOS EN LA MATERIA LABORAL Y SE CONSERVARON LAS LEYES, ESTRUC 

TURAS Y PRÁCTICAS COLONIALES. LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS SE 

GUÍAN SUJETOS AL PEONAJE Y LOS INDUSTRIALES AL GREMIO. 

1 6 . - EL SISTEMA MONETARIO. 

DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA SE CONTINUÓ FABRICANDO MONEDA — 

CON LOS T IPOS COLONIALES, PORQUE SE ESPERABA QUE EL REY DE -

ESPAÑA O UN PARIENTE V I N I E R A A GOBERNAR A MÉXICO. I T U R B I D E 
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DECRETÓ EN 1 3 2 2 , CUANDO SE DESIGNÓ EMPERADOR, QUE LAS M O N E -

DAS LLEVARAN SU P E R F I L , S I N CAMBIAR SU TAMAÑO,PESO, VALOR Y 

LEY. LA ESCASEZ DE RECURSOS OBLIGÓ A ITURBIDE A E M I T I R POR 

LERA. VEZ EN MÉXICO PAPEL MONEDAYEN 1 8 2 3 , QUE EL PUEBLO NO -

ACEPTÓ. EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1 8 2 4 ORDENÓ EL RETIRO 

DE LA CIRCULACIÓN DE ESE PAPEL. EN 1 8 2 9 EL GOBIERNO ACUÑÓ -

POR LER. VEZ MONEDAS DE COBRE, A FALTA DE PLATA Y ORO. EN -

1 8 3 5 EL GOBIERNO SUSPENDIÓ ESTAS EMISIONES PORQUE A LOS OBRE 

ROS SE LES PAGABA SU SALARIO CON MONEDA FRACCIONARIA DE ESE 

METAL. HASTA EL GOBIERNO DE JUÁREZ NO HUBO SISTEMA NI LEY -

MONETARIA. 

1 7 . ~ EL COMERCIO EXTERIOR E I N T E R I O R . 

EL GOBIERNO SIEMPRE APL ICÓ UNA P O L Í T I C A PROTECCIONISTA CON -

ARANCELES P R O H I B I T I V O S Y CIERRE A LA IMPORTACIÓN. LA I N D E -

PENDENCIA CAMBIÓ EL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Y EL DESTINO 

DE LAS EXPORTACIONES. EUROPA Y E . U . OCUPARON EL LUGAR DE ES 

PAÑA Y LAS F I L I P I N A S , Y MÉXICO I N I C I Ó RELACIONES COMERCIALES 

CON OTRAS EXCOLONIAS ESPAÑOLAS. SLN EMBARGO, DISMINUYÓ EL -

TRÁFICO MARÍTIMO EN LOS PUERTOS MEXICANOS, PORQUE LOS BARCOS 

ERAN ESPAÑOLES Y SUS DUEÑOS V I V Í A N EN ESPAÑA. 

1 8 . - LA P O L Í T I C A COMERCIAL FUE CONTRARIA AL MONOPOLIO ESTATAL P E -

RO NO FUNCIONÓ LA NUEVA P O L Í T I C A L I B R E - C A M B I S T A , LA QUE SE -

CONVIRTIÓ OTRA VEZ EN PROTECCIONISTA; PORQUE LOS INDUSTRIALES 

ALEGABAN QUE EL GOBIERNO NO DEBÍA PERMIT IR EL L I B R E COMERCIO 

INTERNACIONAL CON MÉXICO, SINO PROTEGER A LA INDUSTRIA NACIO 

NAL, S I N TOMAR EN CUENTA EL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN O SU CA 

L I D A D . A S Í , AL NACER EL BANCO DE A V Í O , SE ELEVARON MUCHO -

LOS ARANCELES DE ALGUNOS BIENES Y SE PROHIBIERON AL IMPORTA-

CIÓN DE MUCHAS MERCANCÍAS EXTRANJERAS. E X I S T Í A LA IDEA DE -

QUE S I SE P R O H I B Í A IMPORTAR ALGO, HABRÍA EMPRESARIOS M E X I C A -

NOS INTERESADOS EN PRODUCIRLO. EL CONSUMIDOR TUVO ENTONCES 

QUE PAGAR PRECIOS MUY ALTOS POR PRODUCTOS DE MALA C A L I D A D , 

S I N TENER LA P O S I B I L I D A D DE ADQUIRIR BIENES EN EL EXTRANJERO 

MEJORES Y MÁS BARATOS. 

ESTO PROVOCÓ EL MERCADO NEGRO Y EL CONTRABANDO ORGANIZADO. 

EL COMERCIO I N T E R I O R , HASTA 1 8 8 0 , Y POR CAUSA DE LA P O L Í T I C A 

PROTECCIONISTA PADECIÓ LOS S IGUIENTES PROBLEMAS: 

A ) FALTA DE CAMINOS, MAL ESTADO DE LOS EXISTENTES Y D E S V I A -

CIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS A MEJORARLOS. 
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B ) INSEGURIDAD P Ú B L I C A . 

c) Un COMPLEJO SISTEMA DE TRIBUTOS: EL DERECHO MUNICIPAL, IM 

PUESTOS PARA MEJORAS MATERIALES, IMPUESTO DE INTERNACIÓN, 

DE CONTRARREGISTRO, DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, Y 

LOS DERECHOS DE CONSUMOS, DE PEAJE, DE PATENTE, DE L I C E N -

CIA Y DE CIRCULACION. 

D) EL CONTRABANDO Y LA EVASIÓN F I S C A L . 

E) LA SUBSISTENCIA DEL MONOPOLIO DEL TABACO Y LOS L ICORES. 

1 9 . - LAS FINANZAS P Ú B L I C A S . 

LAS RENTAS DE LA COLONIA SE HABÍAN REDUCIDO Y LOS GOBIERNOS -

SURGIEOS EE LA INDEPENDENCIA NO SE ATREVÍAN A REIMPONER LOS -

TRIBUTOS DELA COLONIA, SALVO EN CASOS MUY URGENTES. LOS I M -

PUESTOS, DERECHOS, PEAJES Y ALCABALAS, TAN PRONTO ERAN REDUCI 

DAS O EXTINGUIDAS COMO ERAN ELEVADAS O R E V I V I D A S . AL IGUAL -

QUE EN LA COLONIA , LOS IMPUESTOS AL COMERCIO (50% DEL INGRESO) 

S IGUIERON SIENDO EL RENGLÓN FUERTE Y AL A L Z A . LA M I N E R Í A , LA 

AGRICULTURA Y LA INDUSTRIA NO PODÍAN SER GRAVADOS POR SU P O -

BRE ESTADO. ENTONCES, LOS GOBIERNOS GRAVARON A LAS PROPIEDA-

DES RÚSTICAS Y URBANAS, PORQUE PARECÍAN "SER MÁS SEGURAS", AC 

CESIBLES Y CON MENOS COMPLICACIONES LEGALES Y CONTABLES. EN 

1 8 3 2 , EN EL D I S T R I T O FEDERAL, SE DECRETÉ UN IMPUESTO SOBRE — 

PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES; EN 1 8 2 3 SE CREÓ EL PRIMER I M -

PUESTO ( 5 D ÍAS POR AÑO DE CUALQUIER INGRESO P A R T I C U L A R ) ; EN -

1 8 2 7 Y 2 8 SE IMPUSO UN 5% SOBRE ALQUILERES; EN 1 8 2 9 SE GRAVA-

RON LOS SUELDOS DE LCS BURÓCRATAS;, DE LOS M I L I T A R E S Y P E N S I O -

NADOS. SANTA ANNA DEROGÓ TODOS ESTOS IMPUESTOS, Y EN SU LUGAR 

DECRETÓ UNO NUEVO SOBRE JORNALES, SALARIOS HABERES O A S I G N A -

CIONES D I A R I O S , S E M A N A L E S , MENUSALES O ANUALES DE LOS P A R T I C U -

LARES, DE LAS EMPRESAS Y DE LA I G L E S I A ; TAMBIÉN UN IMPUESTO -

MENSUAL A LOS PROFESIONISTAS, Y OTRO LLAMADO "DE C A P I T A L " , -

QUE DEBÍAN PAGAR TODOS LOS HOMBRES ENTRE LOS 1 6 Y 6 0 AÑOS DE 

EDAD. 

A) LOS INGRESOS ORDINARIOS DEL PRESUPUESTO NUNCA FUERON S U F I 

CIENTES PARA PAGAR LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEBIDO A QUE 

LAS ASIGNACIONES DEL RAMO DE GUERRA CONSUMÍAN ENTRE 6 0 Y 

70% DEL PRESPUESTO DE EGRESOS. ESTA S ITUACIÓN VARIAS VE 

CES HIZO C R I S I S : CUANDO LA CREACIÓN Y EXT INCIÓN DEL I M -

PERIO DE I T U R B I D E , LA CREACIÓN DE LA PRIMERA REPÚBLICA -



U N I D A D I V 

'OBJETIVOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE: 

DESCRIBIR LAS CONCEPCIONES POLITICAS DEL PARTIDO CONSERVA 
DOR Y PONDERARLAS CON LOS POSTULADOS ACTUALES DEL PARTIDO 
ACCION NACIONAL, EL PARTIDO DEMOCRATA Y OTROS MOVIMIENTOS 
MEXICANOS EMPEÑADOS EN PONER EN PRACTICA LOS MODELOS Y — 
SISTEMAS DE LOPEZ DE SANTA ANNA. 
EXPLICAR LAS CAUSAS QUE PROVOCARON LA GUERRA DE TEXAS; EL 
MOVIMIENTO PRO-IMPERIALISTA YANQUI, ASI COMO EL ESQUEMA -
IDEOLOGICO DE LA CONFEDERACION SUREÑA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

DETALLAR LOS PENSAMIENTOS LIBERALES DE JUAREZ, LERDO DE -
TEJADA, OCAMPO, GOMEZ FARIAS, ALVAREZ, ^IDAURRI, COMONFORT, 
ZARCO Y OTROS PRO-HOMBRES DEL 57, 
EXPLICAR EL DETERIORO DE LAS RELACIONES DE MEXICO CON EL 
VATICANO. 
EXPLICAR LOS POSTULADOS DEL MOVIMIENTO DE AYUTLA, LA DOC-
TRINA LIBERAL Y LA POSTURA NACIONAL-JUSTICIALISTA DE LOS 
HOMBRES DE LA REFORMA. 
DESCRIBIR LOS AVANCES DEL REGIMEN NACIONALISTA MEXICANO; 
ASI COMO EL SURGIMIENTO DE LA NACIONALIDAD, LA SOBERANIA, 
LA CIVILITUD, Y LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO MEXICANO. 
DETALLAR LOS PROGRESOS DEL PAIS, EN TODOS LOS ORDENES, DE 
1821 A 1862. 
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FEDERAL Y CUANDO EL INTENTO DE RECONQUISTA DE ESPAÑA. 

B) EN 1 8 2 2 SE SUBASTARON PÚBLICAMENTE PROPIEDADES FEDERALES; 

EN 1 8 3 3 Y 3 4 SE ENAJENARON LOS ESTANCOS DEL TABACO; EN -

1 8 2 2 EL GOBIERNO NACIONALIZÓ PARTE DE LOS BIENES DE LA -

I G L E S I A , EN 1 8 2 9 Y 3 0 LA FEDERACIÓN INCAUTÓ TODAS LAS -

PROPIEDADES DE LAS PERSONAS QUE V I V Í A N EN ESPAÑA Y LA ME 

MEDIDA SE R E P I T I Ó EN 1 8 3 3 Y 3 4 . 

C) LA DEUDA PÚBLICA EXTERIOR SE ORIGINÓ CUANDO EL GOBIERNO 

RECONOCIÓ COMO DEUDA L E G Í T I M A TODO EL PASIVO CONSOLIDADO 

DE LOS GOBIERNOS DE LA COLONIA Y EL PROPIO GOBIERNO N A -

C IONAL , EN OCTUBRE DE 1 8 2 1 ITURBIDE CREÓ LA JUNTA DE -

CRÉDITO, LA QUE AUTORIZÓ EL PRIMER PRÉSTAMO INGLÉS Y RE-

CONOCIÓ LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE TODOS LOS GOBIER-

NOS ANTERIORES Y DEL PROPIO IMPERIO MEXICANO. EL CONGRE 

s o CONSTITUYENTE 1 8 2 4 ANULÓ LAS OPERACIONES F INANCIERAS 

Y OBLIGACIONES SUSCRITAS POR ITURBIDE E I N I C I Ó N E G O C I A -

CIONES CON I T A L I A , ALEMANIA E INGLATERRA ( I T A L I A R E P R E -

SENTABA LOS INTERESES DE ESPAÑA) . EN 1 8 2 4 EL GOBIERNO -

CONTRATÓ CON INGLATERRA LA PRIMERA EMIS IÓN DE BONOS M E X I 

CANOS DANDO COMO GARANTÍA UN TERCIO DE LOS INGRESOS DE -

LAS ADUANAS MARÍTIMAS DEL P A Í S . EN 183O LA DEUDA, QUE -

ASCENDÍA A 2 1 ' 0 0 0 , 0 0 0 DE PESOS, SE VOLVIÓ A RENEGOCIAR, 

AHORA CON LOS TENEDORES DE LOS BONOS, GARANTIZÁNDOLES EL 

PAGO DEL S E R V I C I O CON UN SEXTO DE LOS DERECHOS ADUANALES 

MARÍT IMOS. 

U N I D A D I V 

SEGUNDA ETAPA CONSTITUTIVA DE MEXICO INDEPENDIENTE. ( 1 8 3 5 - 1 8 6 2 ) . 

A . - LA PRIMERA REPÚBLICA CENTRAL ISTA : 1 8 3 5 AL 4 1 . POR D E C I S I Ó N 

DE LA MAYORÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL P A Í S , Y CONSIDERANDO 

LAS MALAS CONDICIONES GENERALES DEL ÚLTIMO PERÍODO DE LA RE-

PÚBLICA FEDERAL, EL PARTIDO CONSERVADOR TOMÓ EL PODER, DERO-

GÓ LAS LEYES FEDERALISTAS Y EN SU LUGAR IMPLANTÓ LAS 7 LEYES 
CONSTITUCIONALES, Y LA PRESIDENCIA LA OCUPÓ BUSTAMANTE. LA 

CARACTERÍSTICA P R I N C I P A L DE LA NUEVA LEGISLACIÓN FUE LA CREA 

CIÓN DE UN CONSEJO DE GOBIERNO Y UN GABINETE PARA A U X I L I A R -

AL EJECUTIVO. 

BUSTAMANTE, AL I N I C I A R SU GESTIÓN, CONSIGUIÓ FINALMENTE F I R -

MAR EL TRATADO DE PAZ CON ESPAÑA Y EL RECONOCIMIENTO ESPAÑOL 

A LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO. 

A) LA GUERRA DE TFXAS, ( 1 8 3 5 Y 3 6 ) . L o s PRIMEROS ANTECEDEN-

TES DEL PROBLEMA TEXANO SE DIERON EN LA ÉPOCA COLONIAL , -

CUANDO EL GOBIERNO DE LA NUEVA ESPAÑA CONCEDIÓ A C IUDADA-

NOS ANGLOAMERICANOS CÉDULAS DE COLONIZACIÓN EN LA PROVIN-

C I A DE T E J A S . ESTA PRÁCTICA VIRREYNAL FUE CONTINUADA POR 

LOS GOBIERNOS MEXICANOS INDEPENDIENTES DANDO POR RESULTA-

DOS QUE LOS COLONIZADORES TUVIERAN DERECHOS SOBRE LAS DOS 

TERCERAS PARTES DE T E J A S : AUSTIN Y SAMUEL HOUSTON. POR -

OTRA PARTE, LA POBLACIÓN MEXICANA EN TEJAS ESTABA T O T A L -

MENTE OLVIDADA POR LOS GOBIERNOS Y ESTE ABANDONO PROVOCÓ 

QUE LORENZO DE ZAVALA I N I C I A R A EL MOVIMIENTO PARA SEPARAR 

SE DEL MÉXICO INDEPENDIENTE, ESTO FUE APROVECHADO POR -

A U S T I N Y HOUSTON PARA LEVANTAR EN ARMAS A LOS COLONOS AN-

GLO EN CONTRA DE MÉXICO. EL GOBIERNO NACIONAL ENVIÓ FUER 

ZAS M I L I T A R E S AL MANDO DE SANTA ANNA PARA SOMETER A LOS -

REBELDES. LOS TEJANOS PROCLAMABAN SU INDEPENDENCIA D E F I -

N I T I V A DE MÉXICO Y RECHAZARON LA OFERTA DE E . U . A . PARA -

ANEXÁRSELES. APESAR DE SANTA ANNA GANÓ LA GUERRA TEJANA, 

LA NACIÓN NO PUDO CONSERVAR ESE T E R R I T O R I O . 

B') LA GUERRA CON F R A N C I A , ( 1 8 3 8 Y 3 9 ) . " L A GUERRA DE LOS — 

P A S T E L É S " . UN INCIDENTE S I N IMPORTANCIA OCURRIDO ENTRE -

UN REPOSTERO FRANCÉS Y EL E J É R C I T O , S I R V I Ó DE PRETEXTO AL 

GOBIERNO FRANCÉS PARA RECLAMAR A MÉXICO EL PA^O DE INDEM-

NIZACIONES Y REPARACIONES POR DAÑOS SUFRIDOS EN LOS B I E -

NES DE LOS RESIDENTES FRANCESES EN MÉXICO, A CAUSA DE — 

NUESTRAS GUERRAS INTERNAS. LAS PRETENCIONES ECONÓMICAS -

FRANCESAS FUERON RECHAZADAS POR MÉXICO;AMBOS PAÍSES SE DE 

CLARARON LA GUERRA. LA FLOTA FRANCESA LLEGÓ A LAS COSTAS 

DE VERACRUZ Y SANTA ANNA TUVO A SU CARGO LA DEFENSA. LA 

DESVENTAJA M I L I T A R MEXICANA D I Ó LUGAR A LA FIRMA DE UN -

TRATADO DE PAZ Y EL PAGO DE DAÑOS POR $ 6 0 0 , 0 0 0 MEXICANOS. 

LA SEGUNDA REPÚBLICA C E N T R A L I S T A : ( 1 8 4 1 AL 4 3 ) . SANTA ANNA 

QUIEN T E N Í A CONTROL TOTAL SOBRE EL E J É R C I T O , REUNIÓ EN 1 8 4 2 

UN CONGRESO CONSTITUYENTE Y EN 1 8 4 3 SE APROBARON NUEVAS L E -

YES CONOCIDAS COMO " L A S BASES ORGÁNICAS" . LA LEY FACULTABA 



A SANTA ANNA A GOBERNAR EN CALIDAD DE DICTADOR M I L I T A R Y ' s u g 

AUSENCIAS A SER CUBIERTAS POR LOS GENERALES BRAVO Y CANALIZO. 

COMO HABÍAN FRACASADO LOS PROGRAMAS CONSERVADORES C E N T R A L I S -

T A S , SANTA ANNA L E G I T I M Ó LAS REFORMAS L IBERALES ( 1 8 2 4 ) EN LA 

PARTE RELATIVA A R E L I G I Ó N , EDUCACIÓN, DERECHOS I N D I V I D U A L E S 

Y L IBERTAD DE IMPRENTA. LOS PRESIDENTES DE ESA REPUBLICA -

FUERON SANTA ANNA, JOAQUÍN HERRERA Y PAREDES. EN ESTE PERÍO 

DO SE REORGANIZÓ EL E J É R C I T O , SE CREÓ EL TRIBUNAL MERCANTIL 

Y EL DE LA M I N E R Í A , S E CODIFICARON TODAS LAS LEYES Y SE AUMEN 

TARON LOS IMPUESTOS. 

A) LA INDEPENDENCIA DE TEXAS. LOS GOBIERNOS CONSERVADORES DE 

LA SEGUNDA REPÚBLICA CENTRALISTA INTENTARON LA RECONQUIS-

TA DE TEJAS PERO S I N É X I T O , PORQUE LOS ANGLO-TEXANOS CON-

S I G U I E R O N , POR F I N Y E N 1 8 3 6 , LA APROBACIÓN DEL GOBIERNO DE 

E . U . PARA INTEGRARSE A LA UNIÓN AMERICANA. MÉXICO PROTES 

TÓ LA AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO NORTEAMERICANO Y RE I N I C IÓ 

LA GUERRA DE TEXAS. NUEVAMENTE SANTA ANNA D I R I G I Ó A LAS 

TROPAS MEXICANAS, PERO FUE VENCIDO POR HOUSTON EN LA BATA 
LLA DE SAN J A C I N T O ; EL EJÉRCITO SE DESBANDÓ, SANTA ANNA -

FUE HECHO PRISIONERO Y FIRMÓ UN TRATADO CON EL GOBIERNO -

INDEPENDIENTE TEXANO. LOS ESTADOS FEDERADOS DEL SUR DE -

E . U . APOYABAN A LOS TEXANOS PORQUE QUERÍAN CONTAR CON UN 

MIEMBRO MÁS EN LA CONFEDERACIÓN Y AUMENTAR LOS TERRITORIOS 

PARA PRACTICAR S'J AGRICULTURA E S C L A V I S T A . POR OTRA PARTE, 

LOS ESTADOS DEL NORTE DESEABAN LA EXPANSIÓN T E R R I T O R I A L -

DE E . U . Y CONSIDERABAN QUE TEXAS ERA R ICA EN PLATA Y P E -

TRÓLEO. 

A LA DERROTA DE SANTA ANNA, EL GOBIERNO NORTEAMERICANO A -

POYÓ MIL ITARMENTE A LOS TEXANOS Y OBLIGÓ AL GOBIERNO M E X I 

CANO A ENTRAR EN GUERRA OTRA V E Z . EL PROBLEMA TEXANO SE 

CONVIRTIÓ ENTONCES EN NUEVOS L Í M I T E S FRONTERIZOS, L Í M I T E S 

QUE MÉXICO NO QUERÍA ACEPTAR, COMO TAMPOCO ACEPTABA LA -

PÉRDIDA DE TEXAS. LOS E . U . MARCARON SU FRONTERA EN EL -

R í o BRAVO, Y MÉXICO RECONOCÍA L Í M I T E S ANTERIORES EN EL — 

R í o LAS NUECES. EN 1 8 4 6 EL EJÉRCITO DE E . U . OCUPÓ T E R R I -

TORIO MEXICANO Y TOMÓ LA CD. DE MATAMOROS, PIEDRAS NEGRAS, 

S A L T I L L O Y MONTERREY, DERROTANDO AL GENERAL A R I S T A . S I -

MULTÁNEAMENTE, LA FLOTA AMERICANA TOMÓ VERACRUZ Y TAMPICO 

Y DESEMBARCÓ UN EJÉRCITO QUE OCUPÓ PUEBLA. SEMANAS D E S -

PUÉS SE DIERON LAS BATALLAS DE CHURUBUSCÜ, MOLINO DEL REY 

Y CHAPULTEPEC. MÉXICO TUVO QUE PACTAR LA PAZ Y E . U . AGRE-

GÓ AL ASUNTO TEXANO LA ANEXIÓN DE NUEVO MÉXICO, LAS DOS C& 

L I F O R N I A S , EL ISTMO DE TEHUANTEPEC. 

EL 1 4 DE SEPTIEMBRE DE 1 8 4 7 EL EJÉRCITO NORTEAMERICANO O -

CUPÓ EL D . F . E IZÓ LA BANDERA NORTEAMERICANA EN EL P A L A -

CIO NACIONAL. EN FEBRERO DE 1 8 4 8 EL GOBIERNO MEXICANO, -

QUE SE ENCONTRABA EN QUERÉTARO, FIRMÓ EL TRATADO DE PAZ Y 

AMISTAD Y L Í M I T E S , POR EL QUE MÉXICO CEDIÓ EL TERRITORIO 

TEXANO HASTA EL RÍO BRAVO, NUEVO MÉXICO Y LA ALTA C A L I F O R -

N I A , Y OBTENÍA EN PAGO UNA INDEMNIZACIÓN DE 15 MILLONES DE 

PESOS. ESTA SUMA FUE REDUCIDA EN 3 MILLONES POR R E C L A M A -

CIONES DE DAÑOS QUE E . U . HACÍA POR EL ASUNTO DE TEXAS. 

2 . - B) LA GUERRA DE TEXAS, LA GUERRA CONTRA E . U . Y LA GUERRA CON-

TRA LA INTERVENCIÓN FRANCESA FUERON ERRORES QUE PAGARON — 

LAS DOS REPÚBLICAS CENTRALISTAS Y EL PARTIDO CONSERVADOR; 

ADEMÁS, LA GUERRA DE CASTAS Y LA SEGUNDA SEPARACIÓN DE YU-

CATÁN Y EL I N I C I O DE LA REVUELTA L I B E R A L DE AYUTLA. 

C . - LA SEGUNDA REPÚBLICA FEDERAL: ( 1 8 4 4 - 1 8 5 2 ) . APROBADOS LOS TRA 

TADOS DE PAZ CON E . U . , EL CONGRESO E L I G I Ó PRESIDENTE AL GENE-

RAL JOAQUÍN HERRERA ( 1 8 4 8 AL 5 2 ) . A PESAR DE LAS D I F I C U L T A -

DES PRESENTES, HERRERA PUDO MANTENER EL ORDEN INTERNO Y REOR-

GANIZÓ LA ECONOMÍA LOGRANDO ALCANZAR LOS NIVELES DE PROSPERI-

DAD DE LAS MEJORES ÉPOCAS DE LA COLONIA. SLN EMBARGO, LOS — 

CONSERVADORES SEGUÍAN HOSTILES Y SE EMPEÑABAN EN S U S T I T U I R EL 

RÉGIMEN FEDERAL ; AHORA POR UNA MONARQUÍA. SANTA ANNA TOMA EL 

PODER POR UN CUARTELAZO Y VUELVE A IMPONER SU DICTADURA, COM-

PROMETIÉNDOSE A CUMPLIR EL PROGRAMA DEL PARTIDO CONSERVADOR: 

EL PRIMER NOMBRAMIENTO QUE E X P I D I Ó FUE EL DE RELACIONES EXTE-

RIORES PARA LUCAS ALAMÁN. 

D . - LA DICTADURA DE SANTA ANNA. ( 1 8 5 4 - 1 8 5 5 ) ; PERÍODO ACONSTITUCIO 

NAL CONSERVADOR. EN 1 8 5 4 SANTA ANNA ES DECLARADO DICTADOR - -

PERPETUO Y DE I N MEDIATO LA RESPUESTA L I B E R A L FUE LA R E V O L U -

CIÓN DE AYUTLA ENCABEZADA POR COMONFORT, VLLLARREAL, EL GENE-

RAL ALVAREZ Y BENITO JUÁREZ, QUIENES PROCLAMARON LA NECESIDAD 

DE UN GOBIERNO QUE CUMPLIERA CON LAS IDEAS DE MORELOS, GUERRE 



RO, MINA Y DEL CONGRESO L I B E R A L RADICAL DE GÓMEZ FARÍAS ( 1 8 2 4 ) . 

AL TRIUNFO DE ESTA REVOLUCIÓN FUE ELECTO PRESIDENTE EL GENERAL 

ALVAREZ, QUIEN NOMBRÓ EN SU GABINETE A LOS L IBERALES MÁS I L U S -

TRES Y RADICALES: 0CAMPO, JUÁREZ, GUILLERMO PRIETO Y COMONFORT. 

Puso EN VIGOR LAS DOS PRIMERAS LEYES REFORMISTAS DE LERDO DE 

TEJADA Y DE JUÁREZ, PARA DESAPARECER LOS FUEROS DE LA I G L E S I A 

Y DEL EJÉRCITO. LAS PROTESTAS DEL PARTIDO CONSERVADOR Y DE — 

LOS L IBERALES MODERADOS PROVOCARON LA RENUNCIA DE ALVAREZ Y LA 

LLEGADA AL GOBIERNO DE COMONFORT CON UN GABINETE DECIDIDO A TO 

MAR MEDIDAS C O N C I L I A T O R I A S . 

- PERÍODO ACONSTITUCIONAL L I B E R A L . ( 1 8 5 5 - 1 8 5 7 ) . S I N EMBARGO, -

EL GOBIERNO DE COMONFORT, PRESIONADO POR LOS RADICALES,MANTUVO 

VIGENTES LAS LEYES LERDO Y JUÁREZ Y E X P I D I Ó EL ESTATUTO ORGÁNI 

CO PARA REGIR AL P A Í S PROVISIONALMENTE, MIENTRAS EL CONGRESO -

CONCLUÍA LA NUEVA CONSTITUCIÓN. BÁSICAMENTE, LAS LEYES REFOR-

MISTAS DE COMONFORT R A T I F I C A B A N LA P R O H I B I C I Ó N DE LOS VOTOS MO 

NÁSTICOS, F I N I Q U I T A B A N LA COMUNIDAD J E S U I T A , Y LA LEY LERDO DE 

TEJADA DESAMORTIZABA LOS B IENES DE LAS CORPORACIONES C I V I L E S Y 

R E L I G I O S A S . ESTO OCURRE EN 1 8 5 6 . SEGÚN LA LEY LERDO, LA IGLE 

S I A NO PERDÍA SUS B IENES,PERO QUEDABA OBLIGADA A VENDERLOS; PE 

RO, POR OTRA PARTE, P R O H I B Í A A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS TENER 

TIERRAS COMUNALES, LAS QUE FUERAN FRACCIONADAS Y ACAPARADAS -

POR LOS L A T I F U N D I S T A S . 

EL CLERO SE OPUSO AL GOBIERNO L I B E R A L MODERADO DE COMONFORT Y 

D I R I G I Ó VARIAS REBELIONES EN PUEBLA Y MÉXICO, PROVOCANDO QUE -

EL GOBIERNO NACIONALIZARA MUCHAS I G L E S I A S Y CONVENTOS. ESTAS 

MEDIDAS O F I C I A L E S MOLESTARON A LOS CONSERVADORES, QUIENES PRO-

CLAMARON LA NECESIDAD DE DERROCAR AL GOBIERNO, EN TANTO QUE LA 

I G L E S I A EXCOMULGABA A LOS AUTORES DE ESTAS LEYES. ESTOS M O V I -

MIENTOS FUERON CONOCIDOS COMO LA REBELIÓN POR LA " R E L I G I Ó N Y -

LOS FUEROS", POR LO QUE GUERRILLEROS CONSERVADORES LLEVABAN -

UNA CRUZ ROJA EN EL PECHO PARA I D E N T I F I C A R S E COMO CONTRARIOS -

AL GOBIERNO QUE ATACABA A LA I G L E S I A Y A SU R E L I G I Ó N . LOS - -

PR INCIPALES L ÍDERES DE LA REBELIÓN CONSERVADORA FUERON D I R I G I -

DOS POR MI RAMÓN, MÁRQUEZ Y M E J Í A Y Y DEBIDO A LOS INTENTOS CONSI -

LIADORES DE COMONFORT, SANTIAGO V L D A U R R I , GOBERNADOR DE N . L . , 

LIBERAL, RADICAL, DESCONOCIÓ AL GOBIERNO DE COMONFORT POR DÉBIL 

Y LEVANTÓ EN ARMAS A SU ESTADO Y AL DE COAHUILA. DERROTADOS — 

LOS CONSERVADORES, COMONFORT CONSIGUIÓ HACER LA PAZ CON V l D A U -

RRI Y EVITAR EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS LIBERALES. EN 1856 SE 

CONVOCA A UN CONGRESO CONSTITUYENTE FORMADO CASI TOTALMENTE POR 

LIBERALES RADICALES. 

F . - LA CONSTITUCIÓN DEL 5 7 Y LA LEY DE REFORMA. ( 1 8 5 7 - 1 8 5 8 ) . LA -

IDEA DE ESTE CONGRESO ERA REORGANIZAR A MÉXICO SEGÚN LOS P R I N C I 

PIOS POL ÍT ICOS DEL 2 4 , DEL 3 5 , Y DE LA REVOLUCIÓN DE AYUTLA. -

LOS CONGRESISTAS MÁS D I S T I N G U I D O S ERAN FRANCISCO ZARCO, IGNACIO 

RAMÍREZ, OCAMPO, GÓMEZ FARÍAS Y SANTOS DEGOLLADO. ELLOS SEGUÍAN 

INSPIRADOS EN LAS DOCTRINAS JURÍDICAS DE LOS E.U. Y EN LOS PRIN 
CIPIOS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA. 

1 . - EN FEBRERO DE 1857, Y SIENDO PRESIDENTE GÓMEZ FARÍAS, EL CON -
GRESO APROBÓ LA NUEVA CONSTITUCIÓN QUE ORGANIZABA A MÉXICO CO-
COMO REPÚBLICA REPRESENTATIVA, DEMOCRÁTICA Y FEDERAL. ESTA -

CONSTITUCIÓN, APARENTEMENTE MUY POR ENCIMA DE LA DEL 2 4 , TENÍA 

UN PERFIL COMPLETAMENTE NUEVO: ESTABLECÍA POR PRIMERA VEZ EN -

MÉXICO LAS BASES JURÍDICAS DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO MEXICANO: 

LOS DERECHOS DEL HOMBRE, LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, LA PROPIE 

DAD PRIVADA, LA SEGURIDAD PÚBLICA. Y,LO MÁS IMPORTANTE, EL ES-

TATUTO DE QUE LA SOBERANÍA POLÍTICA RADICABA EN EL PUEBLO Y NO 

EN EL GOBIERNO. ADEMÁS,ESTA CONSTITUCIÓN INSISTÍA Y REAFIRMA-

BA LA ABOLICIÓN DE LOS FUEROS Y PRIVILEGIOS, LA DESAMORTIZACIÓN 

SEGÚN LOS TÉRMINOS DE LA LEY LERDO Y LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA 

SEGÚN LAS IDEAS DEL DR. MORA. 

DE INMEDIATO EL CLERO RECHAZÓ ESTA CONSTITUCIÓN Y , CUMPLIENDO 

INSTRUCCIONES ESCRITAS DEL PAPA P Í O I X , COMENZÓ UNA CAMPAÑA NA 

CIONAL TENDIENTE HA CONVENCER AL PUEBLO QUE ESA CONSTITUCIÓN Y 

EL GOBIERNO ERAN ATEOS. SE H IC IERON ELECCIONES RESULTANDO PRE 

SIDENTE COMONFORT Y BENITO JUÁREZ PRESIDENTE DE LA SUPREMA COR 

TE DE J U S T I C I A , CON FACULTADES DE V ICEPRESIDENTE. 

2 . - EL PLAN DE TACUBAYA. ESTE PLAN, CREADO POR LOS CONSERVADORES 

TENÍA COMO FINALIDAD DESCONOCER LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y LAS LE 
YES DE REFORMA, PARTICULARMENTE LAS DE LERDO, BENITO JUÁREZ, -

Luís MORA, GÓMEZ FARÍAS Y EL IDEARIO DE MORELOS, QUE HABÍA CON 

CENTRADO Y RESUMIDO ESTE CÓDIGO LIBERAL. 

COMONFORT SE ALIÓ CON LOS CONSERVADORES Y EJECUTÓ UN AUTOGOLPE 



DE ESTADO, OLVIDANDO QUE ÉSTA MEDIDA LE HACÍA PERDER LA SASE -

JURÍDICA DEL GOBIERNO Y SU CARGO P R E S I D E N C I A L , PUES AL D E S C O N O -

CER LA CONSTITUCIÓN DEL 5 7 , SEGÚN ESTA CONSTITUCIÓN YA NO ERA 

PRESIDENTE Y EL PUESTO DEBÍA OCUPARLO ENTONCES BENITO JUÁREZ. 

LOS L IBERALES J U A R I S T A S : IGNACIO ZARAGOZA, NEGRETE, D Í A Z , B E ~ 

RRIOZABAL, ORTEGA, AUTORES DE LA DERROTA FRANCESA (CINCO DE MA 

YO EN PUEBLA) DEGOLLADO, ZARCO, RAMÍREZ Y SANTIAGO V . , INVOCAN 

DO LA L E G I T I M I D A D DE LA CONSTITUCIÓN, SE PREPARARON PARA L U -

CHAR POR LA CAUSA L I B E R A L . 

LA GUERRA DE REFORMA. EL PARTIDO CONSERVADOR H IZO P R E P A R A T I -

VOS PARA COMBATIR POR LAS ARMAS AL GOBIERNO DE JUÁREZ, A LA -
CONSTITUCIÓN Y A LAS IDEAS L I B E R A L E S , CONSIDERADAS I L E G Í T I M A S 

Y CONTRARIAS A LOS VERDADEROS SENTIMIENTOS DEL PUEBLO. LA L U -

CHA ARMADA SE I N I C I Ó EN 1 8 5 8 Y DURÓ 3 AÑOS; FUE CONOCIDA CON -

EL NOMBRE DE LA GUERRA DE REFORMA Y TERMINÓ CON LA INTERVENCIÓN 

FRANCESA Y EL SUPUESTO TRIUNFO DEL PARTIDO CONSERVADOR. 

RÉGIMEN ECONÓMICO. ( 1 8 3 5 A 1 8 6 2 ) . 

A ) LA AGRICULTURA DESAPARECIÓ; EL BANCO DE AV ÍO FUE L IQUIDADO -

POR SANTA ANNA AUNQUE NO CAMBIÓ LA F I L O S O F Í A DEL GOBIERNO, -

INSPIRADA EN EL P R I N C I P I O DE UN DESARROLLO AUTÓNOMO F I N A N C I E 

RO Y OPERATIVO. EL GOBIERNO DECRETÓ EL ESTABLECIMIENTO DE -

LA PRIMERA ESCUELA AGRÍCOLA ( 1 8 4 3 ) , S I N EMBARGO LA AGRICULTU 

RA S I G U I Ó ESTACIONARIA Y LAS MEJORAS SE DIERON HASTA 1 8 7 5 . 

B ) RÉGIMEN AGRARIO. A CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE MANOS, DE LA 

COLONIA A LOS GOBIERNOS INDEPENDIENTES, LAS PROPIEDADES AGRA 

R I A S SE CONCENTRARON EN DOCE F A M I L I A S D I S T R I B U I D A S EN EL T E -

RRITORIO NACIONAL, Y CON EL TIEMPO QUEDARON EN PROPIEDAD DE 

LA I G L E S I A . LOS L A T I F U N D I S T A S AGRARIOS O HACENDADOS FRECUEN 

TEMENTE SE ENDEUDABAN CON LA I G L E S I A DANDO COMO GARANTÍA SUS 

T ÍTULOS DE PROPIEDAD, Y COMO LAS DEUDAS NO ERAN REDIMIDAS Y 

LOS PRÉSTAMOS NO ERAN APLICADOS A LA PRODUCCIÓN, LA I G L E S I A 

ACRECENTÓ SUS PROPIEDADES AL GRADO DE SER EL PRIMER PROPIETA 

R IO DE T IERRAS AGRÍCOLAS. ADEMÁS, EL CLERO NO PAGABA IMPUES-

TOS Y GOZABA DE P R I V I L E G I O S ; POR ELLO LAS PROPIEDADES QUE CA 

ÍAN EN SUS MANOS SE INTEGRABAN A LOS LLAMADOS BIENES DE MANOS 

MUERTAS. ESTE PROCESO DE ACAPARAM^NTO NO FUE PLANEADO POR -

LA I G L E S I A , S INO CONSECUENCIA DE LA MALA ADMINISTRACIÓN DE -

LOS HACENDADOS Y DE LAS LEYES L IBERALES QUE PROPICIARON LA -

DISOLUCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS (GÓMEZ 

FARÍAS 1 8 3 5 , LEYES DE REFORMA 1 8 5 6 ) QUE OBLIGABAN A CUALQUIER 

AGRUPACIÓN O I N S T I T U C I Ó N , C I V I L O R E L I G I O S A , A NO ADQUIRIR -

BIENES RAÍCES 

c ) COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. EN ESTE PERÍODO VALE M E N C I O -

NAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER FERROCARRIL QUE UNIÓ A LA CD. 

DE MÉXICO CON VERACRUZ Y QUE SE EMPEZÓ A CONSTRUIR EN 1 8 5 3 . 

EN MATERIA DE CAMINOS, LOS PEAJES FUERON ADMINISTRADOS POR -

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y , PARA EMPEORAR EL -

ASUNTO, LOS INGRESOS FUERON APLICADOS AL EJÉRCITO. MANUEL -

ESCANDÓN ESTABLECIÓ EL PRIMER S E R V I C I O DE D I L I G E N C I A S EN — 

1 8 5 3 Y EM 1 8 4 7 SE TOMÓ EL EJEMPLO DEL EJÉRCITO DE E . U . DE -

TRANSPORTAR BIENES Y PERSONAS BAJO UN SISTEMA ORGANIZADO CO-

MERCIALMENTE A BASE DE CARRETAS. LA MARINA NACIONAL S I G U I Ó 

EN LOS MISMOS MALOS TÉRMINOS. 

D) M I N E R Í A . EN ESTE PERÍODO PREDOMINÓ LA P O L Í T I C A IMPUESTA DES 

DE 1 8 2 1 : VENDER LAS MINAS MEXICANAS A LOS INGLESES, QUIENES 

LAS COMPRBAN DESCONOCIENDO LAS CONDICIONES EN QUE SE E N C O N -

TRABAN. EN DURANGO, CHIHUAHUA Y ZACATECAS LOS INGLESES A D -

QUIRIERON CASI LA TOTALIDAD DE LAS MINAS QUE LOS MEXICANOS -

HABÍAN ABANDONADO, PORQUE SE HABÍAN AGOTADO LAS VETAS O POR-

QUE LOS T IROS ESTABAN INUNDADOS; LOS INGLESES TRAJERON MÁQUI 

ÑAS DE VAPOR PARA REGENERAR LAS MINAS PERO ESTA MAQUINARIA -

NUNCA LLEGÓ A SU DESTINO POR LAS MALAS CONDICIONES DE LOS CA 

MINOS. LO ÚNICO DIGNO DE MENCIONAR OCURRIÓ EN 1 8 3 9 , CUANDO 

EN LA MINA DE B A T O P I L A S , POR PRIMER VEZ EN MÉXICO, SE USÓ -

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

E) RÉGIMEN I N D U S T R I A L . EN 1 8 4 2 SANTA ANNA CLAUSURÓ EL BANCO DE 

Avío Y LUCAS ALAMÁN H IZO UN SEGUNDO ESFUERZO PROPONIENDO Y -

CREANDO LA D IRECCIÓN GENERAL DE I N D U S T R I A S , CON NINGÚN RESUL 

TADO P O S I T I V O , DEBIDO A LA FALTA DE CAPITAL Y A LA AGITACIÓN 

P O L Í T I C A . 

S I N EMBARGO, EL AUGE DE LA CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRILES SÍ 

TRANFORMÓ LA ESTRUCTURA ECONÓMICA, PROPICIANDO EL REACONDI 

CIONAMIENTO DE PUERTOS MARÍT IMOS, EL DESARROLLO DE T E L É G R A -

FOS Y TELÉFONOS, Y EL RESURGIMIENTO DE LA M I N E R Í A . POR OTRA 

PARTE, SE HACÍAN CADA VEZ MÁS EVIDENTE LA INCAPACIDAD N A C I O -

NAL PARA REUNIR CAPITALES Y DESARROLLAR LA I N D U S T R I A , POR LO 
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QUE SE CONTINUÓ RECURRIENDO A LOS PAÍSES INDUSTRIALES, P R I N -

CIPALMENTE INGLATERRA, E . U . Y FRANCIA. LOS ESTADOS UNIDOS -

INDICAN QUE MÉXICO ( 1 8 3 5 Y 5 7 ) FUE EL PAÍS QUE ABSORBIÓ EL 

MÁS ALTO PORCENTAJE DE INVERSIONES NORTEAMERICANAS EN EL EX 

TERIOR. 

F) RÉGIMEN LABORAL. EN ESTE PERÍODO SE OBSERVÓ UN SENSIBLE CAM 

B IO DE LAS RELACIONES OBRERO PATRONALES, CUANDO EN 1 8 5 3 SE -

FUNDA LA SOCIEDAD PARTICULAR DE SOCORROS MUTUOS, FORMADA POR 

TRABAJADORES INDUSTRIALES. DEDICADA A RECAUDAR DE CADA S O -

CIO 5 0 CENTAVOS DIARIOS Y A D I S T R I B U I R EN CASOS DE E N F E R M E -

DAD UN PESO D I A R I O DURANTE LOS PRIMEROS 4 0 D ÍAS Y 25 EN LOS 

SUCESIVOS. ESTE RÉGIMEN MUTUALISTA SERÍA SUSTITUIDO POR EL 

SISTEMA COOPERATIVISTA EN 1 8 6 4 . LAS SOCIEDADES MUTUALISTAS 

TUVIERON POCO ÉXITO DEBIDO A QUE LOS SOCIOS ERAN ARTESANOS -

POCO ACOSTUMBRADOS AL SISTEMA LABORAL INDUSTRIAL MODERNO. 

G) RÉGIMEN MONETARIO. PARA AMORTIZAR Y REEMPLAZAR LA MONEDA DE 

COBRE E M I T I D A EN 1 8 3 6 , EN EL S IGUIENTE AÑO SE CREÓ EL BANCO 

NACIONAL QUE, DEBIDO A SU MAL ADMINISTRACIÓN, PRONTO SE CON-

V I R T I Ó EN ESTORBO QUE HIZO NECESARIA SU L IQUIDACIÓN EN 1 8 4 1 , 

POR SANTA ANNA. EN MAYO DE 1 8 4 9 EL GOBIERNO ORDENÓ A TODAS 

LAS O F I C I N A S PÚBLICAS NO RECIB IR MONEDA QUE NO FUERA N A C I O -

NAL; EN 1 8 5 3 SANTA ANNA ORDENÓ IMPEDIR Y CASTIGAR LA CIRCULA 

CIÓN DE MONEDA EXTRANJERA EN TODA LA REPÚBLICA. 

H) EL NACIONAL MONTE DE P IEDAD. FUNDADO EN 1 7 7 5 , REGISTRABA -

PÉRDIDAS POR DISMINUCIÓN DE FONDOS EN 1 8 5 0 , FECHA EN LA QUE 

EL GOBIERNO ELEVÓ LA TASA DE INTERÉS HASTA EL 7% MENSUAL, RG 

CUPERÁNDOSE Y PERMANECIENDO COMO LA ÚNICA I N S T I T U C I Ó N DE CRÉ 

DITO QUE DEJÓ FUNCIONANDO LA ÉPOCA COLONIAL . 

I ) RÉGIMEN BANCARIO. SALVO EL BANCO DE AVÍO Y EL DE A M O R T I Z A -

CIÓN DE LA MONEDA DE COBRE, DESDE 1 8 2 1 HASTA 1 8 6 4 MÉXICO NO 

TUVO ANTECEDENTES BANCARIOS. ANTES DE ESTA ÚLTIMA FECHA HA-

B Í A UNA ESCASEZ DE EFECTIVO Y DE MEDIOS GENERALES DE PAGO; -

LA TASA DOMINANTE DEL INTERÉS COMERCIAL FLUCTUABA ENTRE EL -

1 0 Y 12% ; Y LOS DESCUENTOS Y PRÉSTAMOS SE OFRECÍAN MUY IRRE 

GULARMENTE, PUES NO HABÍA UN MERCADO NACIONAL DE CAPITAL E X -

CEDENTE LO SUFICIENTEMENTE DESARROLLADO. LA ÚNICA I N S T I T U -

CIÓN QUE PRESTABA DINERO A LOS PARTICULARES ERA LA I G L E S I A . 

J ) EL COMERCIO. ENTRE 1 8 3 5 Y 1 8 5 7 EL TIEMPO DEMOSTRÓ QUE M I E N -

TRAS LA INDUSTRIA NACIONAL NO ADELANTABA, LA P O L Í T I C A PROTEC 

C IONISTA ARANCELARIA FOMENTABA EL CONTRABANDO, QUE SE CONVIR 

T I Ó EN EL NEGOCIO MÁS PRODUCTIVO, AL GRADO DE ESTIMARSE QUE 

EL VALOR TOTAL ANUAL DEL CONTRABANDO SUPERABA EN TRES Y HAS-

TA CINCO VECES EL MONTO DE LAS IMPORTACIONES LEGALES. 

K) EL COMERCIO EXTERIOR. SE CONTINUÓ LA P O L Í T I C A DE PROTEGER A 

LA INDUSTRIA NACIONAL, ELIMINANDO LA COMPETENCIA EXTRANJERA, 

PERO SU PROPÓSITO ERA NULIFICADO POR EL CONTRABANDO. LOS PO 

COS AVANCES QUE SE DIERON PRÁCTICAMENTE NO TUVIERON S I G N I F I -

CADO PORQUE EL CONTRABANDO TUVO GRNA TRSCENDENCIA. 

L ) COMERCIO INTERIOR. DURANTE ESTE PERÍODO ESTA RAMA SIGUIÓ SO 

PORTANDO TODOS LOS IMPUESTOS Y PARTICULARMENTE EL MÁS FUERTE 

REPRESENTADO POR LAS ALCABALAS. LA CONSTITUCIÓN DEL 5 7 , EN 

SU ARTÍCULO 1 2 4 , DETERMINABA LA EXTINCIÓN D E F I N I T I V A DE LAS 

ALCABALAS. SLN EMBARGO, PRIMERO POR LA GUERRA DE REFORMA, -

LUEGO POR LA INTERVENCIÓN FRANCESA, Y POR ÚLTIMO EL IMPERIO 

DE M A X I M I L I A N O , ESTA D ISPOSIC IÓN NO PUDO CUMPLIRSE SEGÚN LO 

PREVISTO. EN LAS CIUDADES EN LAS QUE NO HABÍA COMERCIANTES 

EXTRANJEROS, EL COMERCIO ERA POBRE Y D É B I L , PORQUE LOS GRAN-

DES ALMACENES Y TIENDAS ERAN PROPIEDADES DE EXTRANJEROS; EN 

TANTO QUE LOS PEQUEÑOS COMERCIOS DE LOS PUEBLOS ESTABAN EN -

MANOS DE MEXICANOS, QUIENES, DESEOSOS DE OBTENER MÁS Y MEJO-

RES U T I L I D A D E S , SE REFUGIABAN EN LOS MERCADOS DE LAS C I U D A -

DES Y CAÍAN BAJO EL DOMINIO ECONÓMICO DE LOS EXTRANJEROS. 



M) FINANZAS PÚBL ICAS. -

EN 1 8 3 6 SE CREÓ UNA CONTRIBUCIÓN DE 2 AL MILLAR SOBRE TODAS LAS FINCAS 

URBANAS DEL P A Í S , PAGADERA POR SEMESTRES ADELANTADOS Y POCO DESPUÉS -

OTRA DE 3 AL MILLAR ANUAL SOBRE TODAS LAS FINCAS RÚSTICAS DEL P A Í S , PA 

GADERA POR TRIMESTRES ADELANTADOS. EN 1 8 4 6 SE IMPUSO A LAS FINCAS RUS 

T I C A S DE TODA LA NACIÓN UN 6 AL M ILLAR ANUAL A D I C I O N A L Y A LAS FINCAS 

URBANAS 3 ; TAMBIÉN EN ESE MISMO AÑO SE CREÓ UN IMPUESTO DEL 50% DEL IN 

GRESO POR RENTAS, PAGADERO POR LOS PROPIETARIOS, YA FUESEN P A R T I C U L A -

RES, CONVENTOS, COFRADÍAS O I N S T I T U C I O N E S DE CUALQUIER CLASE Y OTRA -

CONTRIBUCIÓN DE UNA CUARTA PARTE DE LA RENTA PAGADA MENSUALMENTE POR -

LOS I N Q U I L I N O S . LAS ESPERANZAS DE MEJORAR EL INGRESO POR ESTAS NUEVAS 

CONTRIBUCIONES SE VIERON FRUSTRADAS PORQUE EL CLERO DETENTABA LA MAYOR 

PARTE DE LA RIQUEZA Y ESTABA EXENTO DE OBLIGACIONES F I S C A L E S , HASTA QU! 

LLEGARON LAS LEYES DE REFORMA. 

LOS IMPUESTOS A LOS TRANSPORTES FUERON REALMENTE POCOS Y DE MUY ESCASA 

S I G N I F I C A C I Ó N . SANTA ANNA CREÓ EN 1 8 4 2 UN IMPUESTO SOBRE CARRUAJES DE 

LUJO Y CABALLOS FINOS DE S I L L A . 

PARA HACER ACOPIO DE FONDOS, EL GOBIERNO NACIONAL IMPUSO CUOTAS A LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS O DEPARTAMENTALES, EN J U N I O DE 1 8 3 8 SE PASÓ UNA 

LEY QUE AUTORIZABA LA SUMA DE CUATRO MILLONES DE PESOS, REPARTIDOS EN-

TRE TODOS LOS DEPARTAMENTOS. EN 1 8 3 4 , PARA PAGAR LAS RECLAMACIONES -

NORTEAMERICANAS, SEGÚN CONVENIO DE A B R I L DE 1 8 3 9 , SE IMPUSO UN PRÉSTA 

MO FORZOSO A TODOS LOS DEPARTAMENTOS. MLRAMÓN EN 1 8 3 9 QUISO HACER E ~ 

FECTIVO UN CONTINGENTE DE 3 0 MILLONES DE PESOS QUE SE D I S T R I B U I R Í A N -

POR IGUAL ENTRE TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA. 

EL MINISTRO DE HACIENDA, RAMÓN CORRAL, DECÍA EN 1 8 4 8 : " L A MAYOR PARTE 

DE LAS CONSIDERABLES SUMAS QUE HAN PRODUCIDOS LAS RENTAS P Ú B L I C A S , OR-

D I N A R I A S Y EXTRAORDINARIAS, ESTABLECIDAS DESDE LA INDEPENDENCIA, HAN -

IDO A PARAR A LA BOLSA DE LOS A G I O T I S T A S , LO MISMO QUE LOS B IENES Q U I -

TADOS A LA I G L E S I A , LOS E D I F I C I O S PÚBLICOS, LAS MEJORES PROPIEDADES DE 

LOS PARTICULARES, PRINCIPALMENTE LAS RURALES, HAN IDO A PARAR A MANOS 

DE LOS A G I O T I S T A S , PORQUE NO ENCONTRANDO LOS AGRICULTORES DINERO AL 5 

Ó 6%, HAN TENIDO QUÉ ADQUIRIRLO AL 48% Y ÉSTO HA OCASIONADO QUE NO PUE 

DAN CONSERVAR SUS PROPIEDADES DADAS EN G A R A N T Í A " . 

LA DEUDA Y SU S E R V I C I O , SEGÚN LA EMIS IÓN DE BONOS DE 1 8 3 0 , ESTABA S A -

TISFECHA EN SUS PAGOS Y COBERTURA. EN 1 8 3 6 EL GOBIERNO NO H IZO N INGU-

NA REMESA DE PAGO. EL PRESIDENTE JUSTO CORRO ACORDÓ EN 1 8 3 7 , POR RECO 

MENDACIÓN DEL CONGRESO, E M I T I R NUEVOS BONOS PARA PAGAR LOS RÉDITOS ACÜ 

MULADOS, DANDO.EN GARANTÍA DE PAGO A LOS TENEDORES DE LOS BONOS A N T E -

RIORES, Y SÓLO A ELLOS - L O S DERECHOS DE A D Q U I S I C I Ó N DE TERRENOS B A L D Í -

OS EN LOS DEPARTAMENTOS DE T E J A S , CHIHUAHUA, NUEVO MÉXICO, SONORA Y -

LAS C A L I F O R N I A S . ESTO ACELERÓ EL PROCESO DE INVASIÓN ANGLOAMERICANA -

EN ESAS T I E R R A S . PARA 1 8 3 9 LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MÉXICO SUMABA 

UN POCO MÁS DE 5 4 MILLONES DE PESOS. ÜESPÚES DE LA INFAUSTA GUERRA DE 

TEJAS Y LA INVASIÓN NORTEAMERICANA DEL P A Í S , EL GOBIERNO NEGOCIÓ EN -

1 8 4 6 CON LONDRES EL MONTO F I N A L DE LA DEUDA, CONVINIÉNDOLA EN 5 1 M I L L O 

NES DE PESOS CON INTERÉS DEL 5% ANUAL Y LA GARANTÍA DE LOS INGRESOS GE 

NERALES DEL P A Í S , EN PARTICULAR LOS DEL TABACO, EXPORTACIÓN DE PLATA Y 

UN QUINTO DE LOS DERECHOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN QUE RECAUDARAN 

LAS ADUANAS DE VERACRUZ Y TAMPICO. ESTE CONVENIO SE R A T I F I C Ó EN JUNIO 

DE 1 8 4 7 POR ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA. 

AL TERMINAR LA GUERRA CON E . U . MÉXICO ESTABLECIÓ UNA JUNTA ENCARGADA -

DE CONOCER Y C L A S I F I C A R LOS CRÉDITOS QUE NO T E N Í A N FONDO ESPECIAL DES-

TINADO A SU PAGO, CON OBJETO DE CONSOLIDAR LA DEUDA NACIONAL. ESTE -

ARREGLO SE H IZO FINALMENTE EN 1 8 5 0 . 

LA DICTADURA DE SANTA ANNA - PERÍODO CONSERVADOR CONSTITUCIONAL - DER-

ROCHÓ GRANDES SUMAS Y NO SE PAGÓ S E R V I C I O ALGUNO DE LA DEUDA EXTERIOR, 

POR LO QUE EN 1 8 5 3 SE SUSPENDIÓ EL S E R V I C I O DE LA MISMA. COMO C O N S E -

CUENCIA DEL PLAN DE TACUBAYA, EN 1 8 5 7 EL GOBIERNO MEXICANO CONCERTÓ — 

CON LONDRES UNA NUEVA CONVENCIÓN INGLESA, INVOLUCRANDO ADEMÁS LA DEUDA, 

ANTES ESPAÑOLA, CONOCIDA COMO LA DEUDA DEL PADRE MORÁN. ESA FUE LA -

REALIDAD QUE TUVO QUÉ ENCARAR JUÁREZ EN 1 8 5 9 , CUANDO ORDENÓ QUE EL 25% 

DE LAS RECAUDACIONES ADUANERAS FUERAN DISPUESTAS PARA EL PAGO DEL SER-

V I C I O DE LA DEUDA EXTERNA, CON LA INTENCIÓN DE CONSTITUIR UN FONDO Y -

L IQUIDAR LOS INTERESES ATRASADOS POR LOS BONOS. 

N) LAS OBRAS P Ú B L I C A S . 

L L o s FERROCARRILES. LA PRIMERA CONCESIÓN PARA UNIR EL PUERTO DE V E -

RACRUZ Y LA CIUDAD DE MÉXICO, POR MEDIO DE UNA V Í A FÉRREA, SE OTOR-

GÓ EN AGOSTO DE 1 8 3 7 , A FRANCISCO DE A R R I L L A G A , DURANTE EL GOBIERNO 

DEL GRAL. BUSTAMANTE. EN MAYO DE 1 8 4 2 LOS ACREEDORES DEL CAMINO CA 

RRETERO DE PEROTE A VERACRUZ ACEPTARON LA OBLIGACIÓN DE CONSTRUIR -

UN FERROCARRIL DE VERACRUZ AL RÍO SAN JUAN. EN SEPTIEMBRE DE 1 8 5 0 , 

CATORCE AÑOS DESPÚES DE QUE EL GENERAL PLKE PRACTICARA LA CONSTRUC-

CIÓN DE UNA L Í N E A FERROVIARIA AMERICANA QUE TUVIERA A GUAYMAS COMO 

TERMINAL EN EL P A C Í F I C O , SE ABRIÓ AL T R Á F I C O , ENTRE VERACRUZ Y EL -



MOLINO, EL TRAMO DE 1 3 KMS. QUE VINO A SER EL PRIMER FERROCARRIL EN 

MÉXICO Y EL ESLABÓN I N I C I A L DEL FERROCARRIL MEXICANO DE VERACRUZ A 

LA C A P I T A L . 

EN 1 8 5 6 , COMONFORT CONCESIONÓ LA L Í N E A QUE U N I R Í A ACAPULCO CON C H I L 

PANCINGO, OTRA QUE DARÍA COMUNICACIÓN A MONTERREY CON MATAMOROS; LA 

DE ANTÓN LIZARDO CON ACAPULCO, LA DE MÉXICO A TACUBAYA Y DOS V Í A S -

MAS, AUTORIZADAS EN 1 8 5 7 , PARA COMUNICAR GUANAJUATO Y QUERÉTARO POR 

UN LADO Y GUANAJUATO Y LA P I E D A D , POR EL OTRO. 

2 . LOS TELÉGRAFOS. POR LEY DEL 1 0 DE MARZO DE 1 8 4 9 , SE CONCEDIÓ A — 

JUAN DE LA GRANJA EL P R I V I L E G I O EXCLUSIVO, POR 1 0 AÑOS, PARA E S T A -

BLECER TELÉGRAFOS ELECTROMANGÉTICOS EN MÉXICO, BAJO LA CONDICIÓN DE 

QUE EN 1 8 5 1 HABRÍA CUANDO MENOS 4 0 LEGUAS DE L ÍNEA ENTRE MÉXICO Y -

VERACRUZ Y DE QUE EL GOBIERNO PODÍA INTERRUMPIR LAS COMUNICACIONES 

POR CUASAS POR CAUSAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE QUE LOS MENSAJES OFj_ 

C I A L E S PAGARÍAN LA MITAD DE LA T A R I F A NORMAL PARA EL PÚBLICO. EL 

GRAL. MARIANO A R I S T A INAUGURÓ EL PRIMER TRAMO DE MÉXICO A NAUCALPAN; 

EN 1 8 5 2 HERMENEGILDO V I L L A Y COSÍO, APORTÓ EN 1 8 5 2 LO S U F I C I E N T E PA 

RA QUE UNA NUEVA SOCIEDAD TERMINARA EN 6 MESES LA L Í N E A HASTA VERA-

CRUZ, ENLAZANDO PUEBLA, 0 R I Z A B A Y CÓRDOBA. LA SEGUNDA L Í N E A SE TEN 

D I O POCO DESPUÉS ENTRE MÉXICO Y GUANAJUATO; LUEGO SE COMUNICÓ AL -
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ENTRE LOS PLANTELES QUE MANTUVIERON O RECOBRARON SU PRESTIGIO ACADÉ 
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L I C A DE GUADALAJARA FUE CONVERTIDA EN EL INSTITUTO DE C I E N C I A S ; A L -

GO SEMEJANTE ACONTECIÓ EN TOLUCA, OAXACA, GUANAJUATO Y MLCHOACÁN -

LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES, QUE EN 1 8 1 1 ESTABA EN LA R U I N A , FUE ' -

RESCATADA HASTA 1 8 4 3 POR SANTA ANNA, QUIEN LA REDOTÓ Y REORGANIZÓ -

CON MAESTROS EUROPEOS, CELEBRÓ CONCURSOS Y D IO BECAS A ESTUDIANTES 

SOBRESALIENTES. EN 1 8 2 2 LA COMPAÑÍA LANCASTERIANA INSTALÓ EN M É X I -

CO UNA ESCUELA DE ENSEÑANZA MUTUA; DESPUÉS SE M U L T I P L I C Ó MUCHO ESTE 

T I P O DE EDUCACIÓN POR TODO EL P A Í S . EL GOBIERNO CREÓ LA ESCUELA NA 

CIONAL DE AGRICULTURA Y V E T E R I N A R I A EN 1 8 5 3 , CUMPLIENDO UN SUEÑO DE 

1 8 3 2 , Y LA DE COMERCIO Y ADMIN ISTRACIÓN EN 1 8 5 4 , QUE TENÍA A N T E C E -

DENTES EN 1 8 4 5 . ADEMÁS SE DESARROLLÓ LA ACADEMIA DE MEDICINA PRÁC-

T ICA QUE A PARTIR DE 1 8 3 8 TUVO CURSOS COMPLETOS DE MEDICINA GENERAL 

CIRUGIA Y FARMACIA. DURANTE LAS GUERRAS DE INDEPENDENCIA Y REFORMA 

TODOS LOS SEMINARIOS ESTUVIERON CERRADOS. 

2 . LA L ITERATURA. LA POESÍA Y EL TEATRO, REFLEJARON EL MOMENTO H I S T Ó -

RICO Y FUERON ACCIDENTALES MÁS QUE NACIONALES; SU E S T I L O FUE C L A S I -

CISTA Y ROMÁNTICO. LA NOVELA, LA ORATORIA, EL PERIODISMO Y LA H I S -

TORIA FUERON, POR EL CONTRARIO, EL V IVO RETRATO DE LA V I D A MEXICANA. 
DESTACARON LOS POETAS CLÁSICOS ORTEGA, CARPIÓ, PESADO, ARANGO Y E S -

CANDÓN ALTERNARON CON LOS ROMÁNTICOS SÁNCHEZ DE TAGLE, CALDERÓN Y -

RODRÍGUEZ GALVÁN. Y LA FIGURA CUMBRE, IGNACIO RAMÍREZ, " E L N I G R O -

MONTE", L I B E R A L , J U A R I S T A Y D I S T I N G U I D O TRIBUNO DEL CONGRESO CONSTI 

TUYENTE DEL 5 7 . 

LA NOVELA FUE CELEBRADO POR FERNÁNDEZ DE L I Z A R D I , L U I S G. INCLÁN Y 

OTROS F I E L E S COSTUMBRISTAS. ORADORES P O L Í T I C O S D I S T I N G U I D O S : EL PA 

DRE M I E R , F e o . ZARCO Y ARANGO Y ESCANDÓN, CON SUS RESPECTIVOS D I S -

CURSOS CONTRA EL FEDERALISMO ( 1 8 2 3 ) , CONTRA EL CLERO Y LOS L A T I F U N -

DISTAS EN EL CONGRESO DE 1 8 5 7 Y EN LA JUNTA QUE REUNIÓ M A X I M I L I A N O 

CON LA A S I S T E N C I A DE BAZAINE EN 1 8 6 7 . 

EL PERIODISMO ESTUVO D I V I D I D O EN LOS DOS BANDOS NATURALES DE LA P O -

L Í T I C A DURANTE ESE PERÍODO. EL SOL DE LOS L IBERALES INSURGENTES -



CONTRA EL AGUILA MEXICANA Í T U R B I D I S T A ; LUEGO EL CORREO DE LA FEDERA-

CIÓN Y EL AMIGO DEL PUEBLO CONTRA LOS L IBERALES RADICALES EL SOL Y -

EL OBSERVADOR. LOS PERIÓDICOS PRO-LIBERALES MÁS CÉLEBRES FUERON EL 

SIGLO X I X POR SUS ARTÍCULOS Y EDITORIALES Y EL MONITOR REPUBLICANO -

POR SUS FACETILLAS DE N O T I C I A S . ÜE LAS PUBLICACIONES CONSERVADORAS 

SE DESTACARON EL T IEMPO, EL UNIVERSAL (HASTA LA FECHA) , D I A R I O DE A -

v i s o s , LA CRUZ Y EL CRONISTA DE MÉXICO, QUE PARA LOS DÍAS DE I N V A - -

SIÓN FRANCESA TIRABA 8 MIL EJEMPLARES. 

LOS HISTORIADORES FUERON DE BUSTAMANTE, DR. JOSÉ MA. L U I S MORA, L O -

RENZO DE ZAVALA, LUCAS ALAMÁN, L U I S G. CUEVAS Y F e o . ARANGÓIZ. DE -

BUSTAMANTE FUE INSURGENTE, A N T I I T U R B I D I S T A Y CENTRALISTA; MORA FUE -

EL HOMBRE DE LOS PROGRESISTAS; ZAVALA, INDECISO CON I T R U B I D E , LUEGO 

REPUBLICANO, FEDERALISTA Y YORKINO; ALAMÁN, FIGURA P R I N C I P A L DE LOS 

CONSERVADORES Y L IBERALES MOEDRADOS; ARANGÓIZ, DIPLOMÁTICO E IMPERIA 

L I S T A PRO-FRANCÉS; Y FINALMENTE CUEVAS QUE ES UN FILÓSOFO DEL PENSA-

MIENTO NACIONAL EN SU OBRA "PORVENIR DE MÉXICO" ( 1 8 5 1 ) . 

ÜTRAS ARTES Y C I E N C I A S . EN ASTRONOMÍA Y GEODESIA, F e o . J I M É N E Z , — 

QUIEN HIZO LOS TRAZOS FRONTERIZOS CON LOS ESTADOS UNIDOS; EL INNOVA-

DOR GEÓGRAFO D Í A Z COVARRUBIAS. LA H ISTORIA NATURAL TUVO SU P R I N C I -

PAL EXPONENTE EN PABLO DE LA LLAVE Y LUEGO EN MARTÍNEZ LEJARZA. EN 

Q U Í M I C A , LEOPOLDO RÍO DE LA LOZA, DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGÍA^ A U -

TOR DE LA NUEVA FARMACOPEA MEXICANA. EN LA MEDICINA EL DR. ESCOBEDO, 

LAURO JIMÉNEZ Y EL PRIMER INVESTIGADOR MEXICANO MICROPISTA MIGUEL J I 

MÉNES. L L DERECHO SE D I S T I N G U I Ó CON RODZ. SAN MIGUEL, MANUEL DE LA 

PEÑA Y PEÑA, MARIANO OTERO -AUTOR DEL J U I C I O DE AMPARO, JUNTO CON MA 

NUEL C. REJÓN- . 

. LAS ARTES PLÁST ICAS. LA RESTAURACIÓN DE BELLAS ARTES S I G N I F I C Ó QUE 

LA ARQUITECTURA , LA ESCULTURA Y LA PINTURA FUERON TAMBIÉN RESCATADAS 
Y PUESTAS EN MANOS DEL ARQUITECTO ITALIANO CAVALLARI, DEL ESCULTOR CA-
TALÁN ViLAR, Dt SU PAISANO PINTOR CLAVÉ Y DEL PAISAJISTA ITALO LANDE 
S I O . ESTOS MAESTROS MEJORARON LA TÉCNICA, FORMARON ESCUELA, Y D E J A -

RON CON SUS DISCÍPULOS BELLAS Y MUCHAS OBRAS DE ARTE: EL PROPIO E D I -

F I C I O DE BELLAS ARTES, LA ESTATUA DE COLÓN EN BUENAVISTA, Y LOS CUA-

DROS DEL DISCÍPULO JOSÉ M. VELASCO, PRECURSOR DE LOS GRANDES PINTORES 

MEXICANOS. POR OTRA PARTE, EL ESPAÑOL DE LA HIDALGA ESCULPÍA MONUMEN 

TOS PÚBLICOS CUANDO ANGELA PERALTA COMPONÍA Y CANTABA EN 1 8 5 9 . 

U N I D A D V 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE: 

1.- EXPRESAR CON CLARIDAD LOS PROPOSITOS DE LA REFORMA 
2.- ANALIZAR LA SITUACION NACIONAL EN RELACION CON EL MOVIMIEN 

TO CONSERVADOR-MONARQUISTA-IMPERIALISTA-BONAPARTISTA. 
3.- DETERMINAR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CONSTITUCION -

DEL 57. 
4.- EXPLICAR LOS MOTIVOS Y CONSECUENCIAS DEL FONDO ECONOMICO -

DEL ASUNTO DE LA DEUDA NACIONAL Y LA INTERVENCION TRIPARTITA. 

5.- ANALIZAR LAS CONDICIONES QUE VIVIO EL PAIS, EN TODOS LOS -
ORDENES, DURANTE EL IMPERIO DE MAXIMILIANO. 

6.- DETERMINAR LOS ALCANCES MEDIATOS Y FUTUROS DE LA INTERVEN-
CION FRANCESA, DE LA RESISTENCIA JUARISTA, DEL IMPERIO DE 
HAPSBURGO Y DE LA RESTITUCION DE LA SOBERANIA NACIONAL. 
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U N I D A D V 

V I I . - A . LA GUERRA DE REFORMA. ( 1 8 5 8 - 6 2 ) . 

PARECIÓ DE PRONTO QUE EL PLAN DE TACUBAYA IBA A SER SEGUIDO POR 

LOS DEPARTAMENTOS, PERO LOS P O L Í T I C O S Y LAS ENTIDADES DE MICHOA 

CÁN, QUERÉTARO, J A L I S C O , ZACATECAS, COLIMA, VERACRUZ, TALXCALA 

Y SAN L U I S POTOSÍ SE PRONUNCIARON EN CONTRA. COMONFORT FUE PER 

DIENDO SOLDADOS Y POSICIONES MILITARES. ABANDONÓ LA CAPITAL -
DEL PAÍS Y UNA JUNTA DE 27 REPRESENTANTES DE LOS DEPARTAMENTOS 
ELIGIÓ PRESIDENTE INTERINO AL GRAL. FÉLIX ZULOAGA, PERO ANTES -
EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, BENITO JUÁREZ, 
HABÍA LANZADO EN GUANAJUATO UN MANIFIESTO DECLARÁNDOSE PRESIDEN 

TE DE LA REPÚBLICA POR LA DEFECCIÓN DE COMONFORT. 

HUBO A S Í DOS GOBIERNOS EN EL P A Í S , AMBOS REVOLUCIONARIOS: EL -

CONSERVADOR, DE ZULOAGA, FUNDADO EN EL PLAN DE TACUBAYA, Y EL -

LIBERAL, DE JUÁREZ, NACIDO DE SU PROPIO MANIFIESTO, EN EL QUE -

INVOCABA COMO TÍTULO LA DISCUTIDA CONSTITUCIÓN DEL 57. ENTRE -

ELLOS SE LIBRÓ LA SANGRIENTA GUERRA DE REFORMA. 

EN EL GOBIERNO LIBERAL NO HUBO MÁS PRESIDENTE QUE JUÁREZ, QUIEN 

ANDUVO PRIMERO POR GUANAJUATO, JALISCO Y COLIMA, SALIÓ LUEGO -

DEL PAÍS (ABRIL 1858) Y REAPARECIÓ EN VERACRUZ (MAYO), DONDE -

PERMANECIÓ HASTA QUE LAS VICTORIAS DE SUS PARTIDARIOS LE PERMI-

TIERON ENTRAR A MÉXICO. EN EL GOBIERNO CONSERVADOR HUBO CINCO 

PRESIDENTES; ZULOAGA Y MlRAMÓN FUERON LOS MÁS IMPORTANTES. 

PARA GANAR LA GUERRA CADA GOBIERNO DESARROLLÓ SU PROPIA OBRA LE 

G I S L A T I V A , D IPLOMÁTICA Y M I L I T A R . 

LA OBRA L E G I S L A T I V A DEL GOBIERNO CONSERVADOR SE REDUJO A R E M O -

VER LAS CAUSAS DEL DESCONTENTO DE LA I G L E S I A Y LAS CLASES A L -

T A S , DEROGANDO LAS LEYES REFORMISTAS. LA DEL GOBIERNO L I B E R A L 

FUE DE REAFIRMACION DE LA CAUSA N A C I O N A L I S T A , APLICANDO LAS L E -

YES DE REFORMA: NACIONALIZANDO LOS B IENES ECLESIÁSTICOS EN 1 8 5 9 , 

DECLARANDO CONTRATO C I V I L AL MATRIMONIO, ESTABLECIENDO EL REGIS 

TRO C I V I L , SECULARIZANDO LOS CEMENTERIOS, SUPRIMIENDO VARIOS -

DÍAS FESTIVOS Y LA ASISTENCIA DEL GOBIERNO A LAS FUNCIONES RELi 

GIOSAS E IMPLANTANDO FINALMENTE LA LEY DE CULTOS ( 1 8 6 0 ) . 

UNO Y OTRO GOBIERNO PROCURÓ CONTAR CON EL APOYO EXTRANJERO. EL 



CONSERVADOR, QUE HABÍA SIDO RECONOCIDO POR EL CUERPO D I P L O M Á T I -

CO ACREDITADO EN LA C A P I T A L , PERDIÓ EL DE LOS ESTADOS UNIDOS, -

POR NEGARSE SUPUESTAMENTE A CEDER LA BAJA C A L I F O R N I A , CHIHUAHUA, 

SONORA Y S I N A L O A . JUÁREZ, SE D I C E GANÓ EL DE LOS ESTADOS U N I -

DOS A CAMBIO DE LAS SUPUESTAS VENTAJAS DEL TRATADO MAC LAÑE - 0 

CAMPO. 

LAS OPERACIONES M I L I T A R E S SE DESARROLLARON EN CUATRO ETAPAS SU-

CESIVAS: V I C T O R I A S DEL BANDO CONSERVADOR ( F E B . - A B R . 1 8 5 8 ) ; E Q U I -

L I B R I O DINÁMICO DE LAS FUERZAS CONTENDIENTES ( A B R . 1 8 5 8 - JUN. -

1 8 6 0 ) ; V I C T O R I A S L IBERALES ( J U N . - D L C . 1 8 6 0 ) Y LA PROLONGACIÓN -

I N D E F I N I D A DE LA GUERRA HASTA LA INTERVENCIÓN T R I P A R T I T A ( 1 8 6 1 -

62). 

LA EXTREMADA PENURIA ECONÓMICA GOLPEABA A LOS DOS BANDOS CON LA 

MISMA FURIA POR IGUAL . MIRAMÓN CELEBRÓ UN RUINOSO CONTRATO CON 

LA CASA JECKER DE S U I Z A , COMPROMETIENDO AL P A Í S POR QUINCE M I L -

LONES, A CAMBIO DE MILLÓN Y MEDIO DE PESOS, DE LOS QUE N I S I -

QUIERA R E C I B I Ó LA M I T A D . ADEMÁS, SE APODERÓ DE UN FONDO PROTE-

GIDO POR EL SELLO DE LA LEGACIÓN INGLESA. JUÁREZ SE V I O OBLIGA 

DO A NEGOCIAR EL TRATADO MAC LAÑE - 0CAMPO, QUE FUERA TAN DISCU 

T IDO EN SU ÉPOCA Y AÚN HOY ES DE FUERTE E INTERESANTE CONTROVER 

S I A . SANTOS DEGOLLADO TOMÓ MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS PROPIEDAD 

DEL CONSULADO I N G L É S , AUNQUE TUVO QUE DEVOLVER LUEGO 4 0 0 M I L AL 

PROPIO CÓNSUL B R I T Á N I C O . 

EL CUARTO PERÍODO DE LA GUERRA DE REFORMA SE CARACTERIZA POR LA 

CAÍDA EN COMBATE DE MUY SEÑALADOS JEFES CONSERVADORES Y L I B E R A -

LES. LOS CONSERVADORES PERDIERON A MARCELINO COBOS Y LOS L I B E -

RALES A OCAMPO, A LEANDRO VALLE Y A DEGOLLADO. 

EL GOBIERNO DE JUÁREZ LLEVABA LA REFORMA A SUS ÚLTIMAS CONSECUEN 

C I A S : CIERRE DE CONVENTOS, INCAUTACIÓN DE I G L E S I A S , DESTIERRO -

DEL DELEGADO APOSTÓLICO Y DE VARIOS OBISPOS, ENCARCELAMIENTO DE 

SACERDOTES Y MONJAS INSURRECTOS Y LA NACIONALIZACIÓN DE LOS B I E 

NES DEL CLERO. PERO NO PODÍA MANTENER SU AUTORIDAD EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL DEBIDO A LA RESISTENCIA DEL PARTIDO CONSER-

VADOR. LA GUERRA QUEBRANTÓ LA HACIENDA PÚBLICA Y EL GOBIERNO -

SUSPENDIÓ EL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA O EXTRANJERA. EL 1 7 DE -

J U L I O DE 1 8 6 1 SUSPENDIÓ EL CONGRESO POR DOS AÑOS TODOS LOS P A -

GOS DE E L L A . TAL FUE LA CAUSA DE LA INTERVENCIÓN T R I P A R T I T A . 

- 3 5 -

R . LA INTERVENCION T R I P A R T I T A . 

INGLATERRA, A LA QUE SE LE DEBÍAN 7 0 M ILLONES; F R A N C I A , QUE RE-

CLAMABA 2 7 ( INCLUYENDO LOS 1 5 DEL SUIZO JECKER, QUE SE NACIONA-

L I Z Ó FRANCÉS PARA PODER COBRAR ENTONCES); Y ESPAÑA, QUE E X I G Í A 

1 0 , SE CONCERTARON EN LONDRES (CONVENCIÓN DE 0 C T . 1 8 6 1 ) PARA I N 

TERVENIR EN MÉXICO. EL PROYECTO COMÚN ERA APODERARSE DE LAS -

ADUANAS Y COBRARSE. OTRO PROYECTO ERA AYUDAR A MÉXICO A SAL IR 

DE LA ANARQUÍA, MEDIANTE UN GOBIERNO FUERTE, PROTEGIDO POR - -

ELLAS. SOLAMENTE FRANCIA Y ESPAÑA PENSARON SERIAMENTE EN LA MO 

NARQUÍA, Y SÓLO FRANCIA EN LA CANDIDATURA DEL EMPERADOR M A X I M I -

L I A N O . 

EL AUTOR DE ESA CANDIDATURA FUE EL DIPLOMÁTICO MEXICANO MANUEL 

HIDALGO, L I B E R A L MODERADO Y DE MUCHA INFLUENCIA EN LA CORTE DE 

NAPOLEÓN I I I MEDIANTE LA EMPERATRIZ EUGENIA ( E S P A Ñ O L A ) , LA CUAL 

SABIENDO QUE LAS TRES POTENCIAS IBAN A INTERVENIR EN MÉXICO, -

TRABAJÓ ARDOROSAMENTE POR EL ESTABLECIMIENTO DE LA MONARQUÍA — 

CON EL ARCHIDUQUE M A X I M I L I A N O DE HABSBURGO COMO EMPERADOR. CO-

MO ACTIVOS COLABORADORES ENCONTRÓ AL GENERAL JUAN N. ALMONTE, -

QUE EN AÑOS ANTERIORES HABÍA SIDO L I B E R A L FURIOSO Y ANTIMONAR— 

QUISTA RADICAL . Y A DN. JOSÉ MA. GUTIÉRREZ ESTRADA, C O N S E R V A -

DOR Y FERVIENTE ADICTO A LA MONARQUÍA. ESPAÑA EN CAMBIO PENSABA 

EN UN P R Í N C I P E BORBÓN O ÍNTIMAMENTE LIGADO A ESA F A M I L I A , MIEN 

TRAS QUE INGLATERRA SE REDUCÍA A OFRECER SU APOYO MORAL PARA -

CUALQUIER FORMA DE GOBIERNO MEXICANO. 

CON ESE DESACUERDO FUNDAMENTAL MANDARON A VERACRUZ LAS TRES PO-

TENCIAS SUS RESPECTIVAS FUERZAS INTERVENTORAS: ESPAÑA 6 . 2 0 0 -

HOMBRES AL MANDO DEL GENERAL P R I M , FRANCIA 3 . 0 0 0 CON EL CONDE -

DUBOIS DE SÁLIGNY Y EL CONTRAALMIRANTE JURIEN DE LA GRAVIÉRE, E 

INGLATERRA 8 0 0 CON SIR CHARLES WYKE Y EL COMODORO HUGH DUNLOP. 

L o s ESPAÑOLES DESEMBARCARON EL 1 5 DE D IC IEMBRE DE 1 8 6 1 Y LOS -

FRANCESES E INGLESES DEL 6 AL 8 DE ENERO DE 1 8 6 2 . ENSEGUIDA -

LOS COMISARIOS COMENZARON A TRATAR CON EL GOBIERNO CONSTITUCIO-

NAL MEXICANO DE JUÁREZ POR MEDIO DE SU H Á B I L MIN ISTRO MANUEL Do 

BLADO. DOBLADO LOS COMPROMETIÓ A CEÑIRSE EXCLUSIVAMENTE A LAS 

RECLAMACIONES ECONÓMICAS, PERMITIÉNDOLES QUE, EN TANTO DURABAN 

LAS CONVERSACIONES, LLEVASEN SUS TROPAS A CÓRDOBA, 0 R I Z A B A Y -

TEHUACÁN PUNTOS DE LOS QUE DEBÍAN RETIRARSE A PASO ANCHO Y PASO 



DE OVEJAS, S I SOBREVENÍA UN ROMPIMIENTO. ESTE CONVENIO FUE LLA 

MADO " P R E L I M I N A R E S DE LA SOLEDAD" (HACIENDA) DEL 1 9 DE FEB. DE 

1862, 
EL ROMPIMIENTO OCURRIÓ PRONTO, PERO NO CON EL GOBIERNO DE J U Á -

REZ, SINO ENTRE LOS COMISARIOS INTERVENTORES, QUE YA TENÍAN S E -

R IAS DESAVENENCIAS. 

LOS FRANCESES, QUE, SEGÚN EL ENCARGO DE NAPOLEÓN I I I , DEBÍAN HA 

BER D I R I G I D O LAS NEGOCIACIONES DE MANERA QUE FUESE POSIBLE EL -

ESTABLECIMIENTO DE LA MONARQUÍA, NEGOCIARON MAL, AL GRADO QUE -

NO PODRÍAN CUMPLIRLE DEBIDO AL CONVENIO DE LA SOLEDAD. OPTARON 

ENTONCES POR DESCONOCER LO PACTADO CON EL GOBIERNO DE JUÁREZ Y 

DIERON SU PROTECCIÓN AL GENERAL ALMONTE, QUIEN DESEMBARCÓ CON -

EL OBJETO DE FORMAR EL PARTIDO MONÁRQUICO MEXICANO, PRIM Y LOS 

INGLESES PROTESTARON, PERO AL NO OBTENER RESPUESTA FRANCESA DE-

CID IERON DAR POR TERMINADA LA A L I A N Z A T R I P A R T I T A Y SE RETIRARON 

EL 9 DE A B R I L . 

C. LA INTERVENCION FRANCESA Y EL SEGUNDO IMPERIO MEXICANO. 

( 1 8 6 2 - 1 8 6 7 ) . 

LAS MIRAS DE NAPOLEÓN I I I AL DECID IRSE POR LA INTERVENCIÓN EN -

MÉXICO ESTABAN MUY LEJOS DE QUERER SÓLO EL COBRO DE LA DEUDA. -

EL EMPERADOR ESPERABA, CON O S I N LA COOPERACIÓN DE ESPAÑA Y DE 

INGLATERRA, MATERIAL IZAR LO QUE ÉL MISMO LLAMÓ EL "PENSAMIENTO 

MÁS GLORIOSO DE SU R E I N A D O " , SUGERIDO POR EMPERATRIZ EUGENIA, -

SU ESPOSA, Y CONSISTENTE EN LA R E H A B I L I T A C I Ó N DE LA RAZA L A T I N A 

EN AMÉRICA MEDIANTE UN FUERTE I M P E R I O , QUE CONTRARRESTASE EL PO 

DERÍO ABSORBENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS Y SU P O L Í T I C A MONROE. 

IMPLANTAR SU IMPERIO L I B E R A L AMERICANO NO S I G N I F I C A B A UN PLAN -

P O L Í T I C O EN LA PUNTA DE LAS BAYONETAS N I IMPONER UN CANDIDATO: 

SU PLAN FUE OCUPAR MIL ITARMENTE EL P A Í S PARA "L IBERARLO DE LA -

T I R A N Í A J U A R I S T A " Y GARANTIZAR LA L IBERTAD DE UN P L E B I S C I T O SO-

BRE LA FORMA DE GOBIERNO, Y , UNA VEZ M A N I F I E S T A LA VOLUNTAD PO-

PULAR, ESTABLECER EL IMPERIO Y A M A X I M I L I A N O , S I AQUELLA LES -

ERA FAVORABLE. PARALELAMENTE ALMONTE ORGANIZARÍA EL PARTIDO MO 

NÁRQUICO MEXICANO. 

A ) ESTABLECIMIENTO DEL IMPERIO ( 1 8 6 2 - 6 4 ) . 

AL I N I C I A R HIDALGO EN LOS PRIMEROS D I A S DE SEPTIEMBRE DE 1 8 6 1 -

SUS TRABAJOS POR EL SEGUNDO IMPERIO MEXICANO, NO E X I S T Í A EN MÉ-

XICO UN PARTIDO MONARQUISTA. LA INTERVENCIÓN T R I P A R T I T A PRODU-

JO MUCHA DESCONFIANZA, AUN ENTRE LOS CONSERVADORES QUE PENSABAN 

QUE ERA INTOLERABLE QUE LOS GOBIERNOS EUROPEOS SE VALIERAN DE -

LAS ARMAS PARA COBRAR, TAL COMO PODRÍAN HACERLO VULGARES A G I O -

T I S T A S . LOS CONSERVADORES ESTABAN EN CONTRA DE JUÁREZ Y LES HU 

B IERA GUSTADO CUALQUIER APOYO EXTERNO A FAVOR DE SU CAUSA; OTRA 

COSA NO. POR ESO, AUN MEDIANDO EL PADRE MIRANDA, QUE INSPIRABA 

TODA CONFIANZA A LOS JEFES REACCIONARIOS, NO TODOS SE A D H I R I E -

RON AL PLAN FRANCÉS. ZULOAGA Y COBOS (JOSÉ M A . ) PREFIRIERON -

EMIGRARON A LAS A N T I L L A S ; OTROS, COMO LOZADA, GÁLVEZ, BUTRÓN, -

VÉLEZ Y NEGRETE, SE PUSIERON INTERINA O D E F I N I T I V A M E N T E DEL L A -

DO DE JUÁREZ; Y OTROS, COMO MÁRQUEZ Y MI RAMÓN, RETRASARON UN PO 

CO O UN MUCHO SU ADHESIÓN. MAS, DESAPARECIDAS LAS DESCONFIANZAS, 

EL PARTIDO MONÁRQUICO CRECIÓ ENORMEMENTE, GANÁNDOSE A TODOS LOS 

CONSERVADORES Y A ALGUNOS RENOMBRADOS L I B E R A L E S . 

FALTANDO NUEVAMENTE A LOS COMPROMISOS, LAS TROPAS FRANCESAS AL 

MANDO DEL GENERAL LORENCEZ ROMPIERON LAS HOSTIL IDADES CONTRA -

JUÁREZ EL 1 9 . D E A B R I L DE 1 8 6 2 , I N I C I A N D O LA OCUPACIÓN DEL P A Í S . 

EL ATAQUE A PUEBLA, QUE TERMINÓ EN UN TOTAL Y DRAMÁTICO FRACASO 

EL 5 DE MAYO, INDICÓ AL MANDO FRANCÉS QUE LAS COSAS IBAN A ESTAR 

MUY D I F Í C I L E S EN ADELANTE. FOREY LOGRÓ TOMAR ESTA PLAZA EL 1 7 

DE MAYO, ¡PERO DE 1 8 6 3 ! TAMBIÉN OCUPÓ LA C A P I T A L ; Y LUEGO B A — 

Z A I N E , QUE EXTENDIÓ LA OCUPACIÓN A LA MAYOR PARTE DEL T E R R I T O -

R IO NACIONAL 1 8 DE LOS 2 5 DEPARTAMENTOS Y T E R R I T O R I O S - . C O N S I -

DERADOS LOS FRANCESES COMO LIBERTADORES EN AQUELLAS POBLACIONES -

TRADICIONALMENTE CONSERVADORAS, FUERON RECIBIDOS COMO HÉROES EN 

PUEBLA, TULANCINGO Y LA CIUDAD DE MÉXICO. 

EL P L E B I S C I T O SOBRE EL IMPERIO NO SE H IZO EN LA FORMA QUE NAPO-

LEÓN I I I QUERÍA , RECOGIENDO EL " S Í " O EL " N O " , S INO EN MERAS AC 

TAS DE ADHESIÓN A AQUÉL. APENAS S A L Í A N LOS JUARISTAS DE UNA PO 

B L A C I Ó N , ACUDÍA LA GENTE A F IRMAR; APENAS LLEGABAN LOS J U A R I S -

TAS A UNA POBLACIÓN ERAN DENUNCIADOS LOS QUE HABÍAN FIRMADO EL 

ACTA DE ADHESIÓN. SOLAMENTE EN LA CD. DE MÉXICO LA FIRMA DE AC 

TA CONSTITUYÓ TODO UN ACONTECIMIENTO F E L I Z ; EL HISTORIADOR ZAMA 

COIS DESCRIBE EL E S P Í R I T U FESTIVO QUE ANIMABA A LOS QUE ACUDÍAN 

A LA CASA DEL CORREO A FIRMAR POR LA INTERVENCIÓN Y EL IMPERIO. 



FOREY, ASESORADO POR S A L I G N Y , NOMBRÓ UNA JUNTA SUPERIOR DE G O -

BIERNO COMPUESTA DE 3 5 I N D I V I D U O S , LOS CUALES DESIGNARON A SU -

VEZ 2 1 5 " N O T A B L E S " , REUNIDOS ESTOS EN ASAMBLEA ( J U L I O DE 1 8 6 3 ) 

DECLARARON QUE " L A NACIÓN MEXICANA ADOPTABA LA FORMA DE GOBIER-

NO MONÁRQUICO MODERADO Y QUE SE OFRECÍA LA CORONA I M P E -

R I A L DE MÉXICO AL P R Í N C I P E FERNANDO M A X I M I L I A N O DE HABZBURGO". 

NAPOLEÓN NO QUEDÓ AÚN SATISFECHO Y ORDENÓ QUE LAS ACTAS FUERAN 

EXTENDIDAS A TODO EL P A Í S Y SE CONTINUARA CON LA LABOR DE FIRMA 

DE ÉSTAS. A S Í , ENTRE LOS AÑOS DE 1 8 6 3 - 6 4 - 6 5 , TODAS LAS P O B L A -

CIONES TENÍAN LA OBLIGACIÓN DE LEVANTAR UN ACTA DE ADHESIÓN Y -

FIRMARLA TODOS SUS HABITANTES. TODAS LAS L I S T A S ERAN P U B L I C A -

DAS EN EL D I A R I O O F I C I A L DEL IMPERIO. 

EL 2 4 DE J U N I O DE 1 8 6 3 QUEDÓ ESTABLECIDO UN SUPREMO PODER EJECU 

T I V O P R O V I S I O N A L , QUE DESDE EL 1 1 DE J U L I O S I G U I E N T E TOMÓ ELNOM 

BRE DE REGENCIA. ESTABA COMPUESTO DE 3 IND IV IDUOS PROPIETARIOS 

-ALMONTE, EL ARZOBISPO DE MÉXICO LABASTIDA Y EL GENERAL SALAS Y 

DOS SUPLENTES- EL OBISPO DE TULANCINGO ORMAECHEA Y D . IGNACIO -

PAVÓN- . SU OBRA CONSIST IÓ EN P A C I F I C A R CONCEDIENDO LA A M N I S T Í A 

A LOS M I L I T A N T E S D I S I D E N T E S , EN REORGANIZAR LA ADMINISTRACIÓN -

PÚBLICA Y EN AJUSTARLA AL NUEVO ORDEN DE COSAS. 

PARADÓJICAMENTE, DOMINADA POR LOS FRANCESES Y POR EL L I B E R A L I S -

MO DEL PROPIO NAPOLEÓN I I I , PROVOCÓ NUEVA AGITACIÓN AL SOSTENER 

LA REFORMA L I B E R A L J U A R I S T A , ESPECIALMENTE EN CUANTO A LOS B I E -

NES ECLESIÁSTICOS Y LA L IBERTAD DE CULTOS. ESTO MOTIVÓ LA SEPA 

RACIÓN DEL SR. LABASTIDA DE LA REGENCIA; PERO ÉL Y TODOS LOS CA 

TÓLICOS ESPERARON QUE TODO SE REMEDIARÍA CON LA LLEGADA DE "SU 

MAJESTAD EL EMPERADOR", 

CONFORME AL VOTO DE LA ASAMBLEA DE NOTABLES, UNA COMISIÓN M E X I -

CANA OFRECIÓ EN MLRAMAR A M A X I M I L I A N O LA CORONA DEL IMPERIO ME-

XICANO EL 3 DE OCTUBRE DE 1 8 6 3 . EL P R Í N C I P E ACEPTÓ PONIENDO CO 

MO CONDICIÓN QUE LA NACIÓN MEXICANA R A T I F I C A S E DIRECTAMENTE EL 

VOTO DE LA ASAMBLEA DE NOTABLES. VERIF ICADO ÉSTO, VOLVIÓ LA CO 

M I S I Ó N A MLRAMAR Y EL 1 0 DE A B R I L DE 1 8 6 4 ACEPTÓ M A X I M I L I A N O LA 

CORONA DE MÉXICO. 

EL D Í A 1 4 PARTIÓ EN EL NOVARA JUNTO CON SU MUJER LA EMPERATRIZ 

CARLOTA, RUMBO A SU NUEVA P A T R I A ; LLEGÓ EL 2 8 DE MAYO A V E R A -

CRUZ Y EL 1 2 DE JUNIO A MÉXICO. 

R) M A X I M I L I A N O I ( 1 0 A B R I L 1 8 6 4 - 6 5 DE MAYO 1 8 6 7 ) . Su G O -

BIERNO DURÓ POCO MÁS DE 3 AÑOS. 

EN LOS DOS PRIMEROS V I V I Ó SUBORDINADO TOTALMENTE A NAPOLEÓN, CU 

YA DIRECCIÓN L I B E R A L SEGUÍA FIELMENTE A QUIEN CONFIÓ LA ORGANI-

ZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA Y TODO EL D I F Í C I L PROBLEMA DEL -

EJÉRCITO Y DE LA P A C I F I C A C I Ó N DEL P A Í S . PASÓ LUEGO POR UNA GRA 

VE C R I S I S AL SABER QUE NAPOLEÓN, AMENAZADO POR LOS ESTADOS U N I -

DOS Y EN PELIGRO DE UNA GUERRA CON P R U S I A , LA RETIRABA TODO SU 

APOYO, ECONÓMICO Y M I L I T A R ; SE ESFORZÓ EN VANO EN D I S U A D I R A NA 

POLEÓN PERO D E C I D I Ó CONTINUAR EN MÉXICO. LOS ÚLTIMOS S I E T E ME 

SES FUERON DE SU GOBIERNO PERSONAL, EN EL QUE TARDÍAMENTE BUSCÓ 

EL D E B I L I T A D O SOSTÉN DE LOS CONSERVADORES Y SUCUMBIÓ AL F I N , -

V Í C T I M A DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y DE LA DESIGUAL LUCHA EMPRENDIDA 

CONTRA UN PUEBLO UNIDO EN TORNO A UNA FIGURA EGREGIA: JUÁREZ. 

N I M A X I M I L I A N O N I NAPOLEÓN ENTENDIERON JAMÁS LA S ITUACIÓN P O L Í -

T I C A MEXICANA N I LA INTERNACIONAL AMERICANA MONROISTA. Y DESA-

PROVECHARON LAS OPORTUNIDADES QUE SE LES PRESENTARON DURANTE LA 

GUERRA DE CESESIÓN ESTADOUNIDENSE. UNO Y OTRO QUISIERON ORGANÍ 

ZAR AL IMPERIO MEXICANO S I N LOS MEXICANOS, PUES TANTO EL GOBIER 

NO, COMO LA HACIENDA Y EL EJÉRCITO FUERON PUESTOS, EN SUS P U N -

TOS BÁSICOS, EN MANOS DE EXTRANJEROS. 

LAS ADHESIONES AL IMPERIO AUMENTARON CON LA LLEGADA DE LOS EMPE 

RADORES. CONOCIDA ES LA FRASE DE LERDO DE TEJADA, QUE I M P I D I Ó 

A MANUEL PAYNO, DESPUÉS DE RESTABLECIDA LA REPÚBLICA, DAR A LA 

PRENSA LA L I S T A DE 1 0 4 , 0 0 0 SOLIC ITUDES DE EMPLEO HECHAS AL IMPE 

R I O , D I C I É N D O L E : " S I PUBLICA UD. ESAS L I S T A S NOS QUEDAMOS S I N -

PARTIDO L I B E R A L " , 

M A X I M I L I A N O COMPUSO GRUESOS VOLÚMENES DE LEGISLACIÓN I N Ú T I L E -

INADECUADA, PRESCINDIENDO DE LO MUCHO QUE PUDO HABER U T I L I Z A D O 

DE LAS LEYES ANTERIORES A SU LLEGADA Y QUE NO T E N Í A N D I S T I N T I V O 

ALGUNO, N I L I B E R A L N I CONSERVADOR. GOBERNABA DE HECHO, T E N I E N -

DO UN GABINETE O F I C I A L MEXICANO, POR MEDIO DE SU GABINETE P A R T I 

CULAR, COMPUESTO DE EXTRANJEROS. Y POR CONSEJO DE NAPOLEÓN Y -

POR I N C L I N A C I Ó N P R O P I A , SE RODEÓ DE L IBERALES CASI EXCLUSIVAMEN 

T E , ALEJÓ DEL P A Í S A LOS P R I N C I P A L E S CONSERVADORES M I L I T A R E S -

-MIRAMÓN Y MÁRQUEZ- Y D IÓ LAS LEYES DE REFORMA I M P E R I A L E S : PASE 



EXIGIDO PARA LOS DOCUMENTOS P O N T I F I C I O S ( 1 8 6 5 ) , TOLERANCIA DE -

CULTOS (MISMO A Ñ O ) , B IENES ECLESIÁSTICOS (MISMO A Ñ O ) , C E M E N T E -

RIOS (MISMO AÑO) Y REGISTRO C I V I L . , E L NUNCIO DEL P A P A , M O N S E -

ÑOR M E G L I A , TUVO QUÉ RETIRARSE ( 2 7 DE MAYO 1 8 6 5 ) . 

LA HACIENDA PÚBLICA CARECIÓ DE D I R E C C I Ó N , PUES FUERON MUCHOS -

LOS ENCARGADOS DE E L L A , SE SOSTUVO A BASE DE DOS EMPRÉSTITOS -

( 1 8 6 4 Y 1 8 6 5 ) Y AGOTÓ ÉSTOS ( 3 1 0 MILLONES DE FRANCOS), QUEDANDO 

UN D É F I C I T , EN LA CASA IMPERIAL ( 3 7 . 5 M I L L O N E S ) , Y EN LAS RECLA 

MAC IONES FRANCESAS ( 6 2 . 6 ) , EN LA DEUDA INGLESA ( 7 2 . 9 ) Y EN EL -

EJÉRCITO Y CAMPAÑA M I L I T A R ( 1 4 8 . 8 ) . ELLO FUE MOTIVO DE MUTUAS 

RECRIMINACIONES ENTRE M A X I M I L I A N O Y NAPOLEÓN, EN LAS QUE M A X I -

M I L I A N O SE QUEJABA DEL DERROCHE QUE HACÍA B A Z A I N E EN LA CAMPAÑA 

M I L I T A R Y NAPOLEÓN DEL DESORDEN DE LAS FINANZAS MEXICANAS Y DE 

LA OSTENTACIÓN D ISPENDIOSA DE M A X I M I L I A N O . 

LA CAMPAÑA M I L I T A R NO SE HACÍA EN F IRME: MLCHOACÁN FUE OCUPADO 

Y EVACUADO POR 1 5 VECES, MONTERREY 5 , CHIHUAHUA 2 , Y NO LLEGÓ A 

CONCLUIRSE. NO SE FORMÓ EL EJÉRCITO IMPERIAL MEXICANO, SINO QUE 

MEXICANOS Y AUSTRIACOS FUERON ESTORBADOS PARA QUE NO LO ORGANI-

ZARAN. A LAS POBLACIONES NO SE LES D I O EL ARMAMENTO PROMETIDO 

PARA DEFENDERSE DE " L A S G A V I L L A S DE BANDOLEROS J U A R I S T A S " ; Y -

MUCHOS JEFES M I L I T A R E S FRANCESES, BELGAS Y AUSTRIACOS, SE H I C I E 

RON ODIOSOS POR SUS ATROPELLOS Y V I O L E N C I A S . 

LA REPÚBLICA DE JUÁREZ RECORRÍA TODO EL P A Í S , EN UN CONTINUO CA 

MINAR: DESPUÉS DE SU SAL IDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 1 8 6 3 H A -

B Í A ESTADO EN SAN L U I S P O T O S Í , S A L T I L L O , MONTERREY Y CHIHUAHUA, 

QUEDANDO AL F I N REDUCIDO AL PASO DEL NORTE Y CONTANDO SÓLO CON 

EL RECONOCIMIENTO DE LAS GUERRILLAS NACIONALISTAS DE MLCHOACÁN, 

MÉXICO, S I N A L O A , SONORA Y TAMAULIPAS. 

PARA ENTONCES YA HABÍA CONCLUIDO LA GUERRA C I V I L EN LOS ESTADOS 

UNIDOS, Y LOS " Y A N Q U I S " TRIUNFADORES CONSIDERABAN AL IMPERIO ME 

XICANO UNA EXTENSIÓN DE LA CONFEDERACIÓN SUREÑA, ESCLAVISTA , LA 

T I F U N D I S T A , DERROTADA. EL SECRETARIO DE ESTADO STEWARD CONTUVO 

LOS ÍMPETUS DE LOS GENERALES NORTEÑOS QUE QUERÍAN CONTINUAR LA 

GUERRA, PERO EN TERRITORIO MEXICANO. EN CAMBIO, PERMIT IÓ A LOS 

L IBERALES REARMARSE Y PROVEERSE DE ABASTOS DE BOCA Y GUERRA; Y 

PERSONALMENTE D I R I G I Ó NOTAS A LOS GOBIERNOS EUROPEOS, LAS QUE 

EN TONO ENÉRGICO DEMANDABAN A F R A N C I A , AUSTRIA Y BÉLGICA NO EN-

V IÁSEN A U X I L I O ALGUNO A M A X I M I L I A N O . Y A NAPOLEÓN, EN CONCRETO, 

LE S O L I C I T A B A RETIRASE SUS TROPAS, SO PENA DE UNA DECLARACIÓN -

DE GUERRA. NAPOLEÓN AVISÓ A M A X I M I L I A N O , EN ENERO DE 1 8 6 6 , QUE 

IBA A RETIRAR SUS TROPAS. ESTABA COMPROMETIDO POR EL TRATADO 

DE MLRAMAR ( 1 8 6 4 ) A NO RETIRALAS HASTA 1 8 6 8 , PERO, ALEGANDO QUE 

M A X I M I L I A N O DECÍA NO PODER CUMPLIR LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS -

CONTRAÍDOS CON F R A N C I A , DECLARÓ EL TRATADO S I N VALOR EN ADELAN-

TE. INÚTILMENTE FUERON A FRANCIA DIVERSOS ENVIADOS DE M A X I M I -

L IANO Y LA MISMA EMPERATRIZ CARLOTA, QUIEN EN SU FRACASO, P E R -

DIÓ LA RAZÓN. 

M A X I M I L I A N O , DESPUÉS DE MUCHAS I N D E C I S I O N E S , QUIZO DEFENDER EL 

IMPERIO . CON LOS ELEMENTOS QUE T E N Í A , MODIFICÓ SU P O L Í T I C A EN 

SENTIDO CONSERVADOR Y ACEPTÓ LA OFERTA M I L I T A R QUE LE H IC IERON 

MIRAMÓN Y MÁRQUEZ. B A Z A I N E Y LOS ENVIADOS DE NAPOLEÓN I I I P U -

SIERON POR EL CONTRARIO TODO EL EMPEÑO EN HACERLE ABDICAR. B A -

Z A I N E PROCURÓ ESPECIALMENTE PRIVARLE DE PERTRECHOS DE GUERRA Y 

ABANDONARLO TODO A LOS REPUBLICANOS J U A R I S T A S , PARA QUE, SIÉNDO 

LE IMPOSIBLE SEGUIR EN MÉXICO, S A L I E S E CON LAS TROPAS FRANCESAS. 

ESTAS EMPEZARON A REPLEGARSE EN J U L I O DE 1 8 6 6 Y SE EMBARCARON -

EN FEBRERO DE 1 8 6 7 . 

CINCO EJÉRCITOS REPUBLICANOS J U A R I S T A S , B I E N PERTRECHADOS Y PRO 

V I S T O S , AVANZARON CONTRA M A X I M I L I A N O , EL CUAL ORGANIZÓ APRESURA 

DAMENTE SUS TROPAS Y LAS D I V I D I Ó EN TRES CUERPOS DE EJÉRCITO BA 

JO EL MANDO DE LOS GENERALES MI RAMÓN, MÁRQUEZ Y M E J Í A . F R U S -

TRANDO TODOS LOS INTENTOS POR TOMAR LA I N I C I A T I V A , LAS TROPAS -

IMPERIALES FUERON S I T I A D A S POR ESCOBEDO- TRAS UNA LARGA Y EXTRA-

ORDINARIA CAMPAÑA- EN GUERÉTARO. MÁRQUEZ SAL IÓ DE LA PLAZA PA-

RA CONSEGUIR REFUERZOS EN LA CD. DE MÉXICO, PERO PRIMERO QUIZO 

A U X I L I A R A PUEBLA S I T I A D A POR QUIEN UNA VEZ LA HABÍA DEFENDIDO, 

EL GENERAL PORFIR IO D Í A Z ; PERO NO PUDIENDO LLEGAR A T IEMPO, T U -

VO QUE DEVOLVERSE A MÉXICO DONDE QUEDÓ CERCADO POR EL GENERAL -

ZARAGOZA. ENTRETANTO, MIRAMÓN DEFENDÍA CON GALLARDÍA LA PLAZA 

DE QUERÉTARO. EL 1 5 DE MAYO DE 1 8 6 7 LA PLAZA CAYÓ EN MANOS RE-

PUBLICANAS Y POR LA T R A I C I Ó N - SEGÚN VERSIONES DEL PARTIDO CON-

SERVADOR" DE MIGUEL LÓPEZ, COMPADRE DE M A X I M I L I A N O , EL PROPIO -

EMPERADOR FUE HECHO PRISIONERO LUEGO DE UNA F A L L I D A ESCAPATORIA. 



U N I P A D V X 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PE APRENDIZAJE: 

1 - DESCRIBIR LOS PENSAMIENTOS DEL REGIMEN NACIONAL MEXICANO, 
EN MATERIA SOCIAL Y ECONOMICA m T T, T™ ™ ÜT?T a 2 - EXPLICAR LA IDEOLOGIA LIBERAL PSEUDO^CIENTIFICA EN RELA-
CION CON LOS MODELOS PORFIRIANOS (EDUCATIVO, ECONOMICO, -
POLITICO Y CULTURAL EN GENERAL). 

3 - ANALIZAR LA DOCTRINA DE LA POLITICA EXTERIOR MEXICANA EN 
ESTE PERIODO E IDENTIFICAR LOS CENTROS DE GESTACION E IN-
CUBACION DE LA ENTREGA DE LA RIQUEZA NACIONAL Y LA ENAJE-
NACION DE LA LIBERTAD ECONOMICA DEL PAIS. 

4.- DESCRIBIR EL ESTADO DE COSAS PARTICULAR DE CADA RAMA DE LA 
VIDA NACIONAL EN ESTE PERIODO. 



M A X I M I L I A N O , MIRAMÓN Y MEJ ÍA FUERON ENJUICIADOS Y CONDENADOS A 

MUERTE POR FUSILAMIENTO EL 1 4 DE JUNIO Y AJUSTICIADOS EL 1 9 EN 

EL CERRO DE LAS CAMPANAS. CÉLEBRE FUE LA FRASE DEL GENERAL MA-

RIANO ESCOBEDO, CUANDO JUÁREZ CONSIDERABA SERIAMENTE PERDONAR -

LA V IDA DEL EMPERADOR, AL DECIRLE AL PRESIDENTE: "AHORA, O NUN-

C A " . 

D . - LA REPUBLICA FEDERAL L A I C A . 

DESPUÉS DE UNA LARGUÍSIMA GUERRA C I V I L Y ENTRANDO EN LA LUCHA -

FINALMENTE DOS INTERVENCIONES EXTRANJERAS -FRANCESA Y ESTADOUN! 

DENSE- SE ESTABLECIO LA REPÚBLICA FEDERAL LAICA ( 1 8 6 7 ) , QUEDAN-

DO LOS DESTINOS DEL P A Í S EN MANOS DEL PARTIDO L I B E R A L , AL QUE -

LE CORRESPONDIÓ DARLE A MÉXICO UN GOBIERNO LEGÍT IMO E I N S T I T U -

C IONAL , INDEPENDIENTE POR F Í N Y SOBERANO S I N D ISCUSIÓN. 

« l i l i 

U N I D A D V I 

V I I I . - MEXICO CONSTITUCIONAL ( 1 8 6 7 - 1 9 1 1 ) . 
-

A . PRIMER PERIODO 0 DE RESTAURACION DE LA REPUBLICA. 

1 . - GOBIERNO DE JUÁREZ; 2 . - GOBIERNO DE LERDO; 

3 . - EL PORFIRISMO. 
t' imtlrll 

1 . - PRESIDENCIA DE JUÁREZ ( 1 8 6 7 - 7 2 ) . 

Dos PERÍODOS PRESIDENCIALES DE JUÁREZ, DE LOS QUE SÓLO EL PRIME 

RO FUE COMPLETO, CORRESPONDEN AL PERÍODO CONSTITUCIONAL. EN -

1 8 6 7 INTENTÓ UNAS NECESARIAS REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN DEL 57 , 

RELATIVAS AL ESTABLECIMIENTO DEL SENADO, AL VETO PRESIDENCIAL , 

A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA CÁMARA Y A LA SUBSTITUCIÓN 

DEL PRESIDENTE, Y LAS SOMETIÓ A P L E B I S C I T O ; REFORMÓ LOS T É R M I -

NOS DE LA LEY ELECTORAL PERMITIENDO QUE FUERAN DIPUTADOS LOS -

ECLESIÁST ICOS, LOS SECRETARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , LOS -

MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE Y DEMÁS FUNCIONARIOS FEDERALES. 

TODO ESTO LEVANTÓ UNA RUIDOSA OPOSICIÓN EN LA PRENSA Y EN LA -

CÁMARA. 

HUBO ALGUNAS INSURRECCIONES, SIENDO LAS MÁS IMPORTANTES LOS L E -

VANTAMIENTOS D I R I G I D O S POR MIGUEL NEGRETE, GONZÁLEZ ORTEGA, — 

AGUIRRE, LARRAÑAGA, PEDRO MARTÍNEZ Y GARCÍA DE LA CADENA. EL -

MÁS NOTORIO, LUEGO DE REBELAR A LAS PLAZAS FUERTES DE MONTERREY, 

ZACATECAS, PUEBLA Y OAXACA, FUE EL ENCABEZADO POR EL GENERAL — 

PORFIRIO D Í A Z , QUIEN LANZÓ EN SU ESTADO NATAL EL PLAN DE LA NO-

RIA ( 1 8 7 1 ) . EL PRESIDENTE JUÁREZ MURIÓ EN 1 8 7 2 ( 1 8 DE J U L I O ) Y 

FUE SUSTITUÍDO POR EL DE LA SUPREMA CORTE DE J U S T I C I A , DN. S E -

BASTIÁN LERDO DE TEJADA. 

2 . - PRESIDENCIA DE LERDO DE TEJADA. ( 1 8 7 2 - 7 6 ) . 

VERIFICADAS LAS ELECCIONES, EL PRESIDENTE INTERINO RESULTÓ ELEC 

TO PRESIDENTE PROPIETARIO. ESTE,QUIEN HABÍA SIDO EL DIRECTOR -

DE P O L Í T I C A JUARISTA HASTA ENERO DE 1 8 7 1 , LLEVÓ A CABO EL ESTA-

BLECIMIENTO DEL SENADO Y LA INCORPORACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 

LAS LEYES DE REFORMA ( 2 5 DE SEPT. DE 1 8 7 3 ) . ESTO ÚLTIMO FORMÓ 

PARTE DE LA LLAMADA "KULTURKAMPF" LERDISTA, I M I T A C I Ó N DE LA QUE 

POR LOS MISMOS TIEMPOS HACÍA EN ALEMANIA EL CANCILLER BLSMARCK 

Y AL QUE EMPUJARON A LERDO LOS MASONES Y JACOBINOS. ESTA "REVO 

LUCION CULTURAL" -MUY ADELANTADA A LA OCURRIDA EN 1 9 7 0 EN C H I -

NA- COMPRENDIÓ TAMBIÉN LA EXPULSIÓN DE RELIGIOSOS EXTRANJEROS, 

LA DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD Y EL FAVOR O F I C I A L A LA L I B E R -

TAD DE CULTOS QUE TANTO ANSIABAN LAS SECTAS PROTESTANTES NORTEA 

MERICANAS. 

COMO EN TIEMPOS DE JUÁREZ, LAS INSURRECCIONES OCURRIERON AÑO -

TRAS AÑO. LA MÁS IMPORTANTE FUE LA DE TUXTEPEC, ACAUDILLADA -

POR PORFIRIO D Í A Z , QUE DERROCÓ A LERDO. OTRO FUERTE ADVERSARIO 

LO FUE EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE, DN. JOSÉ MA. IGLESIAS, 

QUIEN CON OTROS GENERALES HIZO LA GUERRA A LERDO. ESTE ABANDO-

NÓ LA CAPITAL Y SE REFUGIÓ EN LOS ESTADOS UNIDOS, DONDE MURIÓ -

EN 1 8 8 9 . ALLÁ TAMBIÉN FUE A PARAR I G L E S I A S , LUEGO DE HACERLE -

FRENTE INÚTILMENTE A P . D Í A Z . ESTA FALLA DE CÁLCULO LE HIZO DE-

CIR A I G L E S I A S : "QUISE UNA AUTÉNTICA REVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL 

L I B E R A L , Y LO QUE PROVOQUÉ FUE UN GOLPE DE ESTADO A FAVOR DE UN 

MISERABLE GENERALITO OAXAQUEÑO". 

3 . - EL PORFIRISMO. ( 1 8 7 6 - 1 9 1 1 ) . 

A) L o s PRESIDENTES D Í A Z Y GONZÁLEZ. LOS 3 5 AÑOS DEL POR 

F IRISMO CORRESPONDEN CASI TODOS AL GOBIERNO DEL GENERAL P O R F I -

RIO D Í A Z Y COMPRENDEN NUEVE PERÍODOS PRESIDENCIALES, TODOS DE -

CUATRO AÑOS, EXCEPTO EL PENÚLTIMO QUE FUE DE SEIS Y EL ÚLTIMO -

QUE DEBIÓ HABERLO S I D O , PERO SÓLO FUE EMPEZADO. EL SEGUNDO P E -



M A X I M I L I A N O , MIRAMÓN Y MEJ ÍA FUERON ENJUICIADOS Y CONDENADOS A 

MUERTE POR FUSILAMIENTO EL 1 4 DE JUNIO Y AJUSTICIADOS EL 1 9 EN 

EL CERRO DE LAS CAMPANAS. CÉLEBRE FUE LA FRASE DEL GENERAL MA-

RIANO ESCOBEDO, CUANDO JUÁREZ CONSIDERABA SERIAMENTE PERDONAR -

LA V IDA DEL EMPERADOR, AL DECIRLE AL PRESIDENTE: "AHORA, O NUN-

C A " . 

D . - LA REPUBLICA FEDERAL L A I C A . 

DESPUÉS DE UNA LARGUÍSIMA GUERRA C I V I L Y ENTRANDO EN LA LUCHA -

FINALMENTE DOS INTERVENCIONES EXTRANJERAS -FRANCESA Y ESTADOUN! 

DENSE- SE ESTABLECIO LA REPÚBLICA FEDERAL LAICA ( 1 8 6 7 ) , QUEDAN-

DO LOS DESTINOS DEL P A Í S EN MANOS DEL PARTIDO L I B E R A L , AL QUE -

LE CORRESPONDIÓ DARLE A MÉXICO UN GOBIERNO LEGÍT IMO E I N S T I T U -

C IONAL , INDEPENDIENTE POR F Í N Y SOBERANO S I N D ISCUSIÓN. 

« l i l i 

U N I D A D V I 

V I I I . - MEXICO CONSTITUCIONAL ( 1 8 6 7 - 1 9 1 1 ) . 
-
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1 . - GOBIERNO DE JUÁREZ; 2 . - GOBIERNO DE LERDO; 
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t' imtlrll 

1 . - PRESIDENCIA DE JUÁREZ ( 1 8 6 7 - 7 2 ) . 

DOS PERÍODOS PRESIDENCIALES DE JUÁREZ, DE LOS QUE SÓLO EL PRIME 

RO FUE COMPLETO, CORRESPONDEN AL PERÍODO CONSTITUCIONAL. EN -

1 8 6 7 INTENTÓ UNAS NECESARIAS REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN DEL 57 , 

RELATIVAS AL ESTABLECIMIENTO DEL SENADO, AL VETO PRESIDENCIAL , 

A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA CÁMARA Y A LA SUBSTITUCIÓN 
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NOS DE LA LEY ELECTORAL PERMITIENDO QUE FUERAN DIPUTADOS LOS -

ECLESIÁST ICOS, LOS SECRETARIOS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , LOS -

MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE Y DEMÁS FUNCIONARIOS FEDERALES. 

TODO ESTO LEVANTÓ UNA RUIDOSA OPOSICIÓN EN LA PRENSA Y EN LA -

CÁMARA. 

HUBO ALGUNAS INSURRECCIONES, SIENDO LAS MÁS IMPORTANTES LOS L E -

VANTAMIENTOS D I R I G I D O S POR MIGUEL NEGRETE, GONZÁLEZ ORTEGA, — 

AGUIRRE, LARRAÑAGA, PEDRO MARTÍNEZ Y GARCÍA DE LA CADENA. EL -

MÁS NOTORIO, LUEGO DE REBELAR A LAS PLAZAS FUERTES DE MONTERREY, 

ZACATECAS, PUEBLA Y OAXACA, FUE EL ENCABEZADO POR EL GENERAL — 

PORFIRIO D Í A Z , QUIEN LANZÓ EN SU ESTADO NATAL EL PLAN DE LA NO-

RIA ( 1 8 7 1 ) . EL PRESIDENTE JUÁREZ MURIÓ EN 1 8 7 2 ( 1 8 DE J U L I O ) Y 

FUE SUSTITUÍDO POR EL DE LA SUPREMA CORTE DE J U S T I C I A , DN. S E -

BASTIÁN LERDO DE TEJADA. 

2 . - PRESIDENCIA DE LERDO DE TEJADA. ( 1 8 7 2 - 7 6 ) . 

VERIFICADAS LAS ELECCIONES, EL PRESIDENTE INTERINO RESULTÓ ELEC 

TO PRESIDENTE PROPIETARIO. ESTE,QUIEN HABÍA SIDO EL DIRECTOR -

DE P O L Í T I C A JUARISTA HASTA ENERO DE 1 8 7 1 , LLEVÓ A CABO EL ESTA-

BLECIMIENTO DEL SENADO Y LA INCORPORACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 

LAS LEYES DE REFORMA ( 2 5 DE SEPT. DE 1 8 7 3 ) . ESTO ÚLTIMO FORMÓ 

PARTE DE LA LLAMADA "KULTURKAMPF" LERDISTA, I M I T A C I Ó N DE LA QUE 

POR LOS MISMOS TIEMPOS HACÍA EN ALEMANIA EL CANCILLER BLSMARCK 

Y AL QUE EMPUJARON A LERDO LOS MASONES Y JACOBINOS. ESTA "REVO 

LUCION CULTURAL" -MUY ADELANTADA A LA OCURRIDA EN 1 9 7 0 EN C H I -

NA- COMPRENDIÓ TAMBIÉN LA EXPULSIÓN DE RELIGIOSOS EXTRANJEROS, 

LA DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD Y EL FAVOR O F I C I A L A LA L I B E R -

TAD DE CULTOS QUE TANTO ANSIABAN LAS SECTAS PROTESTANTES NORTEA 

MERICANAS. 

COMO EN TIEMPOS DE JUÁREZ, LAS INSURRECCIONES OCURRIERON AÑO -

TRAS AÑO. LA MÁS IMPORTANTE FUE LA DE TUXTEPEC, ACAUDILLADA -

POR PORFIRIO D Í A Z , QUE DERROCÓ A LERDO. OTRO FUERTE ADVERSARIO 

LO FUE EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE, DN. JOSÉ MA. IGLESIAS, 

QUIEN CON OTROS GENERALES HIZO LA GUERRA A LERDO. ESTE ABANDO-

NÓ LA CAPITAL Y SE REFUGIÓ EN LOS ESTADOS UNIDOS, DONDE MURIÓ -

EN 1 8 8 9 . ALLÁ TAMBIÉN FUE A PARAR I G L E S I A S , LUEGO DE HACERLE -

FRENTE INÚTILMENTE A P . D Í A Z . ESTA FALLA DE CÁLCULO LE HIZO DE-

CIR A I G L E S I A S : "QUISE UNA AUTÉNTICA REVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL 

L I B E R A L , Y LO QUE PROVOQUÉ FUE UN GOLPE DE ESTADO A FAVOR DE UN 

MISERABLE GENERALITO OAXAQUEÑO". 

3 . - EL PORFIRISMO. ( 1 8 7 6 - 1 9 1 1 ) . 

A) L o s PRESIDENTES D Í A Z Y GONZÁLEZ. LOS 3 5 AÑOS DEL POR 

F IRISMO CORRESPONDEN CASI TODOS AL GOBIERNO DEL GENERAL P O R F I -

RIO D Í A Z Y COMPRENDEN NUEVE PERÍODOS PRESIDENCIALES, TODOS DE -

CUATRO AÑOS, EXCEPTO EL PENÚLTIMO QUE FUE DE SEIS Y EL ÚLTIMO -

QUE DEBIÓ HABERLO S I D O , PERO SÓLO FUE EMPEZADO. EL SEGUNDO P E -



RÍODO, EL DE LA PRESIDENCIA DEL GENERAL MANUEL GONZÁLEZ, NO T U -

VO MAYOR RELEVANCIA, COMO TAMPOCO EL INTERINATO DE DOS MESÉS -

DESEMPEÑADO POR EL GENERAL JUAN N . MÉNDEZ, MIENTRAS D Í A Z HACÍA 

LA CAMPAÑA CONTRA LOS I G L E S I S T A S . 

B ) LA P A C I F I C A C I Ó N , FUE UNA OBRA LARGA DE 2 0 AÑOS. R E -

Q U I R I Ó V I O L E N C I A , T I R A N Í A Y CRUELDAD EXTREMA. DE GRAN U T I L I D A D 

FUE EL GRAL. GONZÁLEZ A LOS DESIGNIOS DEL DICTADOR. LA P O L Í T I -

CA INTERNA SE DEDICÓ POR ENTERO A INSPIRAR CONFIANZA A LOS G O -

BIERNOS Y A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS. LOS L IBERALES ERAN 

PERSEGUIDOS PORQUE QUERÍAN ELECCIONES O ERAN A N T I - R E E L E C C I O N I S -

TAS; LOS ESTADOS UNIDOS AYUDABAN A D Í A Z EN SU LABOR DE EXTERMI -

NIO PORQUE ENTENDÍAN QUE LOS A N T I P O R F I R I S T A S DESEABAN ECHAR POR 

T IERRA LA CONSTITUCIÓN L A I C A Y LA FORMA FEDERAL DEL GOBIERNO Y 

LA M I S M Í S I M A REPÚBLICA. 

EL GOBIERNO MOSTRÓ BENEVOLENCIA CON LA I G L E S I A Y , HACIÉNDOSE DE 

LA V I S T A GORDA, PERMIT IÓ QUE LOS BIENES Y P R I V I L E G I O S R E G R E S A -

RON A AQUELLA. A LOS M I L I T A R E S SOBRANTES DE LA REVOLUCIÓN DE -

TUXTEPEC LES D IO UN NUEVO Y LUCRATIVO MANDO: LES CREÓ EL CUER-

PO DE RURALES. LA REPRESIÓN SE HIZO GENERAL Y SANGRIENTA. EL 

EJÉRCITO S I R V I Ó PARA DEFENDER LOS INTERESES I L E G Í T I M O S DE LOS -

PORFIR ISTAS Y DE LOS CAPITALES EXTRANJEROS. 

LAS SUBLEVACIONES J U S T I F I C A D A S DE LOS EMPOBRECIDOS INDIOS DE YU 

CATÁN Y SONORA FUERON EJEMPLARES Y ALECCIONADORAS. LOS M O V I -

MIENTOS S I N D I C A L I S T A S FUERON AHOGADAS EN SANGRE DERRAMADA POR -

LA SOLDADESCA D I R I G I D A POR LOS PATRONES NORTEAMERICANOS. "MÁTA 

LOS EN C A L I E N T E " FUE MÁS QUE UNA EXPRESIÓN DESGRACIADA; FUE UNA 

VERDADERA P O L Í T I C A DE GOBIERNO. LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN DE 

QUINTANA ROO, YUCATÁN, VALLE NACIONAL, VERACRUZ Y N A Y A R I T , Y -

LAS CÁRCELES DE LA C D . , DE MÉXICO (BELÉM) Y DE SAN JUAN DE ULÚA 

PUEDEN DAR CUENTA DE LOS MILES DE MEXICANOS A J U S T I C I A D O S , TORTU 

RADOS, ASESINADOS, MUTILADOS Y DESAPARECIDOS POR HABER COMETIDO 

EL SOLO D E L I T O DE OPONERSE A LAS FECHORÍAS DE LOS PORFIR ISTAS Y 

A LAS TRUCULENCIAS Y EXCESOS DEL DICTADOR. 

PARA VENCER LA OPOSICIÓN DE LA PRENSA, EL DICTADOR FUNDÓ SU PRO 

P Í O PERIÓDICO: " E L PARTIDO L I B E R A L " , 1 8 8 5 - 9 6 , Y " E L I M P A R C I A L " , 

1 8 9 6 - 1 9 1 4 ; P E R S I G U I Ó , ENCARCELÓ, AMORDAZÓ Y CORROMPIÓ A TODOS -

LOS PERIODISTAS QUE LE H I C I E R O N FRENTE. FAMOSA SU FRASE A L U S I -

VA: " N o HAY, MEJOR PERIODISTA QUE UN PERIODISTA MUERTO", P A R O -

DIANDO LA MUY CONOCIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS REFERENTE A LAS — 

GUERRAS I N D I A S ( " E L MEJOR I N D I O ES EL I N D I O MUERTO" ) . 

A N I Q U I L A D A LA PRESIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA L I B R E , SÓLO SU PERIÓ 

DICO PODÍA HABLAR DE P O L Í T I C A . ESTO D IÓ MOTIVO A QUE SUS P R O -

PIOS CORRELIGIONARIOS D I R I M I E S E N SUS D IFERENCIAS Y RENCILLAS EN 

LOS PERIÓDICOS CONTROLADOS POR EL DICTADOR, LO QUE LE DABA I N -

MENSA VENTAJA SOBRE TODOS ELLOS. TAL OCURRIÓ CON LAS BATALLAS 

P O L Í T I C A S SUSCITADAS ENTRE LOS PRINCIPALES P O L Í T I C O S P O R F I R I S -

T A S : BARANDA Y LOS C I E N T Í F I C O S VS. LIMANTOUR Y LOS REYISTAS. 

EN AQUEL AMBIENTE DE " B R I L L A N T E PROSPERIDAD" A LA QUE LLEGÓ EL 

P A Í S EN EL SEGUNDO PERÍODO DEL PORFIRISMO PUDO VERIF ICARSE LA -

PARADOJA DE LA P O L Í T I C A S I N P O L Í T I C A . 

DESAPARECIERON LOS PARTIDOS P O L Í T I C O S EFECTIVOS, LAS ELECCIONES 

SE REDUJERON A UNA F I C C I Ó N DEMOCRÁTICA MUY DEL GOBIERNO NORTEA-

MERICANO Y EL GOBIERNO REPUBLICANO SE CONVIRTIÓ EN UNA ESPECIE 

DE MONARQUÍA ABSOLUTA Y HEREDITARIA Y NO HUBO MÁS CUESTIÓN P O L Í 

T I C A QUE LA DE LA SUCESIÓN DEL GENERAL D Í A Z EN EL CASO DE SU — 

MUERTE. 

PROVERBIAL FUE LA FRASE DEL DICTADOR: "MÁS ADMINISTRACIÓN Y ME-

NOS P O L Í T I C A " . 

LA LUCHA QUEDABA PUES CIRCUNSCRITA A LOS DOS BANDOS PORFIRISTAS: 

LOS INDEPENDIENTES, QUE ASPIRABAN SE CUMPLIERA CON LA CONSTITU-

CIÓN Y SUS P R I N C I P I O S DEMOCRÁTICOS, Y LOS " C I E N T Í F I C O S " QUE SOS 

TENÍAN LA INEPT ITUD DE LA DEMOCRACIA Y LA ABSOLUTA INCAPACIDAD 

DEL PUEBLO MEXICANO PARA GOBERNARSE. E X I S T Í A TAMBIÉN UNA LUCHA 

PERSONALISTA ACERCA DE LOS SUCESORES DEL GENERAL D Í A Z , QUE SEGÚN 

" C I E N T Í F I C O S " HABÍAN DE SER LOS MINISTROS LLMANTOUR O CORRAL; Y 

SEGÚN LOS R E Y I S T A S , EL GENERAL BERNARDO REYES, A LA SAZÓN GOBER 

NADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y J A L I C I E N S E DE NACIMIENTO. 

EL GENERAL D Í A Z AFIRMABA QUE EL PUEBLO MEXICANO PREFERÍA LA D E -

CORACIÓN DE LAS I N S T I T U C I O N E S A LA I N S T I T U C I Ó N S I N DECORACIÓN; 

Y PROCURÓ GUARDAR TODAS LAS FORMAS LEGALES A F I N DE NO PERDER -

NUNCA EL FAVOR DE LOS ESTADOS UNIDOS. A s í , NUNCA O M I T I Ó LAS -

ELECCIONES, Y CUANDO FUE NECESARIO MODIFICAR LA LEY LO HIZO P A -

RA CONSERVAR EL PODER POR LA V Í A ELECTORAL. SE D IÓ LAS FACULTA 



DES QUE QUIZO, A C I E N C I A Y PACIENCIA DE LOS GOBIERNOS EXTRANJE-

ROS, QUE SE ADMIRABAN DE LA MAESTRIA CON QUE GOBERNABA A UN PUE 

BLO DE "ANDRAJOSOS Y HARAGANES", COMO LO EXPRESABA EL S E C R E T A -

RIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO MEXICANO ERAN SERVILES O -

CÓMPLICES DEL RÉGIMEN PORFIR ISTA Y TODOS R E C I B Í A N EN MAYOR O ME 

ÑOR MEDIDA DÁDIVAS Y FAVORES. EN EL GABINETE, EN LA CÁMARA Y -

EN LAS GUBERNATURAS DE LOS ESTADOS IMPERARON LOS " C I E N T Í F I C O S " , 

CREANDO UNA ESPECIE DE ARISTOCRACIA INTELECTUAL Y PLUTOCRÁTICA, 

QUE ABUSÓ DEL PODER PÚBLICO PARA ASESINAR A SUS ENEMIGOS Y AMA-

SAR INMENSAS FORTUNAS PERSONALES. 

LA PAZ PORFIRIANA HABÍA HIPOTECADA AL P A Í S , ENDEUDADO AL PUEBLO 

HASTA UN GRADO IN IMAGINABLE Y ENTREGADO LA CONCIENCIA NACIONAL 

EN LAS MANOS DE LOS ESBIRROS DEL CAPITAL ISMO EXTRANJERO, DEL -

CLERO Y DE UNOS POCOS MEXICANOS ENTREGUISTAS. 

EN 1 9 4 0 LOS BANQUEROS EUROPEOS EXIGIERON COMO GARANTÍA PARA SUS „ 
OPERACIONES QUE SE RESOLVIESE LA CUESTION SUCESORIA Y ENTONCES 

FUE I N S T I T U I D A LA V I C E P R E S I D E N C I A DE LA REPÚBL ICA, PARA LA QUE 

FUE ELEGIDO RAMON CORRAL. ESTA S ITUACIÓN ABSURDA LA MANTUVO I N 

TACTA EL GENERAL D Í A Z S I N HABER APROVECHADO EL INMENSO PODER DE 

QUE DISPUSO PARA LA EDUCACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUEBLO, O PARA 

LA EDUCACIÓN P O L Í T I C A , O PARA LA EDUCACIÓN J . U S T I C I A L I S T A * QUE -

FUERON LAS BASES DE LA CONSTITUCIÓN DEL 5 7 , DE LA REPÚBLICA L I -

BERAL, DE LA REFORMA, DEL GOBIERNO NACIONAL DE JUÁREZ Y DE LOS 

MOVIMIENTOS INSURGENTES DE P R I N C I P I O S DEL SIGLO X I X EN NUESTRO 

P A Í S . 

EN TALES CONDICIONES, SORPRENDE AL GENERAL D Í A Z Y AL MUNDO ENTE 

RO EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE 1 9 0 8 , PRIMERO DEL SIGLO XX Y 

PRIMER GRAN ACONTECIMIENTO POPULAR Y NACIONALISTA BURGUÉS, A N T I 

I M P E R I A L I S T A , S O C I A L I S T A DEL MUNDO OCCIDENTAL, DESPUÉS DE LA RE 

VOLUCIÓN I N D U S T R I A L , PREVIA A LA PRIMERA GRAN GUERRA MUNDIAL DE 

1 9 1 4 . 

I X . - EL REGIMEN ECONOMICO. ( 1 8 5 7 - 1 9 1 0 ) . 

A . LA AGRICULTURA. 

A PESAR DEL AUGE REGISTRADO EN LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE EXPOR 

TACIÓN, LAS ÁREAS DE CULTIVOS DE LOS CEREALES BÁSICOS DE LA A L ¿ 

MENTACIÓN POPULAR NO PUDIERON AMPLIARSE EN FORMA SATISFACTORIA 

Y LOS D É F I C I T S ANUALES QUE ARROJABA SU PRODUCCIÓN TUVIERON QUE 

CUBRIRSE A TRAVÉS DE LA IMPORTACIÓN. DURANTE EL GOBIERNO P O R F I 

R I S T A , LA ESCUELA DE AGRICULTURA Y V E T E R I N A R I A , FUNDADA EN 1 8 5 3 , 

PASÓ DE LA SECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA A LA DE FOMENTO Y 

SE LE DOTÓ DE LA HACIENDA DE CHAPINGO PARA SERVIR DE BASE AL ES 

TABLECIMIENTO DE ESTACIONES EXPERIMENTALES Y ESCUELAS R E G I O N A -

LES DE AGRICULTURA QUE CONTINUARON FUNCIONANDO VARIOS AÑOS D E S -

PUÉS DE I N I C I A D A LA REVOLUCIÓN. EN EL AÑO DE 1 9 0 9 SE APROBÓ LA 

CREACIÓN DE UNA O F I C I N A DE AGRICULTURA EN LA SECRETARÍA DE F O -

MENTO Y LA CREACIÓN DE LA CÁMARA NACIONAL AGRÍCOLA; LA O F I C I N A 

DE REFERENCIA EMPEZÓ A FUNCIONAR HASTA EL PRIMERO DE J U L I O DE -

1 9 1 0 . 

EN 1 9 0 9 FUE ENVIADA AL CONGRESO, PARA SU APROBACIÓN, UNA LEY DE 

COLONIZACIÓN, EN LA CUAL SE OTORGABAN ESPECIALES F A C I L I D A D E S PA 

RA LOS INMIGRANTES. PUEDE ESTIMARSE EL VALOR TOTAL DE LA P R O -

DUCCIÓN AGRÍCOLA ENTRE 2 2 5 Y 2 5 0 MILLONES DE PESOS ANUALES Y DE 

ELLOS ( 1 8 9 6 ) , 1 5 3 MILLONES ESTABAN REPRESENTADOS POR CINCO PRO-

DUCTOS: M A Í Z , T R I G O , HENEQUÉN, AZÚCAR Y F R I J O L . EN ESTE MISMO 

AÑO, EL VALOR CONJUNTO DE LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN, CAFÉ, ARROZ; 

CEBADA, GUAYULE, AGUARDIENTE DE CAÑA Y TABACO, ASCENDIÓ A 4 5 M I 

LLONES. 

EL CAFÉ Y EL HENEQUÉN FUERON LOS DOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE MA-

YOR DEMANDA EN EL EXTRANJERO DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS -

DEL SIGLO PASADO. AL MISMO T IEMPO, ADQUIRÍAN IMPORTANCIA, COMO 

PRODUCTOS CAPTADORES DE D I V I S A S , EL CAUCHO, LA V A I N I L L A V EL -

GUAYULE. 

UNO DE LOS SÍNTOMAS MÁS CONOCIDOS EN LA INCAPACIDAD DELA A G R I -

CULTURA DEL PORFIRISMO ERA LA IMPORTACIÓN FRECUENTE DE M A Í Z Y 

TR IGO. EN CIERTOS CASOS, COMO OCURRIÓ EN 1 8 9 1 Y EN 1 8 9 6 , LAS -

SEQUÍAS PERSISTENTES ARRUINARON LA MAYOR PARTE DE LAS COSECHAS. 

FUE NECESARIO QUE EL GOBIERNO DECRETARA LA L I B R E IMPORTACIÓN DE 

M A Í Z Y F R I J O L . DESDE 1 8 9 3 HASTA 1 9 1 1 , NO HUBO UN SOLO AÑO EN -

QUE NO SE INTRODUJERA AL P A Í S CANTIDADES APRECIABLES DE GRANOS. 

SEGÚN DATOS OBTENIDOS POR EL ESCRITOR FRANCISCO BULNES, DE FUEN 

TES E S T A D Í S T I C A S DE LOS ESTADOS UNIDOS ( "MEXICAN YEAR B O O K " ) , 



DES QUE QUIZO, A C I E N C I A Y PACIENCIA DE LOS GOBIERNOS EXTRANJE-
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EN 1 9 0 9 FUE ENVIADA AL CONGRESO, PARA SU APROBACIÓN, UNA LEY DE 

COLONIZACIÓN, EN LA CUAL SE OTORGABAN ESPECIALES F A C I L I D A D E S PA 

RA LOS INMIGRANTES. PUEDE ESTIMARSE EL VALOR TOTAL DE LA P R O -

DUCCIÓN AGRÍCOLA ENTRE 2 2 5 Y 2 5 0 MILLONES DE PESOS ANUALES Y DE 

ELLOS ( 1 8 9 6 ) , 1 5 3 MILLONES ESTABAN REPRESENTADOS POR CINCO PRO-

DUCTOS: M A Í Z , T R I G O , HENEQUÉN, AZÚCAR Y F R I J O L . EN ESTE MISMO 

AÑO, EL VALOR CONJUNTO DE LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN, CAFÉ, ARROZ; 

CEBADA, GUAYULE, AGUARDIENTE DE CAÑA Y TABACO, ASCENDIÓ A 4 5 M I 

LLONES. 

EL CAFÉ Y EL HENEQUÉN FUERON LOS DOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE MA-

YOR DEMANDA EN EL EXTRANJERO DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS -

DEL SIGLO PASADO. AL MISMO T IEMPO, ADQUIRÍAN IMPORTANCIA, COMO 

PRODUCTOS CAPTADORES DE D I V I S A S , EL CAUCHO, LA V A I N I L L A V EL -

GUAYULE. 

UNO DE LOS SÍNTOMAS MÁS CONOCIDOS EN LA INCAPACIDAD DELA A G R I -

CULTURA DEL PORFIRISMO ERA LA IMPORTACIÓN FRECUENTE DE M A Í Z Y 

TR IGO. EN CIERTOS CASOS, COMO OCURRIÓ EN 1 8 9 1 Y EN 1 8 9 6 , LAS -

SEQUÍAS PERSISTENTES ARRUINARON LA MAYOR PARTE DE LAS COSECHAS. 

FUE NECESARIO QUE EL GOBIERNO DECRETARA LA L I B R E IMPORTACIÓN DE 

M A Í Z Y F R I J O L . DESDE 1 8 9 3 HASTA 1 9 1 1 , NO HUBO UN SOLO AÑO EN -

QUE NO SE INTRODUJERA AL P A Í S CANTIDADES APRECIABLES DE GRANOS. 

SEGÚN DATOS OBTENIDOS POR EL ESCRITOR FRANCISCO BULNES, DE FUEN 

TES E S T A D Í S T I C A S DE LOS ESTADOS UNIDOS ( "MEXICAN YEAR B O O K " ) , 



LA S ITUACIÓN DE LA AGRICULTURA NACIONAL ERA LA S I G U I E N T E : 

A ) M A Í Z : LOS ESTADOS PRODUCTORES MÁS IMPORTANTES ERAN J A L I S C O , -

VERACRUZ, GUANAJUATO, PUEBLA, MÉXICO Y OAXACA. 

B ) T R I G O : EL B A J Í O , QUE COMPRENDE LAS TIERRAS BAJAS DEL ESTADO 

DE GUANAJUATO, EL VALLE DE SN. MARTÍN EN PUEBLA, EL VALLE DE 

TOLUCA EN MÉXICO, ERAN LAS PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS. 

c ) CEBADA: LOS PRINCIPALES PRODUCTORES ERAN HIDALGO, TLAXCALA, 

PUEBLA Y EL D I S T R I T O FEDERAL. 

D) ARROZ: COL IMA, MORELOS, TABASCO, MICHOACÁN Y PUEBLA PRODUCÍAN 

TODO EL ARROZ QUE EL MERCADO INTERNO DEMANDABA. 

E) F R I J O L : VERACRUZ Y J A L I S C O ERAN LOS PRODUCTORES P R I N C I P A L E S , 

DESTACANDO VERACRUZ. LA PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL SUMABA 1 5 — 

M I L TONELADAS MÉTRICAS. 

F ) GUAYULE Y HULE: EN CIERTAS REGIONES DE VERACRUZ, TABASCO Y -

CHIAPAS SE APROVECHABAN LOS ÁRBOLES DE HULE DE LA ESPECIE -

" C A S T I L L O A E L Á S T I C A " . ALGUNAS FÁBRICAS SE ESTABLECIERON EN 

MÉXICO PARA APROVECHAR EL GUAYULE QUE SE DABA EN FORMA S I L -

VESTRE EN LAS PARTES MONTAÑOSAS DE COAHUILA, SAN L U I S POTO-

S Í , DURANGO Y CHIHUAHUA. ESTE PRODUCTO ERA EXPORTADO D E S -

PUÉS A F R A N C I A , ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS. 

G) ALGODÓN: LA MÁS IMPORTANTE ZONA PRODUCTORA DE ALGODÓN ERA LA 

DENOMINADA DE LA LAGUNA, PERO ADEMÁS SE CULTIVABA EN CIERTAS 

REGIONES DE CHIHUAHUA, COAHUILA , NUEVO LEÓN, TAMAULIPAS, D Ü -

RANGO, ZACATECAS Y SAN L U I S P O T O S Í . A PESAR DE LA ABUNDANTE 

PRODUCCIÓN NACIONAL, ERA PRECISO IMPORTAR DE EGIPTO, A L E M A -

N I A , GRAN BRETAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS. DE LA SEMILLA DE AL 

GODÓN SE OBTENÍAN SUB-PRODUCTOS PARA ALIMENTAR AL GANADO, -

QUE SE PROCESABAN EN LAS FÁBRICAS DE GÓMEZ PALACIO Y QUE SE 

EXPORTABAN A B É L G I C A , GRAN BRETAÑA Y ESTADOS UNIDOS. 

H) HENQUÉN: FUE LA BASE DE LA PROSPERIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Y LA MAYOR PARTE DE LAS TIERRAS D ISPONIBLES ESTABAN S E M B R A -

DAS CON ESTE AGAVE. LA PRODUCCIÓN SE EXPORTABA EN SU MAYOR 

PARTE COMO F IBRA A CUBA, GRAN BRETAÑA Y ESTADOS UNIDOS. 

I ) I X T L E DE LECHUGILLA : LA PLANTA DE LA LECHUGILLA CRECÍA EN -

FORMA SILVESTRE EN LAS REGIONES ÁRIDAS DE SAN L U I S P O T O S Í , -

COAHUILA , TAMAULIPAS, NUEVO LEÓN, ZACATECAS Y DURANGO. A L E -

MANIA Y LOS ESTADOS UNIDOS ABSORBÍAN CASI LA TOTALIDAD DE -

LAS EXPORTACIONAES ANUALES. 

J ) CAÑA DE AZÚCAR: LA PRODUCCIÓN CAÑERA FUE SIEMPRE EN AUMENTO. 

DE 7 5 M I L TONELADAS QUE SE PRODUCÍAN EN 1 8 8 0 , LA PRODUCCIÓN 

LLEGÓ A ALCANZAR LA CIFRA RECORD EN EL MUNDO DE 1 2 5 M I L TONE 

LADAS. ENTRE 1 8 9 0 Y 1 9 0 9 , MÉXICO EXPORTÓ MÁS DE 6 0 M I L TO-

NELADAS ANUALES DE AZÚCAR Y . 7 1 M I L DE MELAZA. 

L ) C H I C L E : EL SURESTE EXPLOTABA Y EXPORTABA VIRTUALMENTE TODA -

SU PRODUCCIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS. 

M) CACAO: IDEM. 

N) MADERAS: MADERAS PARA CONSTRUCCIÓN ERAN ENVIADAS A HONDURAS 

B R I T Á N I C A , F R A N C I A , A L E M A N I A , GRAN BRETAÑA Y LOS ESTADOS -

UNIDOS. LAS MADERAS F I N A S , PALO DE B R A S I L , PALO DE CAMPECHE. 

PALO MORAL, CAOBA, CASCALOTE Y OTRAS CORTEZAS PRODUCÍAN I N -

GRESOS DEL ORDEN DE 6 4 0 M ILLONES, EN 1 8 7 6 . 

DURANTE LOS 3 0 AÑOS DEL RÉGIMEN PORFIR ISTA POCO SE H I Z O POR M E -

JORAR LA AGRICULTURA, Y POR EL CONTRARIO SE INTENSIF ICARON LAS 

PRÁCTICAS EXHAUSTIVAS. SÓLO EL CAPÍTULO DEL RIEGO REGISTRÓ — 

AVANCES: PARA 1 9 0 8 SE HALLABAN EN CULTIVO BAJO RIEGO UNAS 7 0 0 -

M I L HECTÁREAS EN TODA LA REPÚBLICA. PARA ELLO SE CREÓ LA CAJA 

DE PRÉSTAMOS PARA OBRAS DE IRRIGACIÓN Y FOMENTO DE LA AGRICULTU 

RA. EL DECRETO CONSTITUTIVO DE LA CAJA FUE FECHADO EL 3 DE — 

SEPTIEMBRE DE 1 9 0 8 Y CONCRETABA UNA CONCESIÓN A LOS BANCOS DE -

MÉXICO, DE LONDRES Y MÉXICO Y CENTRAL MEXICANO DE COMERCIO E I N 

DUSTRIA . 

GANADERÍA: ESTA A C T I V I D A D R E C I B I Ó UN GRAN IMPULSO A PARTIR DE 

LA GUERRA DE CUBA EN 1 8 9 5 - 9 8 , DEBIDO A QUE ESTE P A Í S IMPORTÓ DE 

MÉXICO IMPORTANTES CANTIDADES DE GANADO PARA REPONER LAS C U A N -

TIOSAS PÉRDIDAS QUE LE OCASIONÓ LA GUERRA. TAMBIÉN ESTADOS U N Í 

DOS FUE UN COMPRADOR DE GANADO MEXICANO. A P R I N C I P I O S DEL PRE-

SENTE SIGLO SE ESTABLECIÓ EN LA CIUDAD DE MÉXICO LA "MEXICAN — 

NATIONAL PACKING COMPANY", CON CAPITAL DE 7 . 5 MILLONES DE ORO, 

CON EL OBJETO DE DEDICARSE AL EMPAQUE DE CARNES. 

PARA EL ING. FRANCISCO BULNES, MÉXICO, CON 2 0 0 MILLONES DE HECTA 

REAS, NO PODÍA MANTENER A UNA I N S I G N I F I C A N T E POBLACIÓN DE 1 5 -

MILLONES DE HABITANTES, "TAN SOBRIOS COMO LOS DROMEDARIOS QUE -

ATRAVIESAN EL DESIERTO DEL SAHARA" . 

LAS CAUSAS DEL HAMBRE MEXICANA, SEGÚN BULNES, ERAN DOS: 
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1A LA IRREGULARIDAD DE LAS L L U V I A S , QUE PRODUCÍA LA INSEGURI -

DAD DE LAS COSECHAS, CONVIRTIENDO A LA AGRICULTURA EN UN -

NEGOCIO ALEATORIO EN EL QUE SE JUGABA LA V IDA A D I A R I O , Y 

2DA. EL AGOTAMIENTO CONTÍNUO DE LA TIERRA POR EL CULTIVO EXTEN-

SIVO DE UN CEREAL COMO EL M A Í Z , POCO MENOS AGOTANTE QUE EL 

TRIGO. 

" E L RIEGO DEL P A Í S DEBE SER LA OBRA ECONOMICA, C I E N T Í F I C A , P A -

T R I Ó T I C A , FUNDAMENTAL E INDECLINABLE DE LA DICTADURA - AGREGO -

BULNES- , DE CUANTOS GOBIERNOS LA PRECEDIERON Y DE TODOS LOS QUE 

HAYAN DE SUCEDERLE EN LO FUTURO". 

ASEGURÓ, POR ÚLTIMO, QUE 5 0 0 MILLONES DE PESOS EMPLEADOS EN R ÍE 

GO, HABRÍAN SIDO SUFICIENTES PARA DAR DE COMER B I E N , BARATO, Y 

ELEVAR LOS JORNALES DE UNA POBLACIÓN DE 1 0 MILLONES DE HABITAN-

TES, DEBIENDO SEGUIR DICHAS OBRAS SALVADORAS DE LA PROSPERIDAD, 

HASTA HABER GASTADO 2 0 AÑOS Y M I L 5 0 0 MILLONES D PESOS, CON LO 

CUAL SE ASEGURARÍA LA EXISTENCIA F E L I Z DE UN PUEBLO NO MENOR DE 

60 MILLONES DE HABITANTES. 

B . F1 P R O B L E M A A G R A R I O . S E G U N D A F T A P A . ( 1 8 5 7 - 1 9 1 0 ) . 

DE LA ÉPOCA COLONIAL HABÍAMOS HEREDADO UN RÉGIMEN DE PROPIEDAD 

DE LA TIERRA EN EL QUE SOBRESALÍA LA RIQUEZA DEL CLERO. CON EL 

TRANSCURSO DEL TIEMPO Y A LO LARGO DE LA ETAPA INDEPENDIENTE -

CONSTITUTIVA DE LA NACIÓN, LA I G L E S I A AUMENTÓ SUS PROPIEDADES -

AGRÍCOLAS EN VIRTUD DE LA AFINACIÓN Y PROLIFERACIÓN DEL SISTEMA 

DE PRÉSTAMOS QUE AQUELLA REALIZABA ENTRE LOS PROPIETARIOS DE -

LAS HACIENDAS. SE PUEDE DECIR QUE EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS 

EN MANOS DEL CLERO NO FUE PRODUCTO DE L£ USURA, PORQUE NUNCA SE 

PREOCUPABA DE E X I G I R EL PAGO INMEDIATO DE SUS PRÉSTAMOS Y CON -

FRECUENCIA, COMO AFIRMA EL ÜR. L U I S MORA, LLEGABA A CONCEDER -

PRÉSTAMOS QUE EXCEDÍAN EN MUCHO EL VALOR REAL DE LAS HACIENDAS. 

LA PREGUNTA QUE CABE HACER ES QUE SI ERAN PRÉSTAMOS A LARGO PLA 

ZO, CON TIPOS DE INTERÉS BAJO, S I EL CLERO FUE UN ACREEDOR B E -

NIGNO, PORQUE NO E X I G Í A EL PAGO INMEDIATO DE SUS CRÉDITOS, ¿POR 

QUÉ LOS PROPIETARIOS, POCO A POCO, FUERON ENTREGANDO SUS TIERRAS 

EN MANOS DEL CLERO?. EL BARÓN DE HUMBOLDT CALCULABA QUE A PRIN 

C I P I O S DEL SIGLO X I X LAS CUATRO QUINTAS PARTES DE LA SUPERFICIE 

LABORABLE MEXICANA ESTABA EN MANOS DE LA I G L E S I A . LA E X P L I C A — 
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CACIÓN SE ENCUENTRA EN EL HECHO, YA EXPUESTO EN PÁGINAS ANTERIO 

RES, DE QUE LOS CRÉDITOS NO TENÍAN UN CARÁCTER PRODUCTIVO. EL 

DINERO QUE LOS HACENDADOS R E C I B Í A N , DANDO SUS PROPIEDADES EN GA 

RANTÍA , NO LO INVERTÍAN EN LA PRODUCCIÓN, SINO EN EL DISPENDIO 

FUERA DEL P A Í S . CUANDO LLEGABA EL MOMENTO DE PAGAR NO TENÍAN -

CON QUÉ Y NO DISPONÍAN DE AHORRO ALGUNO O INVERSIÓN PRODUCTIVA. 

ALLÁ POR EL AÑO DE 1 8 3 6 , GÓMEZ FARÍAS DECRETÓ LA PRIMERA INTER-

VENCIÓN DE LOS BIENES DE LA I G L E S I A , PARA SUFRAGAR LOS GASTOS -

DE GUERRA DE LA INVASIÓN, Y SE TOMARON 1 5 MILLONES DE PESOS. -

OTRO INTENTO SE H IZO EN 1 8 5 6 , CON LA LEY DE DESAMORTIZACIÓN DE 

LOS BIENES DEL CLERO, E M I T I D A POR LERDO DE TEJADA. LA LEY T E -

N Í A POR PROPÓSITO OBLIGAR AL CLERO A VENDER SUS PROPIEDADES A -

ARRENDATARIOS DE ESOS B I E N E S , SE TRATABA DE VOLVER A PONER EN -

CIRCULACIÓN LAS TIERRAS v DE FORMAR UNA CLASE DE PROPIETARIOS -

EN MÉXICO. LA LEY DEL 2 5 DE JUNIO DE 1 8 5 6 , INCAPACITA, EN SU -

ARTÍCULO 2 6 , A LAS AGRUPACIONES C I V I L E S O RELIGIOSAS PARA ADQUJ. 

RIR BIENES RAÍCES, SALVO LOS QUE ESTÉN DIRECTAMENTE AL SERVICIO 

DE LA I N S T I T U C I Ó N . PRÁCTICAMENTE ESTA LEY INCLUÍA EN ESA INCA-

PACIDAD A LA PROPIEDAD COMUNAL INDÍGENA. 

LA LLAMADA GUERRA DE LOS TRES AÑOS, O GUERRA DE REFORMA, LA — 

GUERRA C I V I L MÁS SANGRIENTA QUE MÉXICO HUBIERA CONOCIDO HASTA -

ENTONCES, S I R V I Ó PARA D I R I M I R , ENTRE OTRAS COSAS, LA DISCREPAN-

C I A DE INTERESES AGRARIOS ENTRE EL GOBIERNO Y EL CLERO. 

LA LEY LERDO EVOLUCIONÓ HASTA CONVERTIRSE EN LAS LEYES DE REFOR 

MA, EN DONDE SE ESTABLECIÓ LA NACIONALIZACIÓN DE LOS BIENES DEL 

CLERO, S IN INDEMNIZACIÓN, JUÁREZ PRETENDÍA CON ESTO RESTAR PO-

DER ECONÓMICO Y POR LO TANTO, P O L Í T I C O Y M I L I T A R , AL CLERO. SE 

PARÓ A LA I G L E S I A DEL ESTADO, SOSTUVO LA LUCHA EN LA CUAL EL -

PARTIDO L I B E R A L DERROTÓ AL PARTIDO CONSERVADOR Y SE PUDO PONER 

EN PRÁCTICA LA NACIONALIZACIÓN DE TALES B IENES. 

EL IMPACTO DE LAS LEYES LERDO FUE TREMENDO: CAMBIARON TODO EL -

SISTEMA. PRODUJO LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA, EL IMPERIO Y UNA 

CRUENTA GUERRA CONTRA EL INVASOR. 

EL 3 1 DE MAYO DE 1 8 7 5 SE PROMULGÓ LA LEY GENERAL SOBRE COLONIZA 

C IÓN, LA CUAL TENÍA POR OBJETO F A C I L I T A R LA INMIGRACIÓN DE - -

EXTRANJEROS, PARA LO CUAL SE AUTORIZÓ AL GOBIERNO PARA CONTRA— 



TAR EMPRESAS PARTICULARES DE COLONIZACIÓN, DÁNDOLES A CAMBTO — 

TIERRAS B A L D Í A S , EN ESTA LEY SE ENCUENTRA EL ORIGEN DE LAS COM 

PAÑÍAS DESLINDADORAS. 

LA A P L I C A C I Ó N A FONDO DE LAS LEYES AGRARIAS DE LA ÉPOCA DE LA -

REFORMA EMPIEZA PROPIAMENTE CON LA LEY GENERAL DE COLONIZACIÓN. 

MÁS ADELANTE SE EXPIDE LA LEY DEL 1 5 DE D IC IEMBRE DE 1 8 8 3 , LA -

QUE F I J A COMO BASE PARA LA COLONIZACIÓN DEL P A Í S EL DESLINDE Y 

FRACCIONAMIENTO DE LOS TERRENOS BALDÍOS Y FACULTA AL EJECUTIVO 

PARA U T I L I Z A R COMPAÑÍAS PARTICULARES PARA ESTOS TRABAJOS. COMO 

COMPENSACIÓN, LA LEY OFRECÍA UNA TERCERA PARTE DE LA EXTENSIÓN 

DE LAS TIERRAS DESLINDADORAS, O UNA TERCERA PARTE DEL VALOR — 

EFECTIVO DE LAS MISMAS. SE F I J Ó EN ESTA LEY UNA EXTENSIÓN M Á X I 

MA DE 2 . 5 0 0 HECTÁREAS PARA UNA SOLA PERSONA. ESTA D I S P O S I C I Ó N 

SE REFRENDÓ, PORQUE YA E X I S T Í A EN LA LEY DEL 2 0 DE J U N I O DE — 

1 8 6 3 . LA LEY DEL 2 6 DE MARZO DE 1 8 9 4 SUPRIMIÓ EL L Í M I T E DE AD 

Q U I S I C I Ó N DE T IERRAS Y ADEMÁS E L I M I N Ó LA OBLIGACIÓN QUE SE H A -

B Í A IMPUESTO DE TENER TIERRAS CULTIVADAS. ESTE FUE EL CAMINO -

POR EL CUAL SE PREPARÓ LEGALMENTE LA CREACIÓN DE LOS GRANDES LA 

T I F U N D I O S P O R F I R I S T A S . 

EL L ICENCIADO VERA ESTAÑOL, EN SU OBRA " A L MARGEN DE LA C O N S T I -

TUCIÓN DE 1 9 1 7 " , COMENTABA AL RESPECTO: "DE 1 8 8 1 Á 1 8 8 9 A S C E N -

DIERON LOS TERRENOS DESLINDADOS A 3 2 MILLONES 2 4 0 M I L HECTÁREAS; 

DE LAS CUALES FUERON CEDIDAS A LAS EMPRESAS DESLINDADORAS, EN -

COMPENSACIÓN DE LOS GASTOS DE D E S L I N D E , 1 2 MILLONES 6 9 3 M I L — 

HECTÁREAS, Y FUERON VENDIDAS O COMPROMETIDAS 1 4 MILLONES 8 1 3 -

M I L HECTÁREAS, LA MAYOR PARTE A LOS MISMOS DESLINDADORES, S I E N -

DO DE ADVERTIR QUE EL NÚMERO DE LOS IND IV IDUOS Y COMPAÑÍAS BENE 

F I CIAR IOS DE ESOS CONTRATOS -SEGÚN EL BOLETÍN E S T A D Í S T I C O - FUE 

SÓLO DE 2 9 . 

"EN CONDICIONES S I M I L A R E S , SE DESLINDARON DESDE 1 8 8 9 HASTA 1892 ; 

1 2 MILLONES 3 8 2 M I L HECTÁREAS, Y DE 1 9 0 4 Á 1 9 0 6 SE EXPIDIERON A 

LAS COMPAÑÍAS DESLINDADORAS 2 6 0 T ÍTULOS CON 2 MILLONES 6 4 6 M I L 

HECTÁREAS Y SE OTORGARON M I L 3 3 1 T ÍTULOS DE TERRENOS NACIONALES 

CON UN ÁREA DE 4 MILLONES 4 4 5 M I L HECTÁREAS. 

" L A S OPERACIONES DE EMPRESAS DESLINDADORAS DURANTE LOS NUEVE -

AÑOS COMPRENDIDOS DE 1 8 8 1 Á 1 8 8 9 AMORTIZARON, EN CONSECUENCIA, 

EN LAS MANOS DE 2 9 PERSONAS O COMPAÑÍAS, CATORCE POR CIENTO DE 

LA S U P E R F I C I E TOTAL DE LA REPÚBLICA, Y EN LOS CINCO AÑOS SUBSE 

CUENTES, OTRAS CUANTAS EMPRESAS ACAPARARON UN SE IS POR CIENTO -

MÁS DE DICHO TOTAL; O SEA, EN CONJUNTO, UNA QUINTA PARTE DE LA 

PROPIEDAD T E R R I T O R I A L MONOPOLIZADA POR NO MÁS DE 5 0 P R O P I E T A -

RIOS. " E N CAMBIO, EL FRACCIONAMIENTO DE EJ IDOS REALIZADO DE -

1 8 8 7 A 1 9 0 6 , ABARCÓ SOLAMENTE 1 9 , 9 8 3 T ÍTULOS CON UN TOTAL DE -

583 M I L HECTÁREAS, LO CUAL, ESTIMADO A RAZÓN APROXIMADAMENTE DE 

1 . 7 5 0 HECTÁREAS LOS EJ IDOS DE CADA PUEBLO, DARÍA UN TOTAL DE -

3 3 0 PUEBLOS, CUANDO EL NÚMERO DE ESTOS EN TODA LA REPÚBLICA ERA 

DE 5 . 2 1 3 . 

"EN ESTE SEGUNDO PERÍODO, MEDIANTE LAS LEYES DE COLONIZACIÓN Y -

LAS DE REFORMA, SE H IC IERON CAMBIOS RADICALES AL RÉGIMEN DE PRO 

PIEDAD AGRÍCOLA DE LA ÉPOCA COLONIAL . DE LOS GRANDES L A T I F U N -

DIOS DE LOS CONQUISTADORES PASAMOS A LOS GRANDES LAT IFUNDIOS DE 

LA I G L E S I A , Y LUEGO A LOS GRANDES L A T I F U N D I O S L A I C O S " , TERMINA 

EL RELATOR VERA ESTAÑOL. 

C . COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

A ) . DURANTE EL S IGLO PASADO, EL PRIMER FERROCARRIL QUE UNIÓ A -

MÉXICO Y VERACRUZ SE EMPEZÓ A CONSTRUIR EN 1 8 5 3 Y DURANTE -

VARIOS AÑOS NO HUBO OTRO. POSTERIORMENTE, Y CON LA AYUDA -

DE CAPITALES EXTRANJEROS, 3 M I L KILÓMETROS EN UN SOLO AÑO, 

MIENTRAS QUE PARA LOS PRIMEROS 4 0 0 KILÓMETROS FUE NECESARIO 

ESPERAR 1 5 AÑOS. A PARTIR DE 1 8 8 0 , EL PAÍS TUVO UNA RED DE 

FERROCARRILES MÁS AMPLIA Y DESDE ENTONCES SE I N I C I Ó SU DESA 

RROLLO ECONÓMICO, PORQUE GRACIAS A LOS FERROCARRILES FUE PO 

S I B L E EL TRANSPORTE DE PRODUCTO AGRÍCOLAS COMO EL HENQUÉN, 

EL GUAYULE Y EL ALGODÓN. 

PUEDE DECIRSE QUE HAY DOS ETAPAS B I E N MARCADAS EN LA H I S T O -

R I A ECONÓMICA DEL P A Í S : ANTES Y DESPUÉS DE LOS FERROCARRI— 

L E S , Y SE CONSIDERA QUE EL AÑO DE 1 8 8 0 ES EL PARTEAGUAS. 

APARENTEMENTE SE SUGIERE QUE ANTES DE LOS FERROCARRILES NO 

HABÍA COMUNICACIONES EN MÉXICO: EN LA COLONIA SE LOGRÓ UN -

DESARROLLO CONSIDERABLE EN MATERIA DE CAMINOS, PUES HABÍA -

MÁS DE 2 1 . 0 0 0 KILÓMETROS. AL I N I C I A R S E LA CONSTRUCCIÓN DE 

LOS FERROCARRILES, LOS CAMINOS NO SOLAMENTE NO SE CONTINUA-

RON, SINO QUE SUFRIERON UN COMPLETO ABANDONO. EL PRIMER 



PROBLEMA QUE SURGIÓ FUE QUE EL CONSULADO DE MÉXICO, Y EL DE 

VERACRUZ, EN JUSTA EMULACIÓN, HABÍAN CONSTRUIDO, CON SUS — 

PROPIOS RECURSOS, Y CON LOS QUE LES PROPORCIONABAN EL COBRO 

DE LOS DERECHOS DE PEAJE, LOS DOS CAMINOS QUE UNÍAN A LA CA 

P I T A L CON EL PUERTO DE VERACRUZ; DURANTE LA GUERRA DE I N D E -

PENDENCIA, LOS DOS CONSULADOS, FORMADOS POR ELEMENTOS ESPA-

ÑOLES, PUSIERON AL S E R V I C I O DE LA CAUSA MONÁRQUICA TODOS -

SUS RECURSOS, DEJANDO EXHAUSTO EL FONDO QUE SE U T I L I Z A B A PA 

RA LA CONSERVACIÓN DE DICHOS CAMINOS. 

LA EUFORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRILES HIZO QUE SE 

ABANDONASEN CASI TODOS LOS CAMINOS CARRETEROS Y QUE EL G O -

BIERNO DEL DICTADOR P . D Í A Z , AL CONCLUIR SU LARGA A D M I N I S -

TRACIÓN, ENTREGASE UNA RED QUE EN SU CONJUNTO ALCANZABA — 

2 4 . 0 0 0 KILÓMETROS. 

. PUERTOS. DEBIDO AL COMPLETO ABANDONO EN QUE SE MANTUVIERON» 

LA INMENSA MAYORÍA DE LOS PUERTOS QUEDARON I N S E R V I B L E S , ADE 

MÁS DE QUE ERAN RAROS LOS BARCOS QUE LLEGABAN A TAMPICO, VE 

RACRUZ Y PROGRESO, POR EL ESCASO DESARROLLO MERCANTIL . EN 

1 8 7 5 NO HABÍA EN MÉXICO NADA QUE PUDIERA LLAMARSE UN S E R V I -

CIO DE TRÁFICO M A R Í T I M O . ESTA S I T U A C I Ó N , S I N EMBARGO, CAM-

B I Ó A PARTIR DE 1 8 8 0 , GRACIAS A LA ESTRECHA L IGA E S T A B L E C I -

DA ENTRE EL DESARROLLO DE LOS FERROCARRILES Y EL PROGRESO -

DE NUESTROS PUERTOS MARÍT IMOS. 

LOS FERROCARRILES, YA SE HA D ICHO, FUERON CONSTRUIDOS CON -

CAPITALES EXTRANJEROS, CON EL PROPÓSITO DE APROVECHAR LOS -

RECURSOS NATURALES DE MÉXICO Y PODERLOS LLEVAR A SU ELABORA 

CIÓN Y APROVECHAMIENTO EN LAS FÁBRICAS DE LOS ESTADOS U N I -

DOS o DE EUROPA; ESTO TUVO ENTONCES COMO CONSECUENCIA EL -

QUE EL GOBIERNO Y LAS EMPRESAS PRIVADAS SE EMPEZARAN A INTE 

RESAR EN LA R E H A B I L I T A C I Ó N DE LOS PUERTOS. 

EL PRIMERO EN TENER INTERÉS EN ESE TRABAJO FUE EL GOBIERNO: 

EL FERROCARRIL MÁS ANTIGUO DE MÉXICO, QUE UNE A MÉXICO Y VE 

RACRUZ, EL PUERTO MÁS IMPORTANTE DE LA COLONIA, NECESITABA 

R E H A B I L I T A R S E , ES POR ESTO QUE EL GOBIERNO S O L I C I T Ó UN E M -

PRÉSTITO PARA ACONDICIONAR EL PUERTO DE VERACRUZ. LAS OBRAS 

EMPEZARON EN 1 8 8 2 Y EL RESULTADO ECONÓMICO FUE PALPABLE. 

L o s PROPIÉTARIOS DE LOS FERROCARRILES, CUYA TERMINAL ESTÁ EN 

TAMPICO, SOLICITARON AL GOBIERNO PERMISO PARA ENCARGARSE DE 

LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN Y R E H A B I L I T A C I Ó N DEL PUERTO DE TAMPJL 

CO. ERA NECESARIO DRAGAR TODA LA DESEMBOCADURA DEL PÁNUCO, 

CONSTRUIR MUELLES Y TODOS ESOS GASTOS SE HARÍAN POR LA EMPRE 

SA SIEMPRE QUE SE LE OTROGASE EL DERECHO EXCLUSIVO DE COBRAR 

CUOTAS PARA EL ARPOVECHAMIENTO DE SUS INSTALACIONES DURANTE 

3 5 AÑOS Y QUE LE D I E S E EXENCIÓN DE IMPUESTOS PARA TODA LA MA 

QUINARIA QUE NECESITARE PARA ESTAS OBRAS, A CAMBIO DE LO — 

CUAL EL GOBIERNO R E C I B I R Í A , AL CABO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO, 

TODAS LAS OBRAS R E A L I Z A D A S , L IBRES DE TODO GRAVAMEN, PAGANDO 

SOLAMENTE EL VALOR DE LA MAQUINARIA , EMBARCACIONES, H E R R A -

MIENTAS Y ENSERES. 

SIENDO TAN VENTAJOSO EL CONTRATO, EL GOBIERNO LO ACEPTÓ Y — 

LAS OBRAS FUERON HECHAS POR LA EMPRESA PROPIETARIA DEL FERRO 

CARRIL QUE T E N Í A SU TERMINAL EN EL PUERTO DE TAMPICO. EL GO 

B IERNO, DESPUÉS DE HABER CONSTRUIDO A SU COSTA EL FERROCARRIL 

DEL ISTMO, I N V I R T I E N D O EN ÉL 8 0 MILLONES, NO PODÍA A P R O V E -

CHARLO DEBIDAMENTE POR FALTA DE LOS PUERTOS NECESARIOS PARA 

HACER LAS MANIOBRAS DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN. EL GO-

BIERNO EMPRENDIÓ POR SU CUENTA LA ADAPTACIÓN DE LOS DOS PUER 

TOS. LA CASA PEARSON SE ENCARGÓ DE LA R E H A B I L I T A C I Ó N DE LOS 

PUERTOS DE COATZACOALCOS Y SAL INA CRUZ. EL GOBIERNO GASTÓ -

1 5 1 MILLONES EN LAS MISMAS OBRAS, POSTERIORMENTE EL GOBIERNO 

EMPEZÓ A CONTRATAR CON OTRAS EMPRESAS PRIVADAS, TAMBIÉN DE -

FERROCARRILES, LA ADAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PUERTOS 

DE MAZATLÁN Y MANZANILLO. 

EN VIRTUD DE QUE NO ERA POSIBLE COMPRAR BARCOS, PUES LOS RE-

CURSOS DEL GOBIERNO, QUE ERAN ESCASOS, ESTABAN INVERTIDOS EN 

OTRAS OBRAS, EL DICTADOR OPTÓ POR TRAER COMPAÑÍAS NAVIERAS -

EXTRANJERAS, OFRECIÉNDOLES CONCESIONES DE GRAN L I B E R A L I D A D Y 

SUBSIDIOS EN EFECTIVO DE GRAN IMPORTANCIA. LOS CONTRATOS SE 

FIRMARON CON EMPRESAS ESTADOUNIDENSES, JAPONESAS, INGLESAS Y 

HOLANDESAS, PARA QUE SUS BARCOS TOCARAN PUERTOS MEXICANOS DE 

MANERA REGULAR, GRANTIZÁNDOLES, ADEMÁS, EXENCIÓN DE I M P U E S -

TOS PARA QUE H I C I E R A N ESE RECORRIDO. DURANTE VARIOS AÑOS EL 



GOBIERNO DE D Í A Z ESTUVO SUBSIDIANDO LOS V I A J E S QUE VARIAS -

COMPAÑÍAS HACÍAN A PUERTOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE I N T E -

GRAR EL SISTEMA QUE I N I C I A L M E N T E SE HABÍA TRAZADO EN MATERIA 

DE TRANSPORTE. TAMBIÉN FUE NECESARIO INVERTIR CANTIDADES -

CONSIDERABLES EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LOS -

PUERTOS. EN 1 9 0 1 HABÍA EN EL P A Í S 3 8 FAROS ENCENDIDOS, 2 4 -

B A L I Z A S , BOYAS Y 3 EMBARCACIONES DE S E R V I C I O PARA ATENDER -

LOS FAROS Y ERA NECESARIO UN PRESUPUESTO ANUAL DE MEDIO M I -

LLÓN DE PESOS PARA ATENDER ESAS NECESIDADES. 

C ) . TELÉGRAFOS. A S Í COMO LOS PUERTOS SE REACONDICIONARON, COMO 

RESULTADO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS FERROCARRILES, LOS T E L É -

GRAFOS TAMBIÉN EVOLUCIONARON TENIENDO UN GRAN CONTACTO CON -

ELLOS Y , ADEMÁS, EL GOBIERNO, AL OTORGAR UNA AUTORIZACIÓN FE 

R R O V I A R I A , SE RESERVABA EL DERECHO A TENDER UN ALAMBRE EN -

POSTES CORRESPONDIENTES A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS. 

DESPUÉS DE LA EMPRESA DE JUAN DE LA GRANJA, SE CREARON OTRAS 

EMPRESAS PRIVADAS INTERESADAS EN LOS TELÉGRAFOS. TODAS ELLAS 

ERAN F I L I A L E S DE LAS DE FERROCARRILES Y PUERTOS Y POSTERIOR-

MENTE EL PROPIO GOBIERNO, QUE EXPLOTABA EL DERECHO QUE T E N Í A 

DE TENDER ALAMBRES EN LOS POSTES Y EL P R I V I L E G I O DE P R I O R I -

DAD EN SUS MENSAJES, CON UNA REDUCCIÓN DEL 50% EN LAS T A R I -

FAS, TENDIÓ L Í N E A S PÚBL ICAS. 

PRONTO SE CONVIRTIERON LOS TELÉGRAFOS EN UN FACTOR DE IMPOR-

TANCIA P O L Í T I C A Y M I L I T A R , PORQUE EL TRANSPORTE DE LAS T R O -

PAS SE HACÍA POR FERROCARRIL Y ENTONCES LAS CONCESIONES SE -

OTORGARON SIMULTÁNEAMENTE A LAS EMPRESAS FERROVIARIAS Y L U E -

GO EL GOBIERNO EMPEZÓ A CONSTRUIR L ÍNEAS POR SU CUENTA, TAN-

TO EL FEDERAL COMO LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS. CON ESTE -

MOTIVO, LAS L Í N E A S CONSTRUIDAS, SIGUIENDO EL TRAZO DE LOS -

FERROCARRILES, ALCANZARON UN TOTAL DE 6 8 . 0 0 0 KILÓMETROS EN -

1 8 9 9 , DE LOS CUALES 4 8 . 0 0 0 ERAN PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN; 

7 6 4 KILÓMETROS. PROPIEDAD DE PARTICULARES; 3 . 0 0 0 KILÓMETROS 

DE LOS ESTADOS Y 1 1 . 0 0 0 KILÓMETROS PROPIEDAD DE LOS FERROCAR 

R I L E S . POSTERIORMENTE SE TENDIERON LOS CABLES SUBMARINOS -

QUE UNÍAN VERACRUZ Y GÁLVESTON Y A S A L I N A CRUZ CON CENTRO A -

MÉRICA. 

D ) . TELÉFONOS.X LA PRIMERA L Í N E A SE TENDIÓ EN 1 8 7 8 Y LA PRIMERA 

CONCESIÓN OTORGADA FUE LA DE LA COMPAÑÍA MEXICANA DE TELÉFO-

NOS; DESPÉS VINO LA COMPAÑÍA ERICSSON, CON LO CUAL EMPEZÓ A 

ESTABLECERSE UNA COMPETENCIA. EN 1 8 9 9 LAS L Í N E A S T E L E F Ó N I -

CAS TENÍAN UN DESARROLLO APROXIMADO DE 3 0 . 3 2 6 KILÓMETROS. 

E ) . CORREOS. A PESAR DE LOS PROGRESOS REALIZADOS DURANTE EL GO-

BIERNO DE LA DICTADURA P O R F I R I S T A , LOS CORREOS NO SOLAMENTE 

NO DEJABAN U T I L I D A D , SINO QUE S I G N I F I C A B A N UNA PÉRDIDA CONS-

TANTE: AL GOBIERNO LE COSTABA MANTENER LAS O F I C I N A S DE COR-

REOS Y AGENCIAS, APROXIMADAMENTE 4 0 0 M I L PESOS AL AÑO. 

SIENDO LOS CORREOS Y TAMBIÉN LOS TELÉGRAFOS, SERVIC IOS MONO-

POLIZADOS POR EL ESTADO, AMBOS SERVICIOS SE MANTUVIERON A BA 

SE DE PÉRDIDAS. 

D . LA M I N E R I A . 

COMO HABÍAMOS MANIFESTADO CON ANTERIORIDAD, DE 1 8 2 1 HASTA -

1 8 8 0 , EL CAP ITAL INGLÉS PREDOMINÓ EN LA A D Q U I S I C I Ó N DE LAS -

MINA EN MÉXICO. ADEMÁS DE LAS MINAS EN EXPLOTACIÓN SE V E N -

DIERON T IERRAS VÍRGENES DE DURANGO, CHIHUAHUA Y ZACATECAS, -

DONDE LOS INGLESES OBTUVIERON U T I L I D A D E S MUY PRODUCTIVAS. 

DE NUEVA CUENTA, EL INGENIERO FRANCISCO BULNES, EN SU OBRA -

" E L VERDADERO D Í A Z Y LA REVOLUCIÓN" , CONSIGNA LA INFORMACIÓN 

S I G U I E N T E : "LOS FERROCARRILES FUERON CONSTRUIDOS EN SU TRAZO 

I N I C I A L CON EL DELIBERADO PROPÓSITO DE UNIR LOS CENTROS MINE 

ROS MÁS IMPORTANTES, CON LOS CENTROS DE CONSUMO Y LOS P U E R -

TOS DE EMBARQUE. ESTO EXPLICA POR QUÉ ENTRE LOS PRIMEROS -

PUNTOS UNIDOS POR EL FERROCARRIL SE ENCUENTRAN ZACATECAS, — 

SOMBRERETE, GUANAJUATO, PACHUCA, SAN L U I S P O T O S Í , E T C . . S I 

SE EXAMINA EL MOVIMIENTO DE CARGA MANEJADO POR LOS FERROCAR-

R I L E S , SE ENCONTRARÁ QUE, DESDE UN P R I N C I P I O , MÁS DEL 60% -

DE LA CARGA DE ARRASTRE ESTABA FORMADA POR CONCENTRADOS MINE 

RALES. S I SE EXAMINAN LAS T A R I F A S , SE ADVERTIRÁ UNA D I S C R I -

MINACIÓN EN FAVOR DE LOS MINERALES, QUE SON MÁS BAJAS QUE -

LAS QUE PAGAN CUALESQUIER OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN AGRÍCOLA 

O A N I M A L " . 

A PARTIR DE 1 8 8 0 EMPEZÓ A PREDOMINAR EL CAP ITAL NORTEAMERICA 
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NO EN LA MINERÍA MEXICANA, AL MISMO TIEMPO QUE LAS COMPAÑÍAS 

CONSTRUCTORAS DE FERROCARRILES ERAN DE ORIGEN NORTEAMERICANO. 

ESTA CIRCUNSTANCIA HIZO QUE LOS INTERESES QUE EXPLOTABAN LAS 

MINAS Y LOS FERROCARRILES SE ESTRECHARAN. 

A F INES DEL SIGLO PASADO, LOS PRODUCTORES DE HIERRO NORTEAME-

RICANOS LOGRARON QUE EL CONGRESO APROBARA UNA TARIFA POR M E -

DIO DE LA CUAL SE GRAVABAN LOS MINERALES DE ORIGEN MEXICANO -

QUE HABRÍAN DE BENEFICIARSE EN LOS ESTADOS UNIDOS, A TAL GRA-

DO, QUE YA NO RESULTÓ COSTEABLE ENVIARLOS PARA SU TRATAMIENTO 

EN LAS FUNDICIONES NORTEAMERICANAS, Y VARIAS DE ELLAS T U V I E -

RON QUE CERRAR; PERO ALGUNOS EMPRESARIOS ADVIRTIERON QUE EL -

BENEFICIO PODRÍA HACERSE EN MÉXICO. 

LOS FERROCARRILES QUE CONECTABAN A SAN L U I S POTOSÍ Y A MONTER 

REY CON TAMPICO, ESTABAN EN CONDICIONES DE HACER EN FORMA COS 

TEABLE EL ARRASTRE DE LOS CONCENTRADOS MINERALES, MIENTRAS -

QUE, POR OTRO LADO, ERA FACTIBLE TRAER DESDE INGLATERRA C A R -

BÓN DE PIEDRA POR LA V Í A MARÍT IMA. DESDE ENTONCES NO FUE NE-

CESARIO EXPORTAR A LOS ESTADOS UNIDOS EL MINERAL, SINO EL PRO 

DUCTO YA REFINADO, Y EMPRESAS MEXICANAS Y NORTEAMERICANAS PU-

SIERON EN SAN L U I S POTOSÍ Y MONTERREY SUS PLANTAS DE B E N E F I -

C I O . 

EN EL AÑO DE 1 8 9 2 , DOS NORTEAMERICANOS, MCARTHUR Y FORREST, -

P IDIERON AL GOBIERNO MEXICANO UNA PATENTE DE P R I V I L E G I O PARA 

EXPLOTAR UN PROCEDIMIENTO DE SU INVENCIÓN, PARA BENEFICIAR M I 

NERALES POBRES DE ORO, LLAMADO DE " C I A N U R A C I Ó N " . ANTES DE -

APLICAR EN MÉXICO ESTE SISTEMA, SE PRODUCÍAN 1 . 3 6 3 KILOS DE -

ORO AL AÑO, DESPUÉS SE PRODUJERON 2 4 . 5 4 1 K I L O S . 

SE TRAJERON TAMBIÉN APARATOS CONCENTRADORES CUYO. PROPÓSITO -

ERA, PARA OBTENER MÁXIMO RESULTADO, CONCENTRAR LOS METALES -

DÁNDOLES MÁS ALTA LEY. D I V I D Í A N AL MINERAL EN DOS PARTES: EL 

DE ALTA LEY Y EL MINERAL MUY POBRE, QUE NO ALCANZABA MÁS DE -

5 Á 7%. OTRA IDEA FUE LA DE AGREGAR PLOMO A LOS MINERALES -

QUE NO LO T E N Í A N , CON LO QUE SE LOGRARON EXCELENTES R E S U L T A -

DOS: LA PLATA PRODUCIDA EN MÉXICO ASCENDÍA A 1 ' 3 5 0 . 3 4 8 K I L O S , 

PERO TAN PRONTO SE APLICÓ ESTE PROCEDIMIENTO, DE AGREGAR PLO-

MO, LA PRODUCCIÓN SUBIÓ EL DOBLE. 

LA PRODUCCIÓN MINERA SE ELEVÓ NOTABLEMENTE Y LA M I N E R Í A R E -

PUNTÓ CON UN AUGE COINCIDENTE CON LA REDUCCIÓN DE COSTOS Y -

APROVECHAMIENTO DE MINERAL DE BAJA LEY. 

AL PRODUCIRSE LA INVENCIÓN DE LA LÁMPARA ELÉCTRICA, LA INDUS 

TR IA ELÉCTRICA NECESITABA EL COBRE COMO MATERIA BÁSICA Y E ~ 

SENCIAL, RAZÓN POR LA CUAL ESE METAL TUVO UNA CRECIENTE D E -

MANDA Y SUBIÓ DE PRECIO. EN MÉXICO SE I N I C I Ó LA EXPLOTACIÓN 

CON MUY BUEN É X I T O , DE LOS YACIMIENTOS EN CANANEA, SONORA Y 

EL BOLEO, BAJA C A L I F O R N I A . 

LA SEGUNDA INVENCIÓN ESTRECHAMENTE LIGADA CON EL PROGRESO DE 

LA MINERÍA FUE LA DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, QUE DESDE 

LUEGO PRODUJO DOS RESULTADOS: UNA GRAN DEMANDA DE PETRÓLEO Y 

UN GRAN CONSUMO DE HIERRO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VEHÍCULOS. 

LA CREACIÓN DE LAS NUEVAS INDUSTRIAS ELÉCTRICA Y AUTOMOVILÍS 

T I C A HICIERON CRECER LA PRODUCCIÓN MINERA MEXICANA. LA P R I -

MERA VEZ QUE SE U T I L I Z Ó ENERGÍA ELÉCTRICA EN MÉXICO FUE EN -

1 8 3 9 , EN LA MINA DE BATOPILAS. 

TODO LO ANTERIOR EXPLICA EL ENORME AUGE QUE TUVO LA MINERÍA 

MEXICANA A PARTIR DE 1 8 8 0 , EN COMPARACIÓN CON EL ESTADO DE -

POSTRACIÓN EN QUE SE ENCONTRABA DESDE 1 8 2 1 HASTA 1 8 8 0 . 

EN 1 9 0 9 HABÍA EN MÉXICO 1 7 . 5 7 1 MINAS DE ORO Y PLATA QUE C U -

BRÍAN UNA EXTENSIÓN DE 1 8 9 . 4 2 6 HECTÁREAS; MINAS DE ORO Y PLA 

TA CON OTROS METALES HABÍA 1 1 . 6 8 7 , Y MINAS DE OTROS METALES Y 

MINERALES 2 . 7 3 0 . EN TOTAL, HABÍA 3 1 , 9 8 8 MINAS EN E X P L O T A -

CIÓN, QUE OCUPABAN UNA EXTENSIÓN DE 4 5 0 . 3 7 1 HECTÁREAS. EL -

70% DE LA PRODUCCIÓN DE ORO Y PLATA PROVENÍA DE LAS MINAS DE 

COBRE, ZINC Y SOBRE TODO EL PLOMO. EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

FUE EN ESE AÑO DE 1 6 0 , 4 MILLONES DE PESOS. EN PROMEDIO, EL 

RENDIMIENTO DEL CAPITAL INVERTIDO EN LAS MINAS EN EL SIGLO -

PASADO, TUVO UN DIVIDENDO DEL 10%. HUBO RENDIMIENTOS EXTRA-

ORDINARIOS: LA COMPAÑÍA NORTEAMERICANA "AMISTAD Y CONCORDIA" 

TUVO DIVIDENDOS DE UN 8 6 . 8 8 % ; LA EMPRESA MINERA DOS ESTRELLAS 

PRODUJO UN 2 . 5 2 0 % DE U T I L I D A D E S , SU CAPITAL DE 1 5 0 . 0 0 0 DÓLA-

RES PRODUJO 3 ' 7 8 0 . 0 0 0 DÓLARES DE DIV IDENDOS. TAMBIÉN T U V I E -

RON RENDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS LAS EMPRESAS MINERAS EXTRAN 

JERAS LA ESPERANZA, MINES C. OF AMERICA Y PEÑOLES. 



A) PETRÓLEO: EN 1 8 8 4 , AL CONCLUIR EL GOBIERNO DE MANUEL GONZÁLEZ 

Y EMPEZAR OTRO DE PORFIR IO D Í A Z , SE E X P I D I Ó EL CÓDIGO DE MíNE 

R Í A , EL CUAL INTRODUJO UN CAMBIO FUNDAMENTAL QUE H I Z O VARIAR 

EN FORMA RADICAL EL C R I T E R I O SUSTENTADO POR LA LEGISLACIÓN ES 

PAÑOLA COLONIAL , DEBIDO A QUE YA NO DEJÓ EN MANOS DEL GOBIER-

NO LA PROPIEDAD DE TODAS LAS RIQUEZAS DEL SUELO; EL PROPIETA-

RIO DE UNA SUPERFIC IE DE TERRENO EN LA CUAL PUDIESEN ENCONTRAR 

SE YACIMIENTOS DE MINERALES Y PETRÓLEO, QUEDABA TAMBIÉN COMO 

PROPIETARIO DE TODAS LAS RIQUEZAS DEL SUBSUELO. 

MÁS TARDE SE HICIERON ALGUNAS MODIFICACIONES COMO LAS DEL CÓ-

DIGO DE 1 8 8 9 , EN EL CUAL, DENTRO DEL MISMO GRUPO DE LEYES, YA 

NO QUEDARON LIGADOS LOS PROBLEMAS DE LA M I N E R Í A Y LOS DEL P E -

TRÓLEO, PUES SE DETERMINÓ QUE LOS ASUNTOS DEL PETRÓLEO D E B E -

RÍAN TRATARSE EN UN CUERPO DE D ISPOSIC IONES POR SEPARADO. EN 

EFECTO, EN 1 8 9 1 , POR PRIMERA V E Z , SE E M I T I Ó POR EL CONGRESO -

UNA LEY DEL PETRÓLEO. LOS ANTECEDENTES DE TAN IMPORTANTE SU-

CESO SE PUEDEN RESUMIR COMO SIGUE: 

A F INES DEL SIGLO PASADO EMPEZÓ A DESENVOLVERSE LA LUCHA E N -

TRE LOS INTERESES NORTEAMERICANOS Y LOS INTERESES INGLESES, -

PARA CONTROLAR LAS PRINCIPALES FUENTES DE PRODUCCIÓN DE PETRÓ 

LEO, REPRESENTADO POR DOS PERSONAS: PEARSON, QUIEN ESTUVO EN 

MÉXICO ENCARGADO PRIMERO DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO -

DEL PUERTO DE VERACRUZ Y DEL SANEAMIENTO DE LA CIUDAD PORTUA-

RIO Y POSTERIORMENTE ENCARGADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL FERRO-

CARRIL DEL ISTMO Y DEL ACONDICIONAMIENTO DE LOS PUERTOS DE -

COATZACOALCOS Y SAL INA CRUZ; POR LA OTRA PARTE FIGURABA EL -

NORTEAMERICANO DONEHY, QUE HABIA ESTADO TRABAJANDO EN EL FER-

ROCARRIL DE TAMPICO A SAN L U I S POTOSÍ . 

L o s EMPRESARIOS DE LAS COMPAÑÍAS FERROCARRILERAS, PARA HACER 

EL TRAZO DE LAS V Í A S , TUVIERON QUE EXPLOTAR AMPLIAS ZONAS DE 

TERRITORIO MEXICANO Y EN ELLAS FRECUENTEMENTE ENCONTRABAN £HA-

POPOTE, PETRÓLEO. DESDE LUEGO, PEARSON Y DONEHY SE DIERON — 

CUENTA DE LA IMPORTANCIA DE TALES HALLAZGOS, Y P ID IERON AL GO 

BIERNO MEXICANO LAS L I C E N C I A S CORRESPONDIENTES PARA LA EXPLO-

TACIÓN PETROLERA. 

LOS PUNTOS.DE V I S T A DE LOS INGLESES Y NORTEAMERICANOS ERAN — 

COMPLETAMENTE D I S T I N T O S : MIENTRAS QUE LOS INGLESES PENSABAN 

QUE LO MÁS PROPIO ERA QUE SE MANTUVIERA EL CRITERIO C O L O -

N I A L ESPAÑOL DE SEPARA LA PROPIEDAD DEL SUELO, DE LA P R O P I E -

DAD DE LOS RECURSOS DEL SUBSUELO; LOS INTERESES NORTEAMERICA-

NOS SE INCL INABAN POR UNA A S I M I L A C I Ó N DE LA PROPIEDAD DEL SUB 

SUELO A LA PROPIEDAD DEL SUELO. 

EN EL SEGUNDO CASO SE PENSABA, Y A S Í LO PUSO EN PRÁCTICA EL -

REPRESENTANTE NORTEAMERICANO, COMPRAR TODAS LAS ZONAS DONDE -

HUBIERA AFLORACIÓN DE PETRÓLEO. DE ESTA MANERA, AL COMPRAR -

PROPIEDADES O ARRENDARLAS, DENTRO DE LA ZONA POTENCIALMENTE -

PETROLERA, SE PODRÍA LOGRAR FÁCILMENTE QUE EL GOBIERNO F E D E -

RAL MEXICANO OTORGASE LAS CONCESIONES CORRESPONDIENTES, RECO-

NOCIENDO EL DERECHO DE LOS DUEÑOS DEL SUELO A LOS PRODUCTOS -

DEL SUBSUELO. 

PARA LOS INGLESES, REPRESENTADOS POR PEARSON, LA TAREA CONSIS 

T Í A EN SUSTRAER DE LA PROPIEDAD DEL SUELO, LA PROPIEDAD DEL -

SUBSUELO, ESPERANDO QUE CON ESTA P O L Í T I C A Y GRACIAS A SU I N -

FLUENCIA EN EL GOBIERNO MEXICANO, SE LES CONCEDIERA EL P R I V I -

LEGIO DE EXPLOTAR EL PETRÓLEO EN CUALQUIER REGIÓN DEL P A Í S , -

FUESE FEDERAL O P R I V A D A , PORQUE EN AMBOS CASOS EL ÚNICO P R O -

P I E T A R I O DE LA RIQUEZA PETROLERA, SERÍA EL GOBIERNO FEDERAL 

MEXICANO. 

TRIUNFÓ EL PUNTO DE V I S T A INGLÉS, CUANDO LOGRÓ QUE EL GOBIER-

NO MEXICANO LE CONCEDIESE, CONFORME A LA NUEVA LEY DEL PETRÓ-

LEO DE 1 9 0 1 , EL DERECHO DE EXPLOTAR LOS YACIMIENTOS QUE ENCON 

TRARA DENTRO DE LOS TERRENOS DE LA PROPIEDAD FEDERAL. A SU -

V E Z , EL PUNTO DE V I S T A NORTEAMERICANO SE IMPUSO EN EL SENTIDO 

DE MANTENER EL P R I N C I P I O DE QUE EL PROPIETARIO PARTICULAR DEL 

SUELO LO ERA TAMBIÉN DEL RECURSOS DEL SUBSUELO. A S Í SE ESTA-

BLECIERON DOS SISTEMAS OPUESTOS DENTRO DE LA LEGISLACIÓN MEXJ. 

CANA DEL PETRÓLEO. 

AL GOBIERNO MEXICANO NO LE IMPORTABA GRAN COSA EL PETRÓLEO, A 

ESE RESPECTO EL INGENIERO L A V Í N D I C E QUE LOS PROYECTOS DEL -

CÓDIGO DE M I N E R Í A DE 1 8 8 4 , 1 8 8 9 Y 1 9 0 1 N I S IQUIERA DIERON L U -

GAR A DEBATE ALGUNO EN LA CÁMARA, DEBIDO EN GRAN PARTE A QUE 

EL PUNTO DE V I S T A O F I C I A L MEXICANO NO DABA IMPORTANCIA A LA -
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EXISTENCIA Y P O S I B I L I D A D E S DE LOS YACIMIENTOS PETROLEROS M E X I 

CANOS. EN PODER DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO ESTABAN LOS I N -

FORMES DE LOS GEÓLOGOS O F I C I A L E S EN LOS CUALES SE ASENTABA -

QUE MÉXICO TENÍA PEQUEÑOS YACIMIENTOS DE PETRÓLEO INCAPACES -

DE SER APROVECHADOS INDUSTRIALMENTE Y QUE POR LO TANTO NO SE-

R Í A COSTEABLE INVERTIR EN ÉSTO NINGUNA CANTIDAD DE DINERO. -

FUNDABAN SU AFIRMACIÓN EN EL FRACASO DE VARIAS EMPRESAS QUE, 

ANTES DE 1 8 8 4 , HABÍAN HECHO EXPLORACIONES Y EXPERIMENTOS EN -

TERRITORIO MEXICANO, S I N HABER ALCANZADO JAMÁS RESULTADOS SA-

T ISFACTORIOS. 

EL GEÓLOGO EZEQUIEL ORDOÑEZ, HIZO UN ESTUDIO QUE NO TUVO CA-

RÁCTER O F I C I A L , PORQUE LE FUE ENCOMENDADO DIRECTAMENTE POR -

PEARSON Y EN ÉL DEMOSTRÓ LA EXISTENCIA DE RICOS YACIMIENTOS 

DE PETRÓLEO. ESTE INFORME NO FUE CONOCIDO POR EL GOBIERNO ME 

XICANO Y ES POR ESTO QUE LA LEGISLACIÓN PETROLERA DEL SIGLO -

PASADO NO MANIFESTABA NINGÜN INTERÉS N I GRAN EMPEÑO. GRACIAS 

A ESTA CIRCUNSTANCIA, PUDIERON EXTENDERSE LAS CONCESIONES A -

FAVOR LOS NORTEAMERICANOS Y DE LOS INGLESES, CON LAS MÁS L I B E 

RALES CONDICIONES. EL INGENIERO L A V Í N EXPLICA LA SITUACIÓN -

DE LA S IGUIENTE MANERA: " "PUEDE ASÍ EXPLICARSE LA LEY DEL -

PETRÓLEO DE 1 9 0 1 , EN QUE SE VEN FRANCAMENTE LUCHANDO LOS DOS 

P R I N C I P I O S : EL QUE CONVENÍA AL INGLÉS Y EL QUE DESEABA EL ÑOR 

TEAMERICANO. ESTA LEY FACULTABA AL GOBIERNO PARA DAR C O N C E -

SIONES PETROLERAS EN LOS TERRENOS NACIONALES Y EN LAS ZONAS -

FEDERALES, COMO ERAN LAS DE LAS COSTAS, R Í O S , LAGUNAS, E S T E -

ROS, E T C . . LAS CONCESIONES SE OTORGARÍAN MEDIANTE CIERTAS -

OBLIGACIONES DE INVERSIÓN, ESTABLECIENDO UNA RENTA VERDADERA-

MENTE R ID ÍCULA DE CINCO CENTAVOS POR HECTÁREA Y ADEMÁS LA — 

OBLIGACIÓN DE PAGAR EL 7% DE LAS UT IL IDADES CUANDO LAS H U B I E -

RA, AL GOBIERNO FEDERAL, Y 3% A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, 

DONDE SE ENCONTRABAN LAS ZONAS FEDERALES CONCESIONADAS. 

LA LEY RECONOCE EXPRESAMENTE EL P R I V I L E G I O DE LOS DUEÑOS DE -

LA PROPIEDAD PRIVADA PARA EXPLOTAR EL PETRÓLEO, CONFIRMANDO -

EL SISTEMA DE LAS LEYES MINERAS VIGENTES ENTONCES, PERO EN 

UNO DE SUS ARTÍCULOS CONTIENE UNA D I S P O S I C I Ó N EN LA CUAL SE -

AUTORIZA LA EXPROPIACIÓN DE TERRENOS PARTICULARES, PARA EJECU 

TAR OBRAS DE EXPLOTACIÓN PETROLERA. EN UN ARTÍCULO TRANSITO-

RIO SE DEJABAN A SALVO LOS DERECHOS DE LAS EMPRESAS QUE ESTU-

VIERAN TRABAJANDO PARA AQUELLA FECHA, PERO SE HABLA DE QUE — 

TAMBIÉN PUEDEN ACOGERSE A LA LEY S I LES CONVIENE. 

EN REALIDAD, LA LEY PODÍA FUNDAR ACTOS DEL GOBIERNO SEGÚN LAS 

CIRCUNSTANCIAS, POR D IST INTOS CAMINOS, RESTITUYENDO EN PARTE 

LA P O S I B I L I D A D DE EXPLOTACIONES BAJO EL RÉGIMEN DE C O N C E S I O -

NES, Y DEJANDO AMBIGUAMENTE A SALVO LOS DERÉCHOS DE LOS P R O -

P I E T A R I O S " " . 

SE PUEDE AGREGAR AL ESTUDIO DE LAVÍN QUE TAMPOCO SE EX IG IÓ UN 

MÍNIMO DE CAPITAL PARA REGISTRAR UNA EXPLOTACIÓN, PERO S Í SE 

PUSO ESPECIAL CUIDADO, EN EL CASO DE LA EMPRESA " E L A G U I L A " , 

EN CONSTITUIR LA NEGOCIACIÓN CON ACCIONES QUE CLARAMENTE D E -

CÍAN QUE LOS TENEDORES ORIGINALES ERAN MEXICANOS AÚN CUANDO -

TODOS ERAN EXTRANJEROS, Y QUE NO PODRÍAN RECURRIR A LOS ESTRA 

DOS DIPLOMÁTICOS EXTRANJEROS. 

LA EXPLOTACIÓN DEL PETRÓLEO TUVO RENDIMIENTOS MÁXIMOS DESPUÉS 

DE 1 9 0 1 Y HASTA 1 9 1 1 , DEL ORDEN DE 1 0 M I L BARRILES, POR LO -

QUE EL GOBIERNO NO TUVO GRAN INTERÉS EN GRAVAR SU EXPORTACIÓN 

CON UN IMPUESTO ESPECIAL. MÁS ADELANTE SE CONSTRUYERON DOS -

R E F I N E R Í A S , UNA EN MLNATITLÁN Y LA OTRA EN TAMPICO. ESTA CIR 

CUNSTANCIA ES IMPORTANTE, PORQUE TODO EL PETRÓLEO QUE SE PRO-

DUCÍA EN MÉXICO ERA DESTINADO A LA EXPORTACIÓN; SE TRATÓ Ú N I -

CAMENTE DE NO MANDARLO CRUDO, SINO PROCESARLO APENAS EN SU FA 

SE I N I C I A L DE REFINACIÓN. 

CUANDO EMPEZARON A PERFORARSE POZOS PETROLEROS DE UNA GRAN -

PRODUCCIÓN, CERRO AZUL Y POTRERO DEL LLANO, DE LA ZONA LLAMA-

DA FAJA DE ORO, LA PRODUCCIÓN DEL PETRÓLEO MEXICANO TOMÓ UN -

AUGE INUSITADO: DE 1 9 1 1 EN ADELANTE, LA PRODUCCIÓN COMENZÓ A 

SUBIR EN FORMA VERTICAL , HASTA LLEGAR A OCUPAR EL SEGUNDO LU-

GAR EN EL MUNDO, CON UNA PRODUCCIÓN DE 2 0 0 MILLONES DE BARRI -

LES AL AÑO; HASTA EL AÑO DE 1 9 2 1 S IGUIÓ AUMENTANDO PARA LUEGO 

DECLINAR Y ESTABIL IZARSE. 

EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LAS EXTRAORDINARIAS U T I L IDA 

DES DERIVADAS, HICIERON PENSAR EN LA NECESIDAD DE GRAVAR CON 

UN IMPUESTO DE EXPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN DEL PETRÓLEO, QUE TAN 

TO BENEFICIO ESTABA DANDO A LOS INGLESES Y NORTEAMERICANOS. 



SERÍA EL GOBIERNO DE MADERO QUIEN L E G I S L A R Í A SOBRE LA MATERIA. 

EL PETRÓLEO NO TUVO UNA IMPORTANCIA^ DURANTE EL S IGLO PASADO, 

PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL P A Í S ; PUES MÁS DEL 95% DE LA 

PRODUCCIÓN PETROLERA SE EXPORTABA CRUDA, PUESTO QUE LAS INDUS 

TRIAS MEXICANA NO USABAN PETRÓLEO COMO COMBUSTIBLE. 

PUDO HABERLA TENIDO DESDE EL PUNTO DE V I S T A DE LA INVERSIÓN -

DE C A P I T A L E S , PERO EL VOLUMEN DE LOS DINEROS REQUERIDOS PARA 

LA PRODUCCIÓN PETROLERA, DURANTE EL PERÍODO DE 1 8 2 1 Á 1 9 1 0 , -

FUE MUY PEQUEÑO, PUES SÓLO LLEGABA A 5 0 MILLONES DE DÓLARES, 

MIENTRAS EN LA M INERÍA SOBREPASABA LOS 2 3 6 MILLONES DE D Ó L A -

RES. POR ESTA RAZÓN, CUANDO SE CALCULÓ EL MONTO DE LA INDEM-

N I Z A C I Ó N QUE MÉXICO D E B Í A PAGAR EN 1 9 3 6 POR NACIONALIZAR SU -

PETRÓLEO LA CUENTA NO ERA EXCESIVAMENTE ELEVADA, Y PUEDO SER 

PAGADA F INALMENTE. TAMPOCO FUE IMPORTANTE DESDE EL PUNTO DE 

V I S T A DE LA OCUPACIÓN POR LA REDUCIDA CANTIDAD DE T R A B A J A D O -

RES QUE REQUERÍA, YA QUE EN MÉXICO NO SE LLEVABAN A CABO LOS 

PROCESOS COMPLETOS DE R E F I N A C I Ó N , Y LA EXPORTACIÓN C O N S I S T Í A 

CASI TOTALMENTE DE CRUDO. EN CAMBIO SURGIERON NUMEROSAS D I F J . 

CULTADES ECONÓMICAS, POSTERIORMENTE, PUES AL ESTAR ORIENTADA 

LA INDUSTRIA A LA EXPORTACIÓN, LA LOCALIZACIÓN DE LAS PLAN-

TAS DE REFINACIÓN CUMPLÍAN CON LA ESTRATEGIA EXTRANJERA Y NO 

CON LA I N C I P I E N T E PLANTA INDUSTRIAL NACIONAL, QUE SE OCUPABA 

LEJOS DE LAS COSTAS. 

E . LA I N D U S T R I A . 

ESTEBAN DE ANTUÑANO, UN ACTIVO PERSONAJE QUE V I V I Ó A P R I N C I -

PIOS DEL SIGLO PASADO Y QUE ESTUDIÓ ECONOMÍA EN EUROPA, F R E -

CUENTEMENTE ENVIABA AL CONGRESO PEQUEÑOS FOLLETOS EN LOS CUA-

LES DABA A CONOCER IDEAS SOBRE LA I N D U S T R I A L I Z A C I Ó N DE MÉXICG 

UNO DE ELLOS, T ITULADO "PENSAMIENTOS PARA LA REGENERACION I N -

DUSTRIAL DE M E X I C O " , CONTENÍA ARGUMENTOS PARA APOYAR LA NECE-

SIDAD URGENTE DE IMPORTAR LA MAQUINARIA Y EQUIPO MÁS MODERNO, 

JUNTAMENTE CON LOS EXPERTOS NECESARIOS PARA MANEJARLOS; ADEMÁS» 

ERA PRECISO, SEGÚN ANTUÑANO, IMPORTAR LAS MATERIAS PRIMAS I N -

DISPENSABLES PARA EL TRABAJO I N D U S T R I A L . SURGIÓ AS Í LA IDEA 

DE HACER LLEGAR A MÉXICO LAS P R I N C I P A L E S PLANTAS DE OTROS PAÍ 

SES COMO LA V I D , EL O L I V O , EL YUTE, EL L I N O Y LA MORERA. -

EL OBJETIVO ERA IMPORTAR PLANTAS Ú T I L E S DE OTROS PAÍSES Y A C L I 

MATARLAS A MÉXICO, PUESTO QUE TENÍAMOS TODOS LOS C L I M A S , Y ASÍ 

PROPORCIONAR MATERIAS PRIMAS A LA I N D U S T R I A . 

EL GOBIERNO Y LOS PARTICULARES I N V I R T I E R O N GRANDES CANTIDADES 

DE DINERO, TIEMPO Y ESPERANZAS, PERO LOS PROYECTOS FRACASARON. 

EN RESUMEN, LA EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS SOBRE I N D U S T R I A L I Z A C I Ó N 

S I G U I Ó LAS ETAPAS: 

I R A . ERA NECESARIA LA INDEPENDENCIA P O L Í T I C A PARA EXPLOTAR LA 

RIQUEZA NATURAL Y EMPLEAR LA MANO DE OBRA N A T I V A . 

2DA. SE DEBERÍA AUMENTAR EL NÚMERO DE HABITANTES, PARA A L C A N -

ZAR UN E Q U I L I B R I O ENTRE LA VASTEDAD EL TERRITORIO Y LA ES 

CASA POBLACIÓN, POR LA V Í A DE LA COLONIZACIÓN. 

3RA. PARA ACELERAR LA I N D U S T R I A L I Z A C I Ó N SE DEBÍAN IMPORTAR — 

PLANTAS Y A N I M A L E S , ACLIMATARLOS Y APROVECHAR SU INCORPO-

RACIÓN A LA I N D U S T R I A . 

4 T A . ERA URGENTE IMPORTAR MAQUINARIA Y EQUIPOS MODERNOS, CON -

OPERARIOS QUE ENSEÑARAN SU MANEJO A LOS OPERARIOS MEXICA-

NOS. 

5 T A . ERA URGENTE OBTENER CAPITALES INDISPENSABLES A LA I N D U S -

T R I A . 

PRÁCTICAMENTE TODAS ESTAS CONSIDERACIONES HABÍAN SIDO HECHAS Y 

MANEJADAS EN TIEMPOS ANTERIORES DE LUCAS ALAMÁN. RECORDAREMOS 

QUE LUCAS ALAMÁN RECOMENDABA FUERTEMENTE A LOS GOBIERNOS L I B E -

RALES Y CONSERVADORES MEXICANOS, POR IGUAL, QUE NO CAYERAN EN 

MANOS DE LA AYUDA NORTEAMERICANA, POR FEMENTIDA; QUE ERA P R E -

F E R I B L E LA A S I S T E N C I A EUROPEA. DESPUÉS DE LA INVASIÓN FRANCE-

SA Y DEL IMPERIO DE M A X I M I L I A N O , LA AYUDA EUROPEA QUEDABA FUE-

RA DE CONTEXTO, POR IGUALMENTE ODIOSA A LOS MEXICANOS. 

S I N EMBARGO, EL C R I T E R I O PARA RECHAZAR LOS CAPITALES EXTRANJE-

ROS NO SE PUDO MANTENER INQUEBRANTABLE. A LA LLEGADA DE PORFJ_ 

RIO D Í A Z AL PODER, MÉXICO ABRIÓ SUS PUERTAS, PRÁCTICAMENTE S I N 

RESERVAS, A LA INVERSIÓN EXTRANJERA. 

SE PUEDE D I V I D I R LA H I S T O R I A ECONÓMICA DE MÉXICO INDEPENDIENTE* 

EN CUANTO SE REFIERE A LA NECESIDAD DE C A P I T A L E S , PARA F O M E N -

TAR LA I N D U S T R I A L I Z A C I Ó N , EN DOS ETAPAS: 



¡ g | 

| d > ! 

M i 

i f a j 

1PA._DF 1 8 2 1 A 1 8 8 0 , EN ELLA LA ACTITUD MENTAL DE LOS GOBER 

NANTES Y DEL SECTOR PRIVADO ERA DE RECHAZO A LA LLEGADA DE -

CAPITALES EXTRANJEROS. 
9PA. Í)F 1 8 8 0 A 1 9 2 5 . EL CRITERIO SE MODIFICÓ EN V I S T A DE LA 

EXPANSIÓN ECONÓMICA DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS QUE V IN IERON 

A MÉXICO A INVERTIR DINERO EN FERROCARRILES, PUERTOS, E N E R -

GÍA ELÉCTRICA, MINAS, BANCOS, TRANSPORTES Y GRANDES CASAS DE 

COMERCIO. 

EL PRIMER PASO QUE DEBÍA DAR EL P A Í S PARA INDUSTRIAL IZARSE, 

ERA FORTALECER SU M I N E R Í A , PUES ALENTAR CUALQUIER OTRA A C T I -

VIDAD NO DARÍA LOS MISMOS RESULTADOS EN FAVOR DEL PROGRESO -

INDUSTRIAL . CONTRA ESA IDEA SE DECLARÓ TADEO O R T Í Z , CUANDO 

AFIRMABA QUE LOS RECURSOS DEL SUBSUELO SE AGOTAN Y YA NO ES 

POSIBLE REPONERLOS. PARA TADEO O R T Í Z , TODAS LAS ACTIV IDADES 

HUMANAS DERIVAN Y DEPENDEN DE LA T I E R R A , POR LO QUE S I SE DE 

SEABA DESARROLLAR LA INDUSTRIA , HABÍA QUE DEDICAR TODOS LOS 

ESFUERZOS A LA AGRICULTURA. 

ESTEBAN DE ANTUÑANO SOSTENÍA QUE LA INDUSTRIA S Í PODÍA PONER 

AL P A Í S EN EL VERDADERO CAMINO DEL PROGRESO, PORQUE LOS PRO-

DUCTOS DEL MÁS ALTO VALOR SON LOS MANUFACTURADOS. SE DEBÍA 

PROHIBIR LA ENTRADA DE LOS PRODUCTOS QUE COMPITIERAN CON LOS 

NUESTROS, GRAVANDO CON ALTOS IMPUESTOS A LOS ARTÍCULOS QUE -

FABRICASEN LOS EXTRANJEROS, Y QUE FUERAN DEMANDADOS POR COM-

PRADORES MEXICANOS. 

EL GOBIERNO, DE 1 8 2 1 Á 1 8 8 0 , NO TUVO P O L Í T I C A ALGUNA, N I L O -

GRÓ TOMAR DECISIÓN ALGUNA, PORQUE LOS ELEMENTOS QUE CONDICIO 

NAN EL DESARROLLO DE UNA ACTIV IDAD NO ESTABAN A SU ALCANCE Y 

NO PODÍAN U T I L I Z A R S E EN BENEFICIO DEL PROGRESO DEL P A Í S . EL 

GOBIERNO APENAS D ISPONÍA DEL DINERO SUF IC IENTE PARA SOSTENER 

AL EJÉRCITO QUE LO MANTENÍA EN EL PODER; LOS PRESUPUESTOS NO 

ALCANZABAN PARA EMPRENDER GRANDES OBRAS; LA PREOCUPACIÓN FUN 

DAMENTAL ERA S U B S I S T I R . 

DESPUÉS DELA CONSTRUCCIÓN DE LOS FERROCARRILES, SE PRODUJO UN 

CAMBIO RADICAL: EL GOBIERNO TUVO YA RECURSOS ABUNDANTES CON 

LAS INVERSIONES EXTRANJERAS; SE PLANTEÓ LA P O S I B I L I D A D DE IM 

PLANTAR UNA P O L Í T I C A D E F I N I D A , ORIENTADA HACIA EL MEJOR L O — 

GRO DEL FOMENTO ECONÓMICO DEL P A Í S . SLN EMBARGO, EN ESTA -

OCASIÓN TAMPOCO PUDO ADOPTARSE UNA P O L Í T I C A D E F I N I D A , PORQUE 

LAS INVERSIONES EXTRANJERAS TENÍAN UN CARÁCTER PRIVADO Y NO 

GUBERNAMENTAL; POR ELLO, EL GOBIERNO SÓLO SE CONCRETABA A -

DAR CONCESIONES Y A PERMITIR SE SELECCIONARAN, POR LOS INVER 

S I O N I S T A S , LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE OBTUVIERAN U T I L I D A -

DES MÁS RÁPIDAMENTE; EN OTRAS PALABRAS, EL GOBIERNO SE C O N -

CRETABA A R E C I B I R PETICIONES Y A OTORGARLAS O NEGARLAS, S E -

GÚN LAS VENTAJAS QUE PENSABA PODÍA OBTENER EL P A Í S ; POR ESO 

ES QUE NUESTRA ECONOMÍA, CON TODO Y QUE LOGRÓ UN VERDADERO -

PROGRESO EN MATERIA ECONÓMICA, NO ESTUVO SUJETA A UN PLAN -

S ISTEMÁTICO. MÉXICO FUE EL PAÍS QUE RECIB IÓ MÁS INVERSIÓN -

DE LOS ESTADOS UNIDOS DURANTE EL SIGLO PASADO, A PESAR DE LO 

CUAL NO E X I S T Í A UN PROGRAMA DE INVERSIONES O UN PROYECTO DE 

APROVECHAMIENTO DE LAS MISMAS. No HABÍA UNA P O L Í T I C A D E F I N I 

DA PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÉMICO DEL P A Í S . Y S Í 

UNA HIPOTECA PERMANENTE Y DISPENDIO DE MIGAJAS DE PROGRESO. 

UNOS CUANTOS RECIB ÍAN LO POCO QUE LE QUEDABA A MÉXICO. LA -

BONANZA DE LA QUE HABLAN NUESTROS ABUELOS ERA APARENTE. 

DESPUÉS DE LAS EXPERIENCIAS DEL BANCO DE Avío Y DE SU L I Q U I -

DACIÓN POR SANTA ANNA, LUCAS ALAMÁN HIZO UN SEGUNDO ESFUERZO 

CON EL OBJETO DE NO DESAMPARAR LA IDEA DE QUE ERA NECESARIO 

LOGRAR EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL Y OBTUVO QUE SE -

CREARA, EN 1 8 4 2 , LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA . EMPERO, 

LA INDUSTRIA NACIONAL ESTUVO ABANDONADA A SU SUERTE, P R E C A -

R I A POR CIERTO, Y SU DESENVOLVIMIENTO SE V IÓ OBSTACULIZADO -

POR LA FALTA DE CAPITALES Y LA AGITACIÓN P O L Í T I C A INTERNA, -

DE 1 8 4 2 Á 1 8 8 0 . 

PARA COMPRENDER LA ETAPA S I G U I E N T E , 1 8 8 0 Á 1 9 2 5 , ES N E C E S A -

RIO RECORDAR LO QUE SUCEDIÓ EN NUESTRO PAÍS A F INES SIGLO PA 

SADO. 

EL DESARROLLO DE LOS MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN Y TRANS 

PORTE CREÓ, EN PARTE, LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA; A ESTO 

HAY QUE AGREGARLE EL MOVIMIENTO INERCIAL DEL CAPITAL DE TRA-

BAJO EXTRANJERO QUE INCURSIONÓ LIBREMENTE HACIA LA ACTIV IDAD 

INDUSTRIAL . 

EN UN P R I N C I P I O SE PENSÓ QUE SERÍA POSIBLE ESTABLECER UNA -



ECONOMÍA SOBRE LA BASE DE INVERSIONES EXCLUSIVAMENTE MEXICA-

NAS; PUES HABÍA VERDADERA REPUGNANCIA A PERMIT IR LA ENTRADA 

DE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS. EL TIEMPO SE ENCARGÓ DE D E -

MOSTRAR UN HECHO IRREFUTABLE: LA INCAPACIDAD DEL P A Í S PARA -

REUNIR LOS CAPITALES NECESARIOS PAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, 

POR LO QUE SE RECURRIÓ A LOS PAÍSES QUE TENÍAN EXCEDENTES DE 

C A P I T A L Y SE EMPEZABAN A DESPLAZAR HACIA OTROS MERCADOS. — 

LOS CAPITALES EXCEDENTES DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS, COMO -

ESTADOS UNIDOS, INGLATERRA Y F R A N C I A , NO ESPERARON UNA I N V I -

TACIÓN E S P E C I A L , SINO QUE I N I C I A R O N POR SU CUENTA LA BÚSQUE-

DA DE MERCADOS MEXICANOS DE INVERSIÓN. 

ESTA BÚSQUEDA CULMINÓ CON LAS INVERSIONES PRIVADAS EXTRANJE-

RAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE, MINAS Y PETRÓLEO. 

PERO ANTES DE EXAMINAR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA N A C I O -

NAL ES MENESTER DETENERNOS EN LOS PROBLEMAS DE LOS ENERGÉTI -

COS. 

A ) CARBÓN DE P IEDRA. EL USO DEL AGUA Y DE LA MÁQUINA DE VAPOR FUE-

RON COMUNES EN LA PRIMERA ETAPA DEL DESARROLLO NACIONAL INDUSTRIAL 

AUNQUE LA INDUSTRIA DEL CARBÓN DE PIEDRA SE I N I C I Ó EN MÉXICO EN 

1 8 2 8 . UNA EMPRESA OBTUVO ALGUNAS CONCESIONES PARA APROVECHAR -

LOS GRANDES MANTOS CARBONÍFEROS DEL NORTE DEL P A Í S , LOCALIZADOS 

EN COAHUILA ; LA PRODUCCIÓN DE ESTA EMPRESA NORTEAMERICANA ERA Rl 

D Í C U L A : 2 5 TONELADAS POR SEMANA, CONSIDERANDO QUE LA INVERSIÓN -

DE LA EMPRESA ERA DEL ORDEN DE 5 0 . 0 0 0 DÓLARES. 

DEBIDO A LAS ALTAS TARIFAS DE FLETES, YA QUE EN EL AÑO DE 1 8 3 2 -

NO HABÍA FERROCARRILES EN MÉXICO Y EL TRANSPORTE SE HACÍA EN D I -

L I G E N C I A S Y CARROS TIRADOS POR B E S T I A S , LA EXTRACCIÓN Y TRANSPOR 

TE DEL CARBÓN DE PIEDRA RESULTABA A UN ALTO COSTO, QUE NINGUNA -

INDUSTRIA PODÍA EMPLEARLO COMO COMBUSTIBLE EN FORMA COSTEABLE. 

SE ABANDONÓ EL USO DEL CARBÓN DE PIEDRA ENTRE 1 8 3 2 Y 1 8 8 1 , AÑO -

ÉN QUE RESURGE ESTA I N D U S T R I A . UNA COMISIÓN PRESID IDA QOR EL I N 

GENIERO SANTIAGO RAMÍREZ, H I Z O EXPLORACIONES EN EL NORTE DEL P A -

Í S Y ENCONTRÓ QUE HABÍA GRANDES MANTOS CARBONÍFEROS, ESPECIALMEN 

TE EN COAHUILA Y CHIHUAHUA. 

LA PRIMERA EMPRESA QUE CON BUEN ÉXITO EMPEZÓ A EXPLOTAR EL C A R -

BÓN DE PIEDRA SE ESTABLECIÓ EN EL AÑO DE 1 8 8 4 . SE TRATABA DE EX 

PLOTAR INTENSAMENTE LOS CAMPOS DE S A B I N A S , C O A H . . 

POCO DESPUÉS SE CONSTITUYÓ UNA EMPRESA MEXICANA PARA APROVECHAR 

LOS MANTOS DE SONORA; S I N EMBARGO, LA PRODUCCIÓN DE CARBÓN DE — 

PIEDRA ES S I G N I F I C A T I V A EN EL AÑO DE 1 9 0 0 Y SIGUE EN AUMENTO EN 

1 9 1 5 , CUANDO SU USO YA NO SE L I M I T A B A A LOS FERROCARRILES SINO -

TAMBIÉN A LAS GRANDES INDUSTRIAS FUNDIDORAS DE HIERRO Y ACERO DE 

MONTERREY Y SAN L U I S POTOSÍ . 

AUN CUANDO EL CONSUMO SUBIÓ EXTRAORDINARIAMENTE, LOS PRODUCTORES 

MEXICANOS NO PUDIERON APROVECHARSE DE LA IMPORTANCIA DEL AUMENTO 

PORQUE S A L Í A MÁS BARATO COMPRAR CARBÓN DE PIEDRA EN EL EXTRANJE-

RO- MIENTRAS QUE COSTABA DE 3 Á 5 DÓLARES LA TONELADA EN I N G L A -

TERRA Y ESTADOS UNIDOS, EL CARBÓN EN MÉXICO SE VENDÍA A 1 8 DÓLA-

RES, CUANDO ERA DE PRODUCCIÓN NACIONAL. LAS CAUSAS ERAN SIMPLES: 

LOS MANTOS ESTABAN EN EL NORTE DEL P A Í S Y EL CONSUMO TENÍA QUE -

HACERSE EN REGIONES NORTEÑAS PERO DISTANTES - MONTERREY Y SAN -

Lu is POTOSÍ Y CENTRO DEL P A Í S - EN DONDE SE HALLABAN VARIAS PLAN-

TAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE CONSUMÍAN ESE COMBUSTI 

BLE . EL PRECIO SE AUMENTABA EN UN 300%, CUANDO SE T E N Í A QUE — 

AGREGAR AL COSTO DE EXTRACCIÓN, EL COSTO DE TRANSPORTE; POR ESTE 

MOTIVO, LA INDUSTRIA QUE EXPLOTABA EL CARBÓN DE PIEDRA EN MÉXICO 

NO PUDO PROSPERAR NI CONTRIBUIR AL DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA -

MEDIDA EN QUE LO HUBIESE HECHO, EN V I S T A DE LOS ALTOS COSTOS DE 

FLETES Y DE LOS GRAVÁMENES QUE PESABAN SOBRE ESTA INDUSTRIA . DE 

LOS 4 5 MILLONES DE TONELADAS QUE SE CONSUMIERON EN 1 9 1 1 , SOLAMEN 

TE UN MILLÓN DE TONELADAS PROVINO DE LA PRODUCCIÓN MEXICANA Y EL 

RESTO ERA CARBÓN DE PIEDRA IMPORTADO DE INGLATERRA O DE ESTADOS 

UNIDOS. 

B) INDUSTRIA ELÉCTRICA. APARECIÓ POR PRIMERA VEZ EN EL CAMPO DE LA 

M I N E R Í A ; EN EL AÑO DE 1 8 8 9 SE ESTABLECIÓ EN LA CONOCIDA MINA DE 

BATOPILAS UNA PLANTA QUE T E N Í A 1 5 CABALLOS DE FUERZA Y DOS GENE-

RADORES DE VAPOR, ACOPLADOS A LOS MOLINOS DE TRITURACIÓN. CON -

TAN BUENOS RESULTADOS, TRES AÑOS MÁS TARDE SE INSTALÓ EN LA MINA 

SANTA ANA OTRA PLANTA S I M I L A R , DEDICADA A OBRAS DE DESAGÜE. 

LA ENERGÍA E L É C T R I C A . S E USÓ EN UN P R I N C I P I O SOLUCIONABA EL P R O -

BLEMA ANCESTRAL DE LA M I N E R Í A : LAS INUNDACIONES. DE INMEDIATO, 

LAS ZONAS MINERAS MEXICANAS ADOPTARON LA ENERGÍA ELÉCTRICA COMO 

FORMA INDISPENSABLE, POTENTE Y ECONÓMICA, PARA EL B E N E F I C I O DE -



LOS MINERALES. 

LAS MÁQUINAS PRODUCTORAS DE ENERGÍA ERAN MÁS COMPACTAS, PODÍAN -

TENDERSE CABLES POR TODA LA M I N A , EVITANDO COSTOSAS Y PELIGROSAS 

OBRAS DE ADAPTACIÓN AL TRABAJO MINERO. BASTABA CON UN PEQUEÑO -

EQUIPO DE FOGONEROS Y DE PERSONAL PARA ATENDER LAS MÁQUINAS, DE 

MODO QUE LOS COSTOS BAJARON GRANDEMENTE Y LAS U T I L I D A D E S AUMENTA 

RON ENORMEMENTE. 

OTRAS INDUSTRIAS SE INTERESARON EN ESTA FUENTE DE ENERGÍA. LA -

RAMA INDUSTRIAL QUE I M I T Ó CON ÉXITO A LA MINERA FUE LA T E X T I L ; -

QUE HABÍA TENIDO QUE CONCENTRARSE EN LUGARES ABUNDANTES EN AGUA 

(VERACRUZ, PUEBLA Y ESTADO DE M É X I C O ) ; EN EL MOMENTO QUE PUDO -

APROVECHAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA PUDO DESPLAZARSE CON MAYOR VENTA 

J A . 

DENTRO DEL CUADRO DE LAS INDUSTRIAS QUE FUNCIONABAN EN MÉXICO -

HASTA 1 9 0 0 , LAS DE MÁS ALTO RENDIMIENTO ERAN LAS T E X T I L E S , PUES 

ENTONCES EL PROMEDIO DE RENDIMIENTO SOBRE EL CAP ITAL INVERTIDO -

ERA DE 25%. EN ESTE ALTO PORCENTAJE DE DIVIDENDOS TAMBIÉN TENÍA 

IMPORTANCIA LA P O L Í T I C A PROTECCIONISTA QUE DE MANERA CONSTANTE -

MANTUVO EL GOBIERNO, PARA EVITAR LA COMPETENCIA DE PRODUCTOS E X -

TRANJEROS CONTRA LOS DEL P A Í S . 

DESPUÉS DE LA INDUSTRIA T E X T I L , OTRAS DECIDIERON U T I L I Z A R LA — 

ENERGÍA ELÉCTRICA, COMO LA INDUSTRIA PAPELERA, LAS FÁBRICAS DE -

YUTE, LAS DE SOMBREROS, LOS MOLINOS DE H A R I N A , LAS FÁBRICAS DE -

CERVEZA, LAS DE CIGARROS Y PUROS, LAS FÁBRICAS DE HIERRO, LOS IN 

GENIOS AZUCAREROS Y , EN GENERAL, LAS FÁBRICAS DE H IELO Y LAS EM-

PACADORAS DE CARNE. 

LUEGO DE HABER APOYADO A ESTAS INDUSTRIAS , LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

INCURSIONÓ EN OTRAS ACTIV IDADES ECONÓMICAS NO MENOS IMPORTANTES. 

EL GOBIERNO I N I C I Ó LA COMPRA DE LOS SOBRANTES DE ENERGÍA E L É C T R I 

CA PRODUCIDOS PARA LLEVARLOS AL ALUMBRADO PÚBL ICO; DE A L L Í SE -

CONTINUÓ CON LA INSTALACIÓN PARA EL SERVIC IO DOMÉSTICO, Y AÚN S I 

GUIÓ PENETRANDO MÁS PROFUNDAMENTE EN LA ECONOMÍA Y A S Í EN LAS -

CIUDADES DE MÉXICO, MONTERREY, GUADALAJARA, TORREÓN, CD. JUÁREZ, 

VERACRUZ Y CHIHUAHUA, LOS GOBIERNOS MUNICIPALES ADOPTARON LA — 

ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS; LOS AN 

TIGUOS TRENES DE MULAS FUERON SUSTITUIDOS POR T R A N V Í A S . LOS FERRO-

CARRILES APROVECHARON LA ENERGÍA ELECTRICA PARA TRAMOS PESADOS, 

COMO EL QUE T E N Í A QUE RECORRER EL FERROCARRIL EN LAS CUMBRES DE 

MALTRATA. 

EL CARBÓN DE PIEDRA NUNCA HUBIERA PODIDO LLEGAR TAN LEJOS. DE -

1 8 8 7 Á 1 9 1 1 , SE CREARON EN MÉXICO 2 7 EMPRESAS PRIVADAS PARA LA -

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ESTAS EMPRESAS SUMABAN UN C A P I 

TAL DE 3 5 . 5 M ILLONES, SIENDO LA MÁS IMPORTANTE LA COMPAÑÍA M E X I -

CANA DE L u z Y FUERZA, CREADA EN 1 9 0 2 . 

EN UN P R I N C I P I O , LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EMPEZÓ POR SER UN S E R V I -

CIO PRIVADO Y DE USO EXCLUSIVO PARA LAS FÁBRICAS O PARA LAS I N -

DUSTRIAS QUE LAS INSTALABAN PARA SU PROPIO S E R V I C I O , DE ESTE MO-

DO, S I EL RENDIMIENTO DE LAS MINAS SUBÍA CONSIDERABLEMENTE, NO -

HABÍA POR QUÉ TENER TEMOR DE AMPLIAR LAS INVERSIONES EN ENERGÍA 

ELÉCTRICA, QUE DABAN TAN BAJOS RENDIMIENTOS. 

LA INTRODUCCIÓN Y USO GENERALIZADO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA FUE -

LA BASE SOBRE LA QUE PUDO PROGRESAR LA INDUSTRIA Y LA ECONOMÍA -

MEXICANAS. 

SEGÚN ANTONIO P E Ñ A F I E L , LAS PRINCIPALES FÁBRICAS QUE HABÍA EN MÉ 

X ICO EN 1 9 0 0 ERAN LAS S I G U I E N T E S : 

DE H I L A Z A , HILADOS Y TEJ IDOS DE ALGODÓN, 1 1 8 ; CON 2 1 . 9 6 0 O P E R A -

R I O S . 

DE TABACOS, 7 2 1 ; DE ALCOHOLES, 2 . 2 1 7 ; DE CERVEZA, 7 2 . 

DE LOS GRUPOS SEÑALADOS POR P E Ñ A F I E L , EL MÁS IMPORTANTE ES EL DE 

LA INDUSTRIA T E X T I L , NO SÓLO POR LO QUE SE REFIERE AL C A P I T A L , -

SINO TAMBIÉN POR EL NÚMERO DE TRABAJADORES INCORPORADOS. LAS FÁ 

BRICAS DE HILADOS Y TEJ IDOS SON NORMALMENTE DE LAS PRIMERAS EN -

TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO. EN TOTAL., EN 1 9 1 0 HABÍA 2 5 INDUSTRIAS 

DE TRANSFORMACIÓN IMPORTANTES EN EL P A Í S , CUYA INVERSIÓN ALCANZA 

BA LA SUMA DE 1 1 9 , 8 MILLONES DE PESOS; Y LA POSICIÓN QUE O C U P A -

BAN LA INDUSTRIA T E X T I L Y ELÉCTRICA ERAN LAS MISMAS. 

F . LA MANO DE OBRA. 

LUEGO DEL ADVENIMIENTO DE LAS SOCIEDADES MUTUALISTAS, ÉSTAS 

SE MULT IPL ICARON, Y DESDE 1 8 5 3 FUNCIONARON HASTA 1 8 6 4 ; PERO 

EL IDEAL MUTUALISTA NO PUDO DESENVOLVERSE CON F A C I L I D A D , EN 

V I S T A DE QUE LA PROTECCIÓN PROPORCIONADA A SUS ASOCIADOS -



ERA MUY PEQUEÑA Y CIRCUNSCRITA AL ASPECTO DE ENFERMEDADES Y 

DEFUNCIONES. ESTE RÉGIMEN FUE S U S T I T U I D O , A PARTIR DE 1 8 6 4 , 

POR EL SISTEMA COOPERATIV ISTA. EN ESENCIA , LAS SOCIEDADES -

COOPERATIVAS T E N Í A N COMO P R I N C I P A L APOYO LA IDEA DE QUE -

PODÍA SUSTRAERSE AL RÉGIMEN C A P I T A L I S T A , QUE YA ESTABA TOMAN 

DO CUERPO EN MÉXICO, EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO X I X , CON 

TODAS SUS CONSECUENCIAS, DE EXPLOTACIÓN, BAJOS SALARIOS, I N -

SALUBRIDAD E INSEGURIDAD Y LARGAS JORNADAS DE TRABAJO. 

S I LAS SOCIEDADES MUTUALISTAS TUVIERON MUY ESCASO ÉXITO E N -

TRE LOS TRABAJADORES MEXICANOS, LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

TODAVIA TUVIERON UN PROGRESO MENOR. 

TODO EL MOVIMIENTO OBRERO MEXICANO, HASTA EL AÑO DE 1 8 7 0 , SE 

FINCABA EN DOS FORMAS DE ORGANIZACIÓN: LA MUTUALISTA, DE 1 8 3 

A 1 8 6 4 Y EL RÉGIMEN COOPERATIVO, DE 1 8 6 4 Á 1 8 7 0 . EN ESTE ÚL 

TIMO AÑO SE I N I C I Ó UN MOVIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LOS TRABA-

JADORES CON UN OBJETO D IFERENTE. NO SE TRATABA SÓLO DE PRO-

PORCIONAR UNA AYUDA EN CASO DE ENFERMEDAD O DE MUERTE, N I — 

TAMPOCO DE SUSTRAERLOS DE LOS MALES QUE ACOMPAÑAN AL C A P I T A -

L ISMO, SINO DE FORMAR VERDADEROS GRUPOS DE R E S I S T E N C I A , A -

EFECTO DE OBTENER MEJORAS EN LOS SALARIOS Y EN LAS C O N D I C I O -

NES DE TRABAJO. 

CON ESTAS IDEAS SE FORMARON LAS PRIMERAS AGRUPACIONES DE — 

CARÁCTER S I N D I C A L ; LA PRIMERA SE LLAMÓ "CIRCULO DE OBREROS" 

FUNDADA EN SEPT. DE 1 8 7 2 . EL CÍRCULO DE OBREROS LOGRÓ OBTE-

NER RÁPIDAMENTE NUMEROSOS ADEPTOS Y ANTES DE 1 8 7 4 YA HABÍA -

LOGRADO REUNIR MÁS DE OCHO M I L ASOCIADOS; ESPECIALMENTE TUVO 

ÉXITO ENTRE LOS TRABAJADORES T E X T I L E S Y LOS DE LAS FÁBRICAS 

DE TABACO. PRIMERO SE PENSÓ EN UN REGLAMENTO Y LUEGO EN UN 

CONGRESO, QUE SE LLEVÓ A CABO EN 1 8 7 6 Y QUE LOGRÓ A G R U P A R A -

NO SÓLO A TRABAJADORES DE UN RAMO I N D U S T R I A L , O DE UNA REGIÓN 

DE LA REPÚBL ICA, SINO A LOS TRABAJADORES DE VARIAS RAMAS I N -

DUSTRIALES Y DE VARIAS ENTIDADES DEL P A Í S . 

DESPUÉS DEL CONGRESO, EL CÍRCULO DE OBREROS LLEGÓ A TENER 8 0 

M I L A F I L I A D O S , SIENDO PRÁCTICAMENTE LA ORGANIZACIÓN DE TRABA 

JADORES MÁS IMPORTANTE Y MÁS ANTIGUA QUE HUBO EN EL MÉXICO -

INDEPENDIENTE, EN V I S T A DE QUE N I EL RÉGIMEN COOPERATIVO, N I 

EN EL MUTUALISTA, LLEGARON A TENER UN ÉXITO DE TAL MAGNITUD. 

S I N EMBARGO, LOS OBJETIVOS DEL CÍRCULO NO LLEGABAN A LLENAR 

LAS EXIGENCIAS ESENCIALES PARA CONSIDERARSE COMO UN MOVIMIEN 

TO S I N D I C A L PROPIAMENTE. SUS PREOCUPACIONES SE ENCAMINABAN 

A QUE LOS TRABAJADORES DEBÍAN MANTENER, S I N INTERVENCIÓN, SU 

DERECHO AL CULTO Y A LA L IBERTAD P O L Í T I C A ; A LA NECESIDAD DE 

ESTUDIAR EN ESCUELAS NOCTURNAS, A EFECTO DE ELEVAR SU N I V E L 

CULTURAL; ADEMÁS, A REALIZAR UNA INTERVENCIÓN CERCA DE LOS -

PATRONES PARA QUE SE CUMPLIERAN LAS CONDICIONES DE TRABAJO, 

SOBRE LA BASE DE MANTENER BUENAS RELACIONES ENTRE ELLOS. 

EN 1 8 8 0 , DESPUÉS DE UNA BREVE E X I S T E N C I A , EL CÍRCULO DE OBRE 

ROS DESAPARECE. ESTE PRIMER INTENTO DE CARÁCTER NACIONAL, -

QUE PRETENDÍA INCLUIR A TODOS LOS TRABAJADORES DE LOS RAMOS 

INDUSTRIALES, FRACASÓ EN V I S T A DE NO TENERLOS ELEMENTOS ESEN 

C IALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 

EL PROCESO LENTO DE ORGANIZACIÓN T I E N E , AL IGUAL QUE EL PRO-

CESO DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA, UNA ETAPA DE LENTAS REALJ. 

ZACIONES Y LUEGO UN PERÍODO DE EVOLUCIÓN MUY RÁPIDA . UN HE-

CHO VINO A ACELERAR ESTE PROCESO: VARIOS DE LOS ARTESANOS, -

CON UN POCO MÁS DE CULTURA QUE LOS DEMÁS, SE CONVIRTIERON EN 

L ÍDERES DEL MOVIMIENTO OBRERO. ALGUNOS DE ELLOS SE D E D I C A -

RON A PUBLICAR PERIÓDICOS CON EL AFÁN DE DIVULGAR LAS IDEAS 

COOPERATIVISTAS Y ANARCOSINDICAL ISTAS; DESDE SUS COLUMNAS -

AMENAZABAN A LOS EMPRESARIOS CON LA REVOLUCIÓN S O C I A L . EN -

VARIAS PARTES DEL P A Í S SE PUBLICARON ESTOS PERIÓDICOS Y SE -

HACÍA PROPAGANDA ACTIVA PARA CONSTITUIR S I N D I C A T O S . 

ESTE MOVIMIENTO TOMÓ CUERPO E IMPORTANCIA CUANDO SE DIERON -

LAS PRIMERAS HUELGAS EN MÉXICO. LA MÁS FAMOSA DE TODAS SE -

LLEVÓ A CABO EN VERACRUZ, POR LA SOCIEDAD DE TRABAJADORES * -

DEL RAMO DEL TABACO, QUE OBTUVO EL APOYO DE OTROS GRUPOS Y , 

DESPUÉS DE UN MES DE SUSPENSIÓN DE LABORES, GANÓ LA HUELGA Y 

CON ELLO NO SÓLO QUE SE LES PAGARAN LOS SALARIOS CAÍDOS, SINO 

TAMBIÉN DIERON UN EJEMPLO A LOS DEMÁS TRABAJADORES QUE ENCON 

TRARON EN ESTA FÓRMULA EL VERDADERO CAMINO PARA ALCANZAR LA 

REDENCIÓN OBRERA. POCO DESPUÉS SE FORMARON LOS GREMIOS DE -

FERROCARRILES, DE HILANDEROS, DE TRABAJADORES MUEBLEROS, DE 

LAS ARTES GRÁFICAS, E T C . , QUE YA TENÍAN TODAS LAS CARACTERÍS 

T I C A S DE LOS SINDICATOS ACTUALES. 



EN 1 8 9 1 EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS DE LA REPÚ-

B L I C A ERA DE 2 3 CENTAVOS COMO M Í N I M O ; EL MÁXIMO ERA DE 5 0 -

CENTAVOS Y EL PROMEDIO DE 3 6 CENTAVOS; EL SALARIO MÁS ALTO -

SE PAGABA EN SONORA, Y EL MÁS BAJO EN AGUASCALIENTES Y NUEVO 

LEÓN . 

EN 1 9 0 3 , LOS SALARIOS REGISTRARON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS: 

EL JORNAL MÍNIMO AUMENTÓ A 2 9 , 9 8 ; A 5 0 , 5 8 CENTAVOS EL MÁXIMO, 

Y EL PROMEDIO ERA DE 3 8 , 4 4 CENTAVOS. SLN EMBARGO, EL PODER 

DE COMPRA NO MEJORÓ EN LA MISMA PROPORCIÓN. EL PROCESO DE -

CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS FUE MÁS RÁPIDO QUE EL AUMENTO DE 

LOS SALARIOS, PUESTO QUE, MIENTRAS LOS SALARIOS AUMENTARON -

EN DOS CENTAVOS Y MEDIO; EN PROMEDIO PARA TODA LA REPÚBLICA, 

LOS PRECIOS TUVIERON UN AUMENTO MÁS CONSIDERABLE. 

POR ESTAS RAZONES, LAS FORMACIONES MUTUALISTAS Y C O O P E R A T I -

V ISTAS NO PODÍAN OFRECER MAYOR COSA A LOS TRABAJADORES. A -

MEDIDA QUE SE HACÍAN MÁS D I F Í C I L E S LAS CUESTIONES ECONÓMICAS 

SE RADICALIZABA MÁS LA ACCIÓN OBRERA. 

EN 1 9 0 0 EL INGENIERO CAMILO ARRIAGA IDEÓ LA CREACIÓN DE LO -

QUE MÁS TARDE HABÍA DE LLAMARSE "PARTIDO L I B E R A L MEXICANO". 

EN A P A R I E N C I A , ESTE PARTIDO SOLAMENTE TENÍA UN OBJET IVO: OPO 

NERSE AL PARTIDO O F I C I A L DE P . D Í A Z ; PERO EN EL FONDO, A D E -

MÁS DE LAS DEMANDAS P O L Í T I C A S , HABÍA UN CÚMULO DE AGRAVIOS -

SOCIALES Y ECONÓMICOS QUE COBRAR. A LA IDEA DE ARRIAGA SE -

SUMARON LOS SOCIAL ISTAS JUAN SARABIA , ANTONIO D Í A Z SOTO Y GA 

MA, LIBRADO RIVERA Y ROSALÍO BUSTAMANTE Y , PRINCIPALMENTE, -

LOS HERMANOS FLORES MAGÓN. 

EL PARTIDO L IBERAL MEXICANO CONVOCÓ A SU PRIMER CONGRESO EN 

SAN L U I S POTOSÍ , PARA EL 5 DE FEBRERO DE 1 9 0 1 , POSTULANDO c o 

MO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA A FRANCISCO I . MADERO. EL GO-

BIERNO NO V I O CON BUENOS OJOS LA FORMACIÓN DE ESTE PARTIDO Y 

CON MOTIVO DEL SEGUNDO CONGRESO DIÓ ÓRDENES DE APRESAR A SUS 

D IR IGENTES. LOS LIDERES FUERON PRESOS EN SAN L U I S POTOSÍ EN 

1 9 0 2 . POR FORTUNA, EL JUEZ FORTUNATO NAVA, QUE TUVO A SU -

CARGO LA CAUSA, LES CONCEDIÓ LA L IBERTAD, ACONSEJÁNDOLES — 

ABANDONAR SAN L U I S . LA MAYORÍA DE ELLOS SE REFUGIARON EN — 

LOS ESTADOS UNIDOS, DESDE DONDE CONTINUARON LA CAMPAÑA C O N -

TRA P. D Í A Z . 

EN ESPECIAL FUERON LOS HNOS. FLORES MAGÓN LOS QUE, JUNTO CON 

JOSÉ MA . PINO SUÁREZ Y OTROS LÍDERES MÁS, INSISTIERON EN LA 

NECESIDAD DE DARLE UN PROGRAMA DEFIN IDO A L I N C I P I E N T E P A R T I -

DO L IBERAL MEXICANO Y QUE DENTRO DE ÉSTE SE TUVIERA EN CUEN-

TA NO SÓLO LAS DEMANDAS DE CARÁCTER P O L Í T I C O , SINO LAS DE -

R E I V I N D I C A C I Ó N AGRARIA Y OBRERA. 

S O N MUY CONOCIDOS LOS PROBLEMAS QUE PLANTEÓ A L P A Í S LA HUEL-

GA DE CANANEA DE 1 9 0 6 Y DE RÍO BLANCO, EN EL MISMO AÑO, DAN-

DO COMO RESULTADO, EN AMBOS CASOS, A LA INTERVENCIÓN DE LAS 

DE LAS FUERZAS FEDERALES, QUE AHOGARON EN SANGRE ESTOS MOVI -

MIENTOS DE REBELDÍA DE LOS MINEROS DE CANANEA Y DE LOS T E X T I 

LES DE R í o BLANCO. 

NO DEBEN EXTRAÑAR LAS REPRESALIAS QUE SE EJERCIERON EN SU -

CONTRA, ENVIANDO A LOS L ÍDERES A UNA MUERTE EN LAS MAZMORRAS 

DEL CASTILLO DE SAN JUAN DE ULÚA, Y A OTRAS EN LA LEVA PARA 

LA GUERRA CON LOS INDIOS YANQUIS, DE DONDE NADIE VOLVIÓ. 

LOS OBREROS TOMARON PARTIC IPACIÓN ACTIVA EN EL MOVIMIENTO RE 

VOLUCIONAR10, CONDUCTA QUE ESTUDIAREMOS EN CAPÍTULOS P O S T E -

RIORES. 

EL SISTEMA MONETARIO MEXICANO. - LA EXPERIENCIA MONETARIA Y SUS 

ANTECEDENTES. 

RECORDAMOS EL ASUNTO DE LA CIRCULACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA Y -

LA PROHIB IC IÓN QUE DE ELLO H I C I E R A SANTA ANNA EN 1 8 5 3 , COMO AN-

TECEDENTE RELEVANTE. DESPUÉS DE ESA FECHA NADA IMPORTANTE ACON 

TECIÓ EN ESTE ÁMBITO EN MÉXICO. 

EL 1 5 DE MARZO DE 1 8 6 1 , BENITO JUÁREZ ORDENÓ POR DECRETO, QUE -

SE USARA EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL A PARTIR DEL LO. DE ENERO -

DE 1 8 6 2 . ESTA D I S P O S I C I Ó N NO PUDO SER LLEVADA A LA PRÁCTICA -

POR LA INTERVENCIÓN FRANCESA, PERO CONFIRMADA POR DECRETO DEL -

2 8 DE NOVIEMBRE DE 1 8 6 7 , ESTRUCTURÓ NUESTRO SISTEMA MONETARIO -

A S Í : 

" 1 0 . LA UNIDAD MONETARIA DE LA REPÚBLICA MEXICANA SERÁ, COMO -

HASTA A Q U Í , EL PESO DE PLATA CON LA MISMA LEY Y EL MISMO PESO 

QUE ACTUALMENTE T I E N E . 

2 0 . EL PESO DE PLATA SE D I V I D I R Á EN DOS PIEZAS DE CINCUENTA — 

CENTAVOS, CUATRO DE V E I N T I C I N C O CENTAVOS; 1 0 DE 1 0 CENTAVOS Y 



EN 1 8 9 1 EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS DE LA REPÚ-
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GA DE CANANEA DE 1 9 0 6 Y DE RÍO BLANCO, EN EL MISMO AÑO, DAN-
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DE LAS FUERZAS FEDERALES, QUE AHOGARON EN SANGRE ESTOS MOVI -

MIENTOS DE REBELDÍA DE LOS MINEROS DE CANANEA Y DE LOS T E X T I 

LES DE R í o BLANCO. 

NO DEBEN EXTRAÑAR LAS REPRESALIAS QUE SE EJERCIERON EN SU -

CONTRA, ENVIANDO A LOS L ÍDERES A UNA MUERTE EN LAS MAZMORRAS 

DEL CASTILLO DE SAN JUAN DE ULÚA, Y A OTRAS EN LA LEVA PARA 

LA GUERRA CON LOS INDIOS YANQUIS, DE DONDE NADIE VOLVIÓ. 

LOS OBREROS TOMARON PARTIC IPACIÓN ACTIVA EN EL MOVIMIENTO RE 

VOLUCIONAR10, CONDUCTA QUE ESTUDIAREMOS EN CAPÍTULOS P O S T E -

RIORES. 

EL SISTEMA MONETARIO MEXICANO. - LA EXPERIENCIA MONETARIA Y SUS 

ANTECEDENTES. 

RECORDAMOS EL ASUNTO DE LA CIRCULACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA Y -

LA PROHIB IC IÓN QUE DE ELLO H I C I E R A SANTA ANNA EN 1 8 5 3 , COMO AN-

TECEDENTE RELEVANTE. DESPUÉS DE ESA FECHA NADA IMPORTANTE ACON 

TECIÓ EN ESTE ÁMBITO EN MÉXICO. 

EL 1 5 DE MARZO DE 1 8 6 1 , B E N I T O JUÁREZ ORDENÓ POR DECRETO, QUE -

SE USARA EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL A PARTIR DEL l o . DE ENERO -

DE 1 8 6 2 . ESTA D I S P O S I C I Ó N NO PUDO SER LLEVADA A LA PRÁCTICA -

POR LA INTERVENCIÓN FRANCESA, PERO CONFIRMADA POR DECRETO DEL -

2 8 DE NOVIEMBRE DE 1 8 6 7 , ESTRUCTURÓ NUESTRO SISTEMA MONETARIO -
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HASTA A Q U Í , EL PESO DE PLATA CON LA MISMA LEY Y EL MISMO PESO 
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2 0 . EL PESO DE PLATA SE D I V I D I R Á EN DOS PIEZAS DE CINCUENTA — 

CENTAVOS, CUATRO DE V E I N T I C I N C O CENTAVOS; 1 0 DE 1 0 CENTAVOS Y 



2 0 DE CINCO CENTAVOS. LA P I E Z A DE UN CENTAVO SERÁ DE COBRE O 

DE UNA L I G A PARTICULAR, EN CUYA FORMACION PREDOMINE AQUEL ME-

T A L . 

3 0 . LAS MONEDAS DE ORO SERÁN: P IEZAS DE VE INTE PESOS, DE 1 0 -

PESOS, DE CINCO PESOS, DE DOS PESOS Y MEDIO Y DE UN PESO. 

4O. LA LEY DE TODAS LAS MONEDAS DE PLATA SERÁ DE 9 0 2 , 7 7 7 M I L ¿ 

SIMOS DE KILOGRAMO; Y LA DE TODAS LAS MONEDAS DE ORO, 8 7 5 M I -

LÉSIMOS ( 2 1 Q U I L A T E S ) " . 

ESTA PRIMERA ETAPA MONETARIA PUEDE CARACTERIZARSE POR LOS S I -

GUIENTES ASPECTOS SOBRESALIENTES: 

l o . CARENCIA DE UN SISTEMA MONETARIA LEGAL ORGÁNICAMENTE ARMO-

NIZADO. 2O. LA MONEDA ESTABA L IGADA AL ESTADO DE LA M I N E R I A Y SU ACUNA 

CIÓN CORRESPONDÍA A LAS CANTIDADES DE METALES AMONEDABLES 

QUE INTRODUCÍAN LOS PARTICULARES A LAS CASAS DE MONEDA, -

FUNDAMENTALMENTE PARA EXPORTAR METALES PRECIOSOS EN FORMA 

DE MONEDA. 

3O. LAS CASA DE MONEDA ESTABAN DADAS EN ARRENDAMIENTO A P A R T I -

CULARES. 

DEBIDO AL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DECIMAL EN MATERIA MONE-

T A R I A , SE PROVOCÓ EN EL EXTRANJERO UNA GRAN DESCONFIANZA PARA 

EL PESO MEXICANO, NO OBSTANTE QUE LA LEY ERA LA MISMA, PERO EX 

PRESADA EN M I L É S I M O S . PARA CORREGIR ESTA S I T U A C I Ó N , SEBASTIÁN 

LERDO DE TEJADA, POR DECRETO DE 2 9 DE MAYO DE 1 8 7 3 , ORDENÓ QUE 

EL PESO DE PLATA SERÍA EL MISMO QUE ESTABA EN USO ANTES DEL 2 8 

DE NOVIEMBRE DE 1 8 6 7 . 

EL 1 3 DE J U N I O DE 1 8 9 5 , EL DICTADOR D Í A Z DECRETÓ LA CLAUSURA -

DE LAS CASAS DE MONEDA, CON EXCEPCIÓN DE LAS DE MÉXICO, GUANA-

JUATO, ZACATECAS Y CULIACÁN, PARA CONCENTRAR, HASTA DONDE FUE-

RA P O S I B L E , " LA AMONEDACIÓN Y SUPRIMIÓ EL ENSAYE MAYOR DE LA RE 

P Ú B L I C A . TODAS LAS CASAS DE MONEDA DEPENDERÍAN DE LA DE M É X I -

CO, LA QUE FUNCIONARÍA COMO DIRECCIÓN GENERAL. POSTERIORMENTE 

SE CLAUSURARON TODAS LAS CASAS DE MONEDA, PERMANECIENDO SÓLO -
LA DE MÉXICO. 

L A REFORMA MQNFTARIA DE 1 9 0 5 . DURANTE 3 0 AÑOS, 1 8 7 3 - 1 9 0 5 , EL MUN 

DO PRESENCIÓ UNA TREMENDA LUCHA SOSTENIDA ENTRE LA PLATA -BASE -

HASTA ENTONCES DE LOS P R I N C I P A L E S SISTEMAS MONETARIOS DEL MUNDO-

Y LA COMBINACIÓN ORO-PAPEL MONEDA, QUE PRETENDÍAN DESPLAZARLA DE 

SUS FUNCIONES MONETARIAS. 

LA PLATA PUDO R E S I S T I R LARGO TIEMPO GRACIAS A QUE EL USO DE MONE-

DAS DE ESE METAL ESTABA SÓLIDAMENTE ARRAIGADO EN VARIOS PAÍSES CO 

MO MÉXICO, C H I N A , I N D I A Y A L E M A N I A ; S I N EMBARGO, AL P R I N C I P I A R EL 

SIGLO X I X , SU DERROTA SE H A B Í A CONSUMADO DE MANERA D E F I N I T I V A . -

FRENTE A UNA DEMANDA ABUNDANTE DE P L A T A , DERIVADA DEL DESCUBRIMIEN 

TO DE NUEVOS YACIMIENTOS Y DE LA INTRODUCCIÓN DE NUEVOS Y MÁS B A -

RATOS MÉTODOS DE B E N E F I C I O , LA DEMANDA EMPEZÓ A CONTRAERSE Y LOS 

PRECIOS INTERNACIONALES I N I C I A R O N UN MOVIMIENTO PERSISTENTE A LA -

BAJA . 

VARIOS PAÍSES ABANDONARON EL TALÓN PLATA POR EL TALÓN ORO Y EL -

MERCADO ORIENTAL PARA LA PLATA MEXICANA ACUÑADA ( C H I N A , JAPÓN Y -

F I L I P I N A S ) , FUE PERDIENDO IMPORTANCIA GRADUALMENTE Y NUESTRO " P E -

SO" CESÓ EN SUS FUNCIONES DE MONEDA INTERNACIONAL. 

LA NUEVA BAJA TENIDA POR EL METAL EN 1 9 0 2 FUE EL TOQUE F I N A L PARA 

LA REFORMA MONETARIA DE 1 9 0 5 . EL M I N I S T R O DE HACIENDA LLMANTOUR, 

S O L I C I T Ó LA COOPERACIÓN DE EMINENTES HOMBRES DE C I E N C I A PARA QUE 

ESTUDIARAN EL PROBLEMA, ÉSTOS RINDIERON UN INFORME QUE FUE BASE -

PARA PRESENTAR AL CONGRESO, AL P R I N C I P I O DE 1 9 0 5 , UN PROYECTO DE 

LEY MONETARIA, PRECEDIDA DE UNA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. LA LEY MO 

NETARIA FUE APROBADA EL 2 5 DE MARZO DE 1 9 0 5 , Y SU CONTENIDO ESTA-

B L E C Í A QUE LA MONEDA SERÍA ENTONCES EL PESO MEXICANO CON VALOR LE 

GAL EQUIVALENTE A 7 5 CENTIGRAMOS DE ORO PURO, Y FRACCIONADO EN -

1 0 0 CENTAVOS. POR DECRETO DEL 3 DE A B R I L , SE CREÓ LA COMISIÓN DE 

CAMBIOS Y MONEDA, LA CUAL DESEMPEÑÓ SUS LABORES EN LA CIUDAD DE -

MÉXICO. 

L o s ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA MONETARIA DE 1 9 0 5 PUEDEN 

RESUMIRSE A S Í : 

1 ) SE ESTABLECIÓ UNA PROPORCIÓN ENTRE EL ORO Y LA PLATA DE 1 Á 32 

Y SE DETERMINÓ QUE EL PESO MEXICANO TENDRÍA UN VALOR TEÓRICO -

EQUIVALENTE A 7 5 CENTIGRAMOS DE ORO PURO. 

2 ) SE SUSPENDIÓ LA L I B R E ACUÑACIÓN DE MONEDA, SE PROHIBIÓ LA I M -

PORTACIÓN DE PESOS Y SE DIERON MEDIDAS PARA QUE NO CRECIERA LA 

EMIS IÓN DE B I L L E T E S DE BANCO, TRATANDO DE ELEVAR EL PODER A D -

Q U I S I T I V O DEL PESO. 

3 ) SE CONSTITUYÓ UN FONDO QUE FUNCIONARÍA COMO REGULADOR DE LA -

OFERTA Y LA DEMANDA DEL PESO. 



4 ) SE INTRODUJO EL PATRÓN ORO. 

ESTA REFORMA PRODUJO, COMO EFECTOS SALUDABLES, UN CLIMA PROPICIO 

QUE ATRAJO A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS Y UNA ELEVACIÓN EN LA 

OCUPACIÓN TOTAL DEL P A Í S . LA M I N E R Í A OBTUVO ALGUNAS FRANQUICIAS 

I M P O S I T I V A S Y LAS MONEDAS DE ORO FUERON DESPLAZANDO DE LA CIRCULA 

CIÓN A LAS MONEDAS DE P L A T A , LAS CUALES ERAN VENDIDAS AL EXTERIOR 

EN BUENAS CONDICIONES. POR Ú L T I M O , LA REFORMA ABOLIÓ EL SISTEMA 

DE F I C H A S , VALÉS Y OTROS OBJETOS COMO SUBSTITUTOS DE LA MONEDA, -

PROCEDIMIENTO MUY D IFUNDIDO ENTRE HACENDADOS, MINEROS E INDUSTRIA 

L E S . 

B . - LAS I N S T I T U C I O N E S DE CRÉDITO. A MEDIADOS DEL S IGLO PASADO SE AD-

V I R T I Ó LA NECESIDAD DE AUMENTAR LAS OPERACIONES DEL MONTE DE P I E -

DAD Y POR LO TANTO LA DE ESTABLECER SUCURSALES EN OTROS PUNTOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. EN 1 8 8 6 SE ELABORÓ UN SISTEMA DE O P E R A C I O -

NES A BASE DE CUATRO SUCURSALES QUE SERÍAN EXTENSIONES DE LA CASA 

MATRIZ Y COBRARÍAN UN INTERÉS DEL 4% EN LOS TRES PRIMEROS MESES; 

DE 8% PARA LOS MESES CUARTO, QUINTO Y SEXTO Y DE 12% PARA EL SÉP-

TIMO Y OCTAVO MES. 

EL MONTE DE PIEDAD DE ANIMAS FUE LA ÚNICA I N S T I T U C I Ó N DE CRÉDITO 

5 QUE DEJÓ FUNCIONANDO LA ÉPOCA COLONIAL . EL PRIMER BANCO DEL M É X I 

CO INDEPENDIENTE FUE EL DEL A V Í O ; LUEGO VENDRÍA EL BANCO DE AMORTI 

ZACIÓN DE LA MONEDA DE COBRE, FUNDADO EN 1 8 5 3 , Y QUE TUVO V I D A EFÍ 

MERA. ADEMÁS DE ESTOS DOS BANCOS NO EXISTE OTRO ANTECEDENTE EN -

MÉXICO, SINO HASTA LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO PASADO, CUANDO FUE 

FUNDADO EL BANCO DE LONDRES Y MÉXICO, DURANTE EL GOBIERNO DE M A X ! 

M I L I A N O , EN JUNIO DE 1 8 6 4 , Y SE REGISTRÓ EN EL TRIBUNAL DE COMER-

CIO DE LA CIUDAD C A P I T A L . 

EN ESA ÉPOCA NO HABÍA L E Y , NINGUNA REGLAMENTACIÓN ESPECIAL A LA -

CUAL PUDIERAN ESTAR SUJETOS LOS BANCOS; POR ESTA C IRCUNSTANCIA , -

DURANTE 2 0 AÑOS EL BANCO DE LONDRES Y MÉXICO NO TUVO CONTROL ALGU 

NO, N I SE CONOCEN DATOS ACERCA DE SUS OPERACIONES, SALVO QUE T E -

N Í A UN C A P I T A L DE 1 , 5 MILLONES Y QUE FUE EL PRIMER BANCO QUE PUSO 

EN CIRCULACIÓN LOS PRIMEROS B I L L E T E S DE BANCO QUE HUBO EN EL PAÍS. 

POCO DESPUÉS SE FUNDABAN EN CHIHUAHUA: EL BANCO DE SANTA E U L A L I A ; 

EL BANCO MEXICANO Y EL BANCO MINERO CHIHUAHUENSE. TODOS ELLOS -

CON EL MISMO DERECHO DEL BANCO DE LONDRES Y MÉXICO, EMPEZARON A -

E M I T I R B I L L E T E S ; EL MONTE DE P IEDAD S O L I C I T Ó Y OBTUVO TAMBIÉN DEL 

GOBIERNO DEL DERECHO A E M I T I R B I L L E T E S . 

EL GOBIERNO, AL VER SURGIR LOS BANCOS, A D V I R T I Ó LA P O S I B I L I D A D DE -

HACER CONVENIOS CON ELLOS Y HACERSE DE RECURSOS, PUES V I V Í A EN UNA 

PENURIA CONSTANTE, DEBIDO A LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS PARA S O S T E -

NER EL EJÉRCITO Y COMBATIR LAS S E D I C I O N E S , REBELIONES Y CUARTELAZOS. 

EL EJECUTIVO FEDERAL FIRMÓ UN CONVENIO CON EL BANCO FRANCO-EGIPCIO , 

EL CUAL SE TRANSFORMÓ EN EL BANCO NACIONAL MEXICANO, CON CAPITAL SO 

C I A L DE 6 Á 2 0 MILLONES Y EL CUAL DEBERÍA EMPEZAR DESDE LUEGO SUS -

OPERACIONES CON UN MÍNIMO DE 3 M ILLONES, DE LOS CUALES SE CONCEDÍA 

AL CAP ITAL MEXICANO UNA REPRESENTACIÓN DEL 20%. 

EL BANCO R E C I B I Ó POR ESE CONTRATO EL DERECHO DE E M I T I R B I L L E T E S EN 

LA PROPORCIÓN DE 3 M ILLONES, POR CADA MILLÓN DE CAPITAL O DE DEPÓSJ. 

TOS EN EFECTIVO. POR OTRA PARTE, EL GOBIERNO SE OBLIGABA A QUE TO-

DAS LAS TRANSACCIONES QUE TUVIERA QUE REALIZAR LAS HARÍA A TRAVÉS Y 

POR CONDUCTO DEL BANCO NACIONAL MEXICANO O DE LAS AGENCIAS O SUCUR-

SALES QUE TUVIERA DENTRO DEL P A Í S . 

POR ESTOS P R I V I L E G I O S , EL BANCO LE ABRIÓ AL GOBIERNO UNA CUENTA COR 

R I E N T E , EST ILO COMERCIO, PARA HACERLE ENTREGAS DE 2 0 0 Á 4 0 0 M I L P E -

SOS MENSUALES EN PRÉSTAMO, S I N QUE PUDIERAN EXCEDER LOS A N T I C I P O S -

DE 4 MILLONES. ESTA CUENTA CAUSABA UN INTERÉS MEDIO APROXIMADO DEL 

4% ANUAL. 

EN 1 8 8 2 SE FUNDÓ EL BANCO MERCANTIL AGRÍCOLA E H IPOTECARIO , CUYO CA 

P I T A L SE F I J Ó EN 3 M I L L O N E S , FORMADOS POR 3 0 M I L ACCIONES DE 1 0 0 PE 

SOS CADA UNA. SE LE AUTORIZÓ E M I T I R B I L L E T E S POR EL T R I P L E DEL V A -

LOR EN CARTERA. 

EL BANCO MERCANTIL TUVO UNA V I D A CORTA; FUNDADO EN 1 8 8 2 , SE FUSIONÓ 

EN 1 8 8 4 CON EL BANCO NACIONAL MEXICANO. EN 1 8 8 3 SE FUSIONABAN EN EL 

P A Í S OCHO I N S T I T U C I O N E S , A SABER BANCO DE LONDRES Y SUDAMÉRICA; NA-

CIONAL MONTE DE P I E D A D ; BANCO NACIONAL MEXICANO; BANCO MERCANTIL ME 

XICANO; BANCO INTERNACIONAL E H IPOTECARIO ; BANCO DE SANTA E U L A L I A ; 

BANCO MEXICANO Y BANCO MINERO CHIHUAHUENSE. NINGUNO DE LOS BANCOS 

MENCIONADOS FUNCIONABA SUJETÁNDOSE A UNA LEY O REGLAMENTO; NO HABÍA 

CONTROL DE PARTE DEL GOBIERNO, PROVOCÁNDOSE UNA GRAN ANARQUÍA EN LAS 

CONCESIONES O AUTORIZACIONES POR LAS CUALES SE P E R M I T Í A SU FUNCIONA 

MIENTO. 

EN 1 8 8 4 TUVO LUGAR UNA SERIE DE ACONTECIMIENTOS QUE DESEMBOCARON EN 

UNA C R I S I S F I N A N C I E R A ; LOS ESTADOS UNIDOS HUBO UN BRUSCO DESCENSO -

EN LA BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK, MIENTRAS EN MÉXICO SE I N I C I A -



BA EL RETIRO DE CAPITALES QUE ESTABAN DEDICADOS A LA CONSTRUCCIÓN 

DE FERROCARRILES Y EL GOBIERNO R E S I N T I Ó UNA MERMA MUY CONSIDERABLE 

EN LOS INGRESOS NORMALES DEL PRESUPUESTO; PRESENTÁNDOSE LA S I T U A -

CIÓN URGENTE DE HACER FRENTE A LA NECESIDAD DE OBTENER RECURSOS. 

CUANDO EL PÚBLICO SE D IÓ CUENTA, SE PRODUJO EN EL SECTOR BANCARIO 

UN PÁNICO PELIGROSO. EL PRIMERO EN RESENTIRLO FUE EL MONTE DE PIE-

DAD, EL PÁNICO SE PROPAGÓ A LOS DEMÁS BANCOS, EL GOBIERNO TUVO QUE 

ACUDIR EN A U X I L I O DE LOS BANCOS, DECRETANDO, EN J U N I O DE 1 8 8 5 , LA 

SUSPENSIÓN DE PAGOS GUBERNAMENTALES. 

EL GOBIERNO PRESIONÓ A LOS BANCOS MÁS FUERTES, EL BANCO NACIONAL Y 

EL MERCANTIL , CON EL OBJETO DE QUE SE FUSIONARAN, Y REUNIENDO C A P Í 

T A L E S , ESTUVIERON EN CONDICIONES DE HACER PRÉSTAMOS MAYORES. PARA 

LA FUSIÓN, FUE NECESARIO DARLES A LOS BANCOS P R I V I L E G I O S , P R I V I L E -

GIOS QUE OBLIGARAN A REDACTAR UN REGLAMENTO ESPECIAL - POR PRIMERA 

VEZ - Y SE ACORDÓ QUE EN EL CÓDIGO DE COMERCIO DE 1 8 8 4 SE INCLUYE-

RAN LAS PRIMERAS LEYES QUE EN MATERIA BANCARIA HUBO EN EL P A Í S . 

LAS NUEVAS D I S P O S I C I O N E S GUBERNAMENTALES RESULTARON MUY DURAS EN -

COMPARACIÓN CON LOS GRANDES P R I V I L E G I O S QUE SE OTORGARON A FAVOR -

DEL BANCO NACIONAL, LO QUE ORIGINÓ UNA PUGNA ABIERTA ENTRE LOS DE-

MÁS BANCOS Y EL BANCO NACIONAL DE MÉXICO. EL BANCO DE LONDRES I N I 

C IÓ UN L I T I G I O CON EL GOBIERNO, CUANDO ÉSTE QUISO OBLIGARLO A R E T I 

RAR SUS B I L L E T E S DE C IRCULACIÓN, LO QUE D IÓ LUGAR A UN DEBATE MUY 

REÑIDO ENTRE LOS DEFENSORES DEL MONOPOLIO BANCARIO Y LOS P A R T I D A -

RIOS DE LA L IBERTAD BANCARIA. 

LOS BANCOS DE CHIHUAHUA TAMBIÉN PRESENTARON RESISTENCIA Y EL G O -

BIERNO SE V I O PRECISADO A MODIFICAR SU LEGISLACIÓN BANCARIA Y A DE 

ROGAR SU CÓDIGO DE COMERCIO DE 1 8 8 4 Y PROMULGÓ EN SU LUGAR UNO NUE 

VO, EN SEPTIEMBRE DE 1 8 8 9 . ESTE CÓDIGO SEÑALABA QUE LAS I N S T I T U -

CIONES DE CRÉDITO SE REGIR ÍAN POR UNA LEY ESPECIAL Y MIENTRAS ÉSTA 

SE E X P I D I E R A , NINGUNA DE DICHAS INST ITUCIONES PODRÍA ESTABLECERSE 

S I N PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y S I N EL CON-

TRATO RESPECTIVO, APROBADO, EN CADA CASO, POR EL CONGRESO DE LA -

UNIÓN. 

LA NUEVA LEY PRODUJO UN GRAN ENTUSIASMO Y PRONTO SE OBTUVIERON CON 

CESIONES PARA OPERAR EN YUCATÁN, ÜURANGO, ZACATECAS, NUEVO LEÓN, -

J A L I S C O , PUEBLA, GUANAJUATO, SAN L U I S P O T O S Í , VERACRUZ Y SONORA. 

PARA REORGANIZAR EL SISTEMA BANCARIO, SE COMISIONÓ AL L I C . L U I S G. 

LABASTIDA PARA QUE ELABORASE UN PROYECTO DE LEY BANCARIA, QUE SE -

DENOMINÓ LEY SOBRE BANCOS DE 1 8 9 7 . 

GRACIAS AL ARREGLO DE LA DEUDA PÚBLICA Y A LA N IVELACIÓN DEL PRESU 

PUESTO, LA S ITUACIÓN ECONÓMICA DEL P A Í S FUE FAVORABLE PARA DESARRO 

LLAR LOS NEGOCIOS BANCARIOS. EL GOBIERNO LOGRÓ UN CONVENIO CON EL 

BANCO NACIONAL DE MÉXICO Y AS Í SE PUDO EXPEDIR LA LEY GENERAL DE -

INST ITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 9 DE MARZO DE 1 8 9 7 . 

SEGÚN ESTA LEY , SÓLO SE OCUPARÍA DE TRES T IPOS DE BANCOS: EMISORES» 

HIPOTECARIOS Y REFACCIONARIOS. AL PROMULGARSE LA LEY DE 1 8 9 7 , — 

E X I S T Í A N EN EL P A Í S 1 0 BANCOS, DE LOS CUALES UNO ERA HIPOTECARIO Y 

NUEVE DE E M I S I Ó N . DE 1 8 9 7 Á 1 9 0 3 SE OTORGARON 2 4 CONCECIONES PARA 

OTROS TANTOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO, DE TAL SUERTE QUE EN ESE 

AÑO HABÍA BANCOS EN TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBL ICA, Y CASI T O -

DOS ESTABAN LOCALIZADOS EN LAS CAPITALES ESTATALES. 

ENTRE 1 9 0 3 Y 1 9 1 0 SE ESTABLECIERON 4 BANCOS MÁS. TRES AÑOS DESPUÉS 

DE LA LEY GENERAL DE INST ITUCIONES DE CRÉDITO, EN FEBRERO DE 1 9 0 0 

SE DICTÓ UNA LEY SOBRE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, LOS CUALES 

FUERON CONSIDERADOS COMO I N S T I T U C I Ó N C R E D I T I C I A , PUES ADEMÁS DE DE 

DICARSE AL ALMACENAJE DE MERCANCÍAS Y EJERCER SERVICIOS DE COMISIO 

N I S T A , PODÍAN E M I T I R CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y BONOS DE PRENDA, -

REALIZAR PRÉSTAMOS PRENDARIOS Y V E R I F I C A R ALGUNAS OTRAS O P E R A C I O -

NES C R E D I T I C I A S . LA ÚNICA I N S T I T U C I Ó N DE ESE GÉNERO QUE SE FUNDÓ 

DURANTE EL GOBIERNO PORFIR ISTA FUE "ALMACENES GENERALES DE D E P Ó S I -

TO DE MÉXICO Y VERACRUZ, S . A . " . 

ANTES DE 1 8 8 0 , HABÍA UNA ESCASEZ DE EFECTIVO Y DE MEDIOS GENERALES 

DE PAGO; LA TASA DOMINANTE DEL INTERÉS COMERCIAL FLUCTUABA ENTRE -

EL 1 0 Y EL 12% Y EL DESCUENTO Y LOS PRÉSTAMOS SE OFRECÍAN IRREGU— 

LARMENTE, PUES NO HABÍA MERCADO DE CAPITALES SUFICIENTEMENTE DESAR 

ROLLADO. EL P A Í S EXPERIMENTÓ UNA GRAN PROSPERIDAD A PARTIR DE — 

1 8 9 5 , DEBIDO A LA N IVELACIÓN DE PRESUPUESTOS, LA SUPRESIÓN DE LAS 

ALCABALAS, EL ASCENSO EN EL PRECIO DE NUESTRAS EXPORTACIONES Y EL 

AUMENTO GENERAL DE LOS NEGOCIOS. 

LA C R I S I S MUNDIAL DE 1 9 0 0 ALCANZÓ A MÉXICO EN 1 9 0 1 , Y NUEVAMENTE -

EN 1 9 0 7 , CON MOTIVO DE LA BAJA DEL HENEQUÉN, LE TOCÓ A YUCATÁN SU-

FRIR PENURIA ECONÓMICA. 

EL SISTEMA BANCARIO CREADO Y CONSOLIDADO EN 1 8 9 7 ACUSABA DOS DEFEC 



TOS GRANDES EN 1 9 0 7 : A) LA FALTA DE PERSONAL TÉCNICO ADECUADO, TAN 

TO D I R E C T I V O COMO SUBALTERNO Y B ) LOS PROBLEMAS CON QUE TROPEZABA 

LA CIRCULACIÓN DE B I L L E T E S EN V I S T A DE LA S I T U A C I Ó N P R I V I L E G I A D A Y 

DE MONOPOLIO QUE EN EL D I S T R I T O FEDERAL EJERCIA EL BANCO NACIONAL 

DE MÉXICO. LOS BANCOS DEL INTERIOR DEL P A Í S FUNDARON ENTONCES EN 

LA CIUDAD DE MÉXCIO, EN 1 8 9 8 , PARA CAMBIAR SUS PROPIOS B I L L E T E S , -

EL BANCO CENTRAL MEXICANO. 

L o s RECURSOS NECESARIOS PARA ABRIR LOS PRIMEROS BANCOS SE TRAJERON 

DEL EXTRANJERO Y EL A L I C I E N T E P R I N C I P A L LO CONSTITUÍA EL NEGOCIO -

DE EMIS IÓN DE B I L L E T E S . EN LA PRÁCTICA, LOS BANCOS HIPOTECARIOS Y 

REFACCIONARIOS REALIZABAN TODAS LAS OPERACIONES DE LOS BANCOS C O -

MERCIALES, DESATENDIENDO LOS VERDADEROS F INES PARA LOS QUE FUERON 

CREADOS. A S Í RESULTABA QUE LOS BANCOS ESTABAN ORGANIZADOS PARA -

FUNCIONAR COMO BANCOS COMERCIALES Y LA REALIDAD ECONÓMICA LOS O B L I 

GABA A MANEJARSE COMO BANCOS NO COMERCIALES. 

EL AÑO DE 1 9 0 8 SEÑALA LA C R I S I S D E C I S I V A Y EL P R I N C I P I O DE UNA RÁ-

P IDA DECADENCIA DEL CONTRADICTORIO SISTEMA BANCARIO P O R F I R I S T A , A 

PARTIR DE ENTONCES SÓLO SE PUDIERON SOSTENER A BASE DE SUS E M I S I O -

NES DE B I L L E T E S , FOMENTANDO UNA INFLACIÓN PELIGROSA, QUE AGUDIZÓ -

LA C R I S I S ECONÓMICA QUE ASOLABA AL P A Í S . HABÍA ALTOS PRECIOS, B A -

JOS S A L A R I O S , ESPECULACIÓN MERCANTIL Y F INANCIERA Y M I S E R I A P O P U -

LAR. BULNES D I C E : " E L DESASTRE DE LOS BANCOS MEXICANOS OCURRIDO -

EN OCTUBRE DE 1 9 1 3 DEBIÓ SER EN EL AÑO DE 1 9 0 8 " . 

X I . F-L COMERCIO EXTERIOR. 

A ) LA P O L Í T I C A DE COMERCIO EXTERIOR DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN NA 

C IONAL , ELIMINANDO LA COMPETENCIA EXTRANJERA, SE VOLVIÓ NUGATORIA 

TODA VEZ QUE NO SE PODÍA CONTROLAR EL CONTRABANDO. LA H I S T O R I A -

ECONÓMICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE 1 8 2 1 A 1 8 8 0 FUE ABIERTA Y D E C I -

DIDAMENTE PROTECCIONISTA. POR DESGRACIA, LOS AVANCES LOGRADOS CON 

LOS OBJETIVOS BÁSICOS DE TAL P O L Í T I C A FUERON CASI IMPERCEPTIBLES, 

MIENTRAS QUE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRABANDO FUERON DE UNA -

GRAN TRASCENDENCIA. 

DURANTE LA ETAPA DE 1 8 8 0 EN ADELANTE, SE PRODUJO UN CAMBIO EN LA -

P O L Í T I C A DE COMERCIO EXTERIOR, QUE OSCILÓ HACIA EL L I B R E CAMBIO, -

EN OCASIONES APLICADO EN FORMA EXAGERADA. LAS BASES PARA FUNDAMEN 

TAR LA P O L Í T I C A L IBRECAMBISTA SE DISCUTIERON Y APROBARON DURANTE -

LOS DEBATES QUE PRECEDIERON A LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DEL 

5 7 ; S IN EMBARGO, ESTOS P R I N C I P I O S NO PUDIERON APLICARSE DESDE LUEGO, 

PORQUE LO I M P I D I Ó LA GUERRA DE REFORMA Y LA INTERVENCIÓN FRANCESA -

DE 1 8 6 2 Y LUEGO EL IMPERIO . 

DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1 8 7 0 Y 1 9 1 0 SE REGISTRARON — 

TRANSFORMACIONES COMERCIALES MUY TRASCENDENTES PARA MÉXICO. EL PR_L 

MER ASPECTO LO FUE EL VOLUMEN Y EL VALOR DE NUESTRAS EXPORTACIONES. 

EN EL AÑO F ISCAL 1 8 7 0 - 7 1 , EL VOLUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 

ASCENDÍA A 4 8 , 8 M ILLONES; EN 1 8 8 0 - 8 1 HABÍA AUMENTADO A 65 MILLONES; 

EN 1 8 9 0 - 9 1 A 1 0 2 , 9 M ILLONES; EN 1 9 0 0 - 1 TENÍA UN VALOR DE 2 0 1 M I L L O -

NES Y PARA 1 9 1 0 - 1 9 1 1 ERA YA DE 4 9 9 , 7 MILLONES. EL COMERCIO E X T E -

RIOR DE MÉXICO SE HABÍA DECUPLICADO EN UN PLAZO DE 4 0 AÑOS. POR -

CONSECUENCIA, EL PRIMER CAMBIO IMPORTANTE FUE EL VOLUMEN Y SU COR-

RESPONDIENTE VALOR. DURANTE EL PERÍODO DE 1 8 7 0 A 1 9 1 0 EL VALOR DE 

LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS AGRÍCOLAS IMPORTADOS DESCENDIÓ POCO A PO 

CO HASTA OCUPAR EL SEGUNDO LUGAR, DEJANDO PASO A UNA IMPORTACIÓN -

CADA VEZ MAYOR DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y BIENES DE C A P I T A L , P A -

RA ATENDER A LAS NECESIDADES CRECIENTES DE LA INDUSTRIA Y LOS TRANS 

PORTES. 

ANTES DE 1 8 7 0 , LA D IRECCIÓN P R I N C I P A L DEL COMERCIO EXTERIOR M E X I C A -

NO SE ORIENTABA HACIA EUROPA; INGLATERRA OCUPABA EL PRIMER LUGAR, -

SEGUÍA F R A N C I A , ALEMANIA Y ESPAÑA; ESTADOS UNIDOS ABSORBÍA APENAS -

UN POCO MÁS DE LA TERCERA PARTE DEL TOTAL. A PARTIR DE 1 8 7 3 , DE — 

UNA MANERA LENTA, PERO MUY F IRME, LOS MERCADOS EUROPEOS COMENZARON 

A SER DESPLAZADOS POR LOS PRODUCTOS NORTEAMERICANOS. LA MAYOR D E -

PENDENCIA DE NORTEAMÉRICA TOMÓ INCREMENTO DESDE 1 8 8 0 . 

QUIZA LA CAUSA MÁS D E F I N I T I V A DE ESTE CAMBIO FUERON LOS FERROCARRI-

LES Y LOS PUERTOS, INSTALACIONES QUE F A C I L I T A R O N LA CONEXIÓN CON LA 

COSTA ATLÁNTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LAS V Í A S QUE LLEGABAN HASTA 

LA FRONTERA SUR DE AQUEL P A Í S . YA DECÍAMOS QUE MÉXICO ERA EL P R I -

MER P A Í S DEL MUNDO EN CUANTO A R E C I B I R INVERSIONES NORTEAMERICANAS 

- Y S I LAS APROVECHÓ O NO ES OTRO ASUNTO - SE TRATABA, Y ES APENAS 

NATURAL, QUE LOS INVERSIONISTAS D I R I G I E R A N LA PRODUCCIÓN, HECHA CON 

SU DINERO, A SUS MERCADOS. 

EL CAMBIO EN LAS EXPORTACIONES TUVO INFLUENCIA MARCADA EN LAS IMPOR 

TACIONES. LAS P R I N C I P A L E S COMPRAS MEXICANAS SE UBICARON EN LOS E S -

TADOS UNIDOS. EN 1 8 7 2 - 7 3 LOS ESTADOS UNIDOS CONTROLARON EL 26% DE 



TOS GRANDES EN 1 9 0 7 : A) LA FALTA DE PERSONAL TÉCNICO ADECUADO, TAN 

TO D I R E C T I V O COMO SUBALTERNO Y B ) LOS PROBLEMAS CON QUE TROPEZABA 

LA CIRCULACIÓN DE B I L L E T E S EN V I S T A DE LA S I T U A C I Ó N P R I V I L E G I A D A Y 

DE MONOPOLIO QUE EN EL D I S T R I T O FEDERAL EJERCIA EL BANCO NACIONAL 

DE MÉXICO. LOS BANCOS DEL INTERIOR DEL P A Í S FUNDARON ENTONCES EN 

LA CIUDAD DE MÉXCIO, EN 1 8 9 8 , PARA CAMBIAR SUS PROPIOS B I L L E T E S , -

EL BANCO CENTRAL MEXICANO. 

L o s RECURSOS NECESARIOS PARA ABRIR LOS PRIMEROS BANCOS SE TRAJERON 

DEL EXTRANJERO Y EL A L I C I E N T E P R I N C I P A L LO CONSTITUÍA EL NEGOCIO -

DE EMIS IÓN DE B I L L E T E S . EN LA PRÁCTICA, LOS BANCOS HIPOTECARIOS Y 

REFACCIONARIOS REALIZABAN TODAS LAS OPERACIONES DE LOS BANCOS C O -

MERCIALES, DESATENDIENDO LOS VERDADEROS F INES PARA LOS QUE FUERON 

CREADOS. A S Í RESULTABA QUE LOS BANCOS ESTABAN ORGANIZADOS PARA -

FUNCIONAR COMO BANCOS COMERCIALES Y LA REALIDAD ECONÓMICA LOS O B L I 

GABA A MANEJARSE COMO BANCOS NO COMERCIALES. 

EL AÑO DE 1 9 0 8 SEÑALA LA C R I S I S D E C I S I V A Y EL P R I N C I P I O DE UNA RÁ-

P IDA DECADENCIA DEL CONTRADICTORIO SISTEMA BANCARIO P O R F I R I S T A , A 

PARTIR DE ENTONCES SÓLO SE PUDIERON SOSTENER A BASE DE SUS E M I S I O -

NES DE B I L L E T E S , FOMENTANDO UNA INFLACIÓN PELIGROSA, QUE AGUDIZÓ -

LA C R I S I S ECONÓMICA QUE ASOLABA AL P A Í S . HABÍA ALTOS PRECIOS, B A -

JOS S A L A R I O S , ESPECULACIÓN MERCANTIL Y F INANCIERA Y M I S E R I A P O P U -

LAR. BULNES D I C E : " E L DESASTRE DE LOS BANCOS MEXICANOS OCURRIDO -

EN OCTUBRE DE 1 9 1 3 DEBIÓ SER EN EL AÑO DE 1 9 0 8 " . 

X I . EL. COMERCIO EXTERIOR. 

A ) LA P O L Í T I C A DE COMERCIO EXTERIOR DE PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN NA 

C IONAL , ELIMINANDO LA COMPETENCIA EXTRANJERA, SE VOLVIÓ NUGATORIA 

TODA VEZ QUE NO SE PODÍA CONTROLAR EL CONTRABANDO. LA H I S T O R I A -

ECONÓMICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE 1 8 2 1 A 1 8 8 0 FUE ABIERTA Y D E C I -

DIDAMENTE PROTECCIONISTA. POR DESGRACIA, LOS AVANCES LOGRADOS CON 

LOS OBJETIVOS BÁSICOS DE TAL P O L Í T I C A FUERON CASI IMPERCEPTIBLES, 

MIENTRAS QUE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRABANDO FUERON DE UNA -

GRAN TRASCENDENCIA. 

DURANTE LA ETAPA DE 1 8 8 0 EN ADELANTE, SE PRODUJO UN CAMBIO EN LA -

P O L Í T I C A DE COMERCIO EXTERIOR, QUE OSCILÓ HACIA EL L I B R E CAMBIO, -

EN OCASIONES APLICADO EN FORMA EXAGERADA. LAS BASES PARA FUNDAMEN 

TAR LA P O L Í T I C A L IBRECAMBISTA SE DISCUTIERON Y APROBARON DURANTE -

LOS DEBATES QUE PRECEDIERON A LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DEL 

5 7 ; S IN EMBARGO, ESTOS P R I N C I P I O S NO PUDIERON APLICARSE DESDE LUEGO, 

PORQUE LO I M P I D I Ó LA GUERRA DE REFORMA Y LA INTERVENCIÓN FRANCESA -

DE 1 8 6 2 Y LUEGO EL IMPERIO . 

DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1 8 7 0 Y 1 9 1 0 SE REGISTRARON — 

TRANSFORMACIONES COMERCIALES MUY TRASCENDENTES PARA MÉXICO. EL PR_L 

MER ASPECTO LO FUE EL VOLUMEN Y EL VALOR DE NUESTRAS EXPORTACIONES. 

EN EL AÑO F ISCAL 1 8 7 0 - 7 1 , EL VOLUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO 

ASCENDÍA A 4 8 , 8 M ILLONES; EN 1 8 8 0 - 8 1 HABÍA AUMENTADO A 65 MILLONES; 

EN 1 8 9 0 - 9 1 A 1 0 2 , 9 M ILLONES; EN 1 9 0 0 - 1 TENÍA UN VALOR DE 2 0 1 M I L L O -

NES Y PARA 1 9 1 0 - 1 9 1 1 ERA YA DE 4 9 9 , 7 MILLONES. EL COMERCIO E X T E -

RIOR DE MÉXICO SE HABÍA DECUPLICADO EN UN PLAZO DE 4 0 AÑOS. POR -

CONSECUENCIA, EL PRIMER CAMBIO IMPORTANTE FUE EL VOLUMEN Y SU COR-

RESPONDIENTE VALOR. DURANTE EL PERÍODO DE 1 8 7 0 A 1 9 1 0 EL VALOR DE 

LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS AGRÍCOLAS IMPORTADOS DESCENDIÓ POCO A PO 

CO HASTA OCUPAR EL SEGUNDO LUGAR, DEJANDO PASO A UNA IMPORTACIÓN -

CADA VEZ MAYOR DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y BIENES DE C A P I T A L , P A -

RA ATENDER A LAS NECESIDADES CRECIENTES DE LA INDUSTRIA Y LOS TRANS 

PORTES. 

ANTES DE 1 8 7 0 , LA D IRECCIÓN P R I N C I P A L DEL COMERCIO EXTERIOR M E X I C A -

NO SE ORIENTABA HACIA EUROPA; INGLATERRA OCUPABA EL PRIMER LUGAR, -

SEGUÍA F R A N C I A , ALEMANIA Y ESPAÑA; ESTADOS UNIDOS ABSORBÍA APENAS -

UN POCO MÁS DE LA TERCERA PARTE DEL TOTAL. A PARTIR DE 1 8 7 3 , DE — 

UNA MANERA LENTA, PERO MUY F IRME, LOS MERCADOS EUROPEOS COMENZARON 

A SER DESPLAZADOS POR LOS PRODUCTOS NORTEAMERICANOS. LA MAYOR D E -

PENDENCIA DE NORTEAMÉRICA TOMÓ INCREMENTO DESDE 1 8 8 0 . 

QUIZÁ LA CAUSA MÁS D E F I N I T I V A DE ESTE CAMBIO FUERON LOS FERROCARRI-

LES Y LOS PUERTOS, INSTALACIONES QUE F A C I L I T A R O N LA CONEXIÓN CON LA 

COSTA ATLÁNTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LAS V Í A S QUE LLEGABAN HASTA 

LA FRONTERA SUR DE AQUEL P A Í S . YA DECÍAMOS QUE MÉXICO ERA EL P R I -

MER P A Í S DEL MUNDO EN CUANTO A R E C I B I R INVERSIONES NORTEAMERICANAS 

- Y S I LAS APROVECHÓ O NO ES OTRO ASUNTO - SE TRATABA, Y ES APENAS 

NATURAL, QUE LOS INVERSIONISTAS D I R I G I E R A N LA PRODUCCIÓN, HECHA CON 

SU DINERO, A SUS MERCADOS. 

EL CAMBIO EN LAS EXPORTACIONES TUVO INFLUENCIA MARCADA EN LAS IMPOR 

TACIONES. LAS P R I N C I P A L E S COMPRAS MEXICANAS SE UBICARON EN LOS E S -

TADOS UNIDOS. EN 1 8 7 2 - 7 3 LOS ESTADOS UNIDOS CONTROLARON EL 26% DE 



DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS. EN 1 9 0 0 LA S ITUACIÓN DEL COMER 

CIO EXTERIOR NUESTRO SE HABÍA D E C I D I D O : EL 75% DE NUESTRAS E X -

PORTACIONES ERAN COMPRADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS, Y EL 58% DE 

NUESTRAS IMPORTACIONES ERAN VENDIDAS A NOSOTROS POR LOS ESTADOS 

UNIDOS. 

EN 1870 SE EXPORTABAN A LOS ESTADOS UNIDOS CUEROS Y PIELES, YU-

TE, SISAL Y FIBRAS, MADERAS COLORANTES, GANADO, MADERA, COCHINi 

LLA, LANA, AZÚCAR, OTROS COLORANTES Y OTROS PRODUCTOS, PARA AL-

CANZAR UN VALOR ANUAL DE 2 MILLONES 715 MIL DÓLARES. 

ESTA L I S T A NO INCLUYE LOS METALES PRECIOSOS. EN ESE AÑO, LAS -

MERCANCÍAS REPRESENARON EL 2 0 . 6 % DE LAS VENTAS A ESTADOS UNIDOS 

Y LOS METALES PRECIOSOS EL 7 9 , 4 % RESTANTE. TODAVÍA EN 1 8 8 0 , EL 

RUBRO PRINCIPAL DE EXPORTACIÓN ERA EL DE LOS CUEROS Y P I E L E S , -

QUE TUVIERON QUE CEDERLE EL LUGAR AL CAFÉ, S I S A L , GANADO Y COLO 

RANTES VEGETALES; PERO LA PROPORCIÓN ENTRE MERCANCÍAS Y METALES 

PRECIOSOS SE MANTUVO MÁS O MENOS EN EL MISMO N IVEL SEÑALADO. 

S I EL A N Á L I S I S DE LA BALANZA DE PAGOS DE UN P A Í S PUEDE DAR N O T I 

C I A CIERTA DE SU GRADO DE DESARROLLO ECONÓMICO, ENTONCES MÉXICO 

REGISTRÓ UN VERDADERO PERÍODO DE AUGE QUE SE PROLONGÓ DESDE 1837 

HASTA 1 9 0 8 . LA C R I S I S POSTERIOR HIZO DECRECER TANTO NUESTRO CO 

MERCIO COMO NUESTRO PRESUPUESTO; DADO QUE LOS MAYORES INGRESOS 

PROVENÍAN DE LOS IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR. 

S I B I E N EL AUGE ECONÓMICO PODRÍA DAR CIFRAS ALEGRES ( S I SE D I V I 

DE EL P I B POR EL NÚMERO DE HABITANTES SE OBTIENE UN INGRESO PER 

CAPI TA MUY CONSIDERABLE), LO CIERTO ES QUE LA PIRÁMIDE DE LA -

FORMACIÓN DEL INGRESO NO TENÍA CORRESPONDENCIA CON LA PIRÁMIDE 

DEL REPARTO DE LA RIQUEZA. DESDE ENTONCES, LOS MENOS RECIB ÍAN 

LO MÁS. QUIENES MENOS CONTRIBUÍAN AL P I B ERAN QUIENES RECIB ÍAN 

LA PARTE DEL LEÓN, A LA HORA DEL REPARTO, DE ESA RIQUEZA, MAL -

HABIDA, POR AÑADIDURA. 

B ) F1 COMERCIO INTERIOR. 

LAS CONDICIONES IMPERANTES ANTES DE 1 8 5 7 NO HABÍAN CAMBIADO EN 

ADELANTE. LAS CAUSAS DEL DESAJUSTE COMERCIAL INTERNO SEGUÍAN -

SIENDO LAS MISMAS- LA FALTA DE CAMINOS Y EL MAL ESTADO DE LOS -

EXISTENTES, LA INSEGURIDAD PÚBL ICA, EL COMPLEJO SISTEMA DE T R I -

BUTACIÓN Y EL CONTRABANDO. UNA DE LAS FÓRMULAS MÁS ODIOSAS DE 

TRIBUTACIÓN LO ERAN LAS ALCABALAS. EL CONSTITUYENTE DEL 57 LAS 

ABOLIÓ, PERO NO FUE SINO HASTA EL TÉRMINO DEL IMPERIO CUANDO SE 

PUDO PRACTICAR TAL MEDIDA. 

EL GOBERNADOR DE VERACRUZ, APOLINAR C A S T I L L O , SUGIRIÓ LA CONVE-

N I E N C I A DE QUE SE CONVOCARA A UNA CONFERENCIA DE REPRESENTANTES 

DE LOS ESTADOS QUE SE REUNIÓ EN LA CD. DE MÉXICO, EL l o . DE OC-

TUBRE DE 1 8 8 3 Y SE OCUPÓ FUNDAMENTALMENTE DE ESTUDIAR LAS CUES-

TIONES RELACIONADAS CON EL ARTÍCULO 1 2 4 DE LA CONSTITUCIÓN. 

LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES FUERON: "LOS ESTADOS NO PODRÁN I M -

PONER NINGÚN DERECHO POR EL SIMPLE TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y LA 

CIRCULACIÓN I N T E R I O R . . SÓLO EL GOBIERNO DE LA UNIÓN PODRÁ DECRE 

TAR DERECHOS DE TRÁNSITO, PERO ÚNICAMENTE PARA EFECTOS EXTRANJE 

ROS. NO PROHIBIRÁN DIRECTA N I INDIRECTAMENTE LA ENTRADA EN SU 

TERRITORIO N I LA SALIDA DE ÉL A NINGUNA MERCANCÍA, A NO SER POR 

MOTIVOS DE P O L I C Í A , N I GRAVARÁN LOS ARTÍCULOS DE PRODUCCIÓN NA-

CIONAL POR SU SALIDA PARA EL EXTRANJERO O PARA OTRO ESTADO DE -

LA U N I Ó N " . 

A. PESAR DE LA MEDIDA ANTERIOR, LAS COSAS NO MEJORARON, DEBIDO A 

LO CUAL FUE NECESARIO CONVOCAR A UNA NUEVA CONFERENCIA EN FEBRE 

RO DE 1 8 9 1 , EN LA CUAL SE SENTARON LAS BASES PARA LA REFORMA DE 

1 8 9 5 , EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1 1 1 Y 1 2 4 DE LA CONSTITUCIÓN 

DE 1 8 5 7 , EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

"ARTÍCULO 1 1 1 . - L o s ESTADOS NO PODRÁN: 

I I I . - "ACUÑAR MONEDA, E M I T I R PAPEL MONEDA, ESTAMPILLAS N I PAPEL 

SELLADO. 
I V . - "GRAVAR EL TRÁNSITO DE PERSONAS O CASAS QUE ATRAVIESEN SU 

TERRITORIO. 

V . - "PROHIB IR N I GRAVAR, DIRECTA NI INDIRECTAMENTE, LA ENTRA-

DA EN SU TERRITORIO, N I LA SALIDA DE ÉL , A NINGUNA MERCAN 

C Í A NACIONAL Y EXTRANJERA. 

V I . - "GRAVAR LA CIRCULACIÓN N I EL CONSUMO DE EFECTOS N A C I O N A -

LES Y EXTRANJEROS CON IMPUESTOS O DERECHOS CUYA EXACCIÓN 

SE EFECTÚE POR ADUANAS LOCALES, REQUIERA INSPECCIÓN O RE-

GISTRO DE BULTOS, O E X I J A DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑE A LA 

MERCANCÍA. 
V I I . - "EXPEDIR N I MANTENER EN VIGOR LEYES O D ISPOSICIONES FISCA 

LES QUE IMPORTEN DIFERENCIAS DE IMPUESTOS O REQUIS ITOS, -



POR RAZÓN DE LA PROCEDENCIA DE MERCANCÍAS NACIONALES O EX 

TRANJERAS, YA SEA QUE ESA D IFERENCIA SE ESTABLEZCA RESPEC 

TO A LA PRODUCCIÓN S I M I L A R DE LA LOCALIDAD O YA ENTRE PRO 

DUCCIONES SEMEJANTES DE D I S T I N T A P R O C E D E N C I A . " " 

"ART ÍCULO 1 2 4 . - Es FACULTAD P R I V A T I V A DE LA FEDERACIÓN GRAVAR -

LAS MERCANCÍAS QUE SE IMPORTEN O SE EXPORTEN, O QUE PASEN DE -

TRÁNSITO POR EL TERRITORIO NACIONAL, AS Í COMO REGLAMENTAR EN TO 

DO TIEMPO Y AUN P R O H I B I R , POR MOTIVOS DE SEGURIDAD O DE P O L I -

C Í A , LA CIRCULACIÓN EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA DE TODA CLA 

SE DE EFECTOS, CUALQUIERA QUE SEA SU PROCEDENCIA; PERO S I N QUE 

LA MISMA FEDERACIÓN PUEDA ESTABLECER NI DICTAR EN EL D I S T R I T O 

o TERRITORIO FEDERALES LOS IMPUESTOS O LEYES QUE EXPRESAN LAS 

FRACCIONES V I Y V I I DEL ARTÍCULO 1 1 1 . " " 

LA LEY DEL T I M B R E . EN EL AÑO DE 1 8 9 6 SE CREÓ LA LEY DEL T I M -

BRE, QUE SEÑALABA UN IMPUESTO DE MEDIO POR CIENTO DEL IMPORTE 

DE TODA VENTA QUE SE H I C I E R A AL MAYOREO O AL MENUDEO, TENIÉNDO 

SE POR MAYOREO LAS VENTAS QUE EXCEDÍAN VE INTE PESOS Y AL MENU-

DEO LA QUE NO LLEGARA A ESA SUMA. EN LAS VENTAS AL MAYOREO EL 

VENDEDOR QUEDABA OBLIGADO A EXTENDER UNA FACTURA A LA QUE D E -

B Í A N ADHERIRSE LAS ESTAMPILLAS QUE ACREDITABAN EL PAGO DEL I M -

PUESTO Y CON RESPECTO A LAS VENTAS AL MENUDEO LOS COMERCIANTES 

T E N Í A N QUE MANIFESTAR ANUALMENTE SU IMPORTE A LAS A D M I N I S T R A -

CIONES DEL T I M B R E , CUANDO PASARA DE 6 0 PESOS AL MES Y COMPRAR 

POR BIMESTRES LAS ESTAMPILLAS CORRESPONDIENTES, ADHIRIÉNDOLAS 

A UNA BOLETA E S P E C I A L . 

PROBLEMA AÑEJO ERA EL DE LAS NACIONALIDADES EN EL COMERCIO I N -

TERIOR MEXICANO. PRÁCTICAMENTE, EL GRAN COMERCIO URBANO Y RU-

RAL ESTABA EN MANOS EXTRANJERAS, Y SÓLO EL PEQUEÑO COMERCIO -

PUEBLERINO ESTABA EN MANOS NACIONALES. JOSÉ C . VALADÉS EN SU 

L IBRO " E L PORFIRISMO. H I S T O R I A DE UN RÉGIMEN" AFIRMA QUE EL -

COMERCIO P R I N C I P A L ESTABA EN 1 8 8 6 EN MANOS EXTRANJERAS Y EL PE 

QUENO COMERCIO D I V I D I D O ENTRE NACIONALES Y ESPAÑOLES; PERO EN 

ESE MISMO AÑO COMENZÓ LA COMPETENCIA, EN CONTRA DE LOS NACIONA 

L E S , POR LOS INMIGRANTES CHINOS. 

LOS INGLESES Y ALEMANES DOMINABAN EN LA VENTA DE SEDAS Y JOYAS 

Y ARTÍCULOS MANUFACTURADOS EN FIERRO Y ACERO; LOS ESPAÑOLES EN 

LA DE VINOS Y V Í V E R E S ; LOS FRANCESES ERAN DUEÑOS DE LAS MEJORES 

LENCERÍAS. LOS BRITÁNICOS ESTABAN SEGUROS DE AUMENTAR SU COMER 

CIO DE TELAS DE LANA Y ESTAMPADAS DE ALGODÓN EN TANTO QUE LOS 

ALEMANES V E Í A N EN MÉXICO UN GRAN PORVENIR PARA DESARROLLAR LAS 

OPERACIONES DE COMERCIO. 

EN LAS CIUDADES EN LAS QUE NO HABÍA COMERCIANTES EXTRANJEROS -

EL COMERCIO ERA POBRE Y D É B I L PORQUE LOS EXTRANJEROS ERAN LOS -

ADINERADOS COMERCIANTES Y C O M I S I O N I S T A S . LOS GRANDES A L M A C E -

NES Y T IENDAS DE MÉXICO ERAN PROPIEDAD DE EXTRANJEROS. EL GO-

BIERNO REGLAMENTÓ LAS OPERACIONES DE COMERCIO, PONIENDO EN V I -

GOR UN NUEVO CÓDIGO DE COMERCIO EN 1 8 9 0 . ESTE CÓDIGO ERA UNA 

COPIA DE LA LEGISLACIÓN QUE SOBRE ESA MATERIA E X I S T Í A EN FRAN-

C I A . 

C) LAS F INANZAS P U B L I C A S . 

DESPUÉS DE LAS MEDIDAS DE SANTA ANNA NO HUBO CAMBIO ALGUNO; NO 

FUE SINO HASTA 1 8 6 2 CUANDO HUBO NOVEDADES: SE ESTABLECIÓ EN TO 

DA LA REPÚBLICA UN IMPUESTO EXTRAORDINARIO QUE SE PAGARÍA POR 

UNA SOLA V E Z , A RAZÓN DE 1 0 0 PESOS POR PERSONA. LA ARBITRARIE 

DAD CON QUE SE PROCEDÍA AL COBRAR LOS IMPUESTOS DE ESTE T I P O , 

VOLVÍA NUGATORIOS SUS P R I N C I P A L E S EFECTOS, PUES EL GOBIERNO, -

QUE NO QUERÍA ENEMISTARSE CON EL EJÉRCITO Y CON EL CLERO, E X I -

M Í A REGULARMENTE EL PAGO A LOS MIEMBROS DE AMBAS I N S T I T U C I O N E S . 

LOS IMPUESTOS A LOS TRANSPORTES FUERON REALMENTE POCOS Y DE -

MUY ESCASA S I G N I F I C A C I Ó N . UNA LEY DE NOVIEMBRE DE 1 8 6 7 E S T A -

BLECIÓ UNA CONTRIBUCIÓN DE UN CENTAVO POR CADA KILÓMETRO DE CA 

MINO QUE RECORRIESEN LOS CARRUAJES PARA PASAJEROS, PARA A T E N -

DER LA CONSERVACIÓN Y APERTURA DE CAMINOS. 

LOS INGRESOS ORDINARIOS DEL PRESUPUESTO NUNCA FUERON S U F I C I E N -

TES PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE. ESTA S I T U A C I Ó N SE ORIG INA 

BA FUNDAMENTALMENTE EN QUE LAS ASIGNACIONES DEL RAMO DE GUERRA 

ABSORBÍAN, POR S Í SOLAS, LA MAYOR PARTE DE LOS INGRESOS. OCA-

SIONES HUBO EN QUE S I G N I F I C A R O N ENTRE EL 7 0 Y EL 90% DEL PRESU 

PUESTO NACIONAL; NO FALTABAN TAMPOCO LAS AGRESIONES E X T R A N J E -

RAS - ESPAÑA EN 1 8 2 9 , FRANCIA EN 1 8 3 8 , ESTADOS UNIDOS EN 1 8 4 7 

Y NUEVAMENTE FRANCIA Y EL IMPERIO DE M A X I M I L I A N O EN 1 8 6 2 - QUE 

J U S T I F I C A B A N EL GASTO P R I O R I T A R I O EN GUERRA. 



ERA FRECUENTE QUE EL EJECUTIVO REFORZARA LAS RENTAS DE LA ^ T E -

SORERÍA, ENAJENANDO O ARRENDANDO B IENES FEDERALES, OCUPANDO O 

NACIONALIZANDO BIENES DE INST ITUCIONES Y DE PARTICULARES. 

LAS LEYES DE REFORMA, EN LA PARTE RELAT IVA A LA N A C I O N A L I Z A -

CIÓN DE LOS B IENES DEL CLERO, CONSTITUYEN. EL EJEMPLO MÁS T Í P I 

CO Y TAMBIÉN EL DE MAYOR RENDIMIENTO, DE ESTE GRUPO. DE 1 8 6 0 

EN QUE EMPEZARON A PONERSE A LA VENTA LOS B IENES N A C I O N A L I Z A -

DOS DEL CLERO, AL AÑO DE 1 8 6 1 , PRODUJERON 1 6 MILLONES 3 8 9 M I L 

PESOS EN EFECTIVO Y EL RESTO EN DIVERSOS T ÍTULOS Y BONOS DE LA 

DEUDA. EN ENERO DE 1 8 6 3 , SE MANDÓ CONFISCAR TODOS LOS B IENES 

DE LAS PERSONAS QUE HUBIESEN, EN ALGUNA FORMA, AYUDADO A LA I N -

TERVENCIÓN FRANCESA. 

MIGUEL MIRAMÓN, POSESIONADO DE LA CAPITAL EN 1 8 5 9 , E M I T I Ó UNA 

GRAN CANTIDAD DE PAPEL MONEDA QUE NO ALCANZÓ EN EL MERCADO, -

DESDE SU E M I S I Ó N , MÁS DE UN 5% DE SU VALOR NOMINAL, HASTA N U L I 

F ICARSE POR COMPLETO. UNO DE LOS A R B I T R I O S DEL GOBIERNO DE -

JUÁREZ EN CHIHUAHUA, EN EL AÑO DE 1 8 6 4 , FUE LA ACUÑACIÓN DE MO 

NEDA DE COBRE, CON UN VALOR REAL MARCADAMENTE INFERIOR AL NOMI 

NAL . 

1 . - LA DEUDA PÚBLICA INTERNA. OBSERVABA LAS MISMAS CARACTE-

R Í S T I C A S QUE LAS DEL PERÍODO ANTERIOR. 

2 . - LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA. EL DESPILFARRO QUE CARACTERI -

ZÓ LA DICTADURA DE SANTA ANNA, CONSUMIÓ TODOS LOS INGRE-

SOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL P A Í S , S I N QUE PUDIE 

RA DESTINARSE CANTIDAD ALGUNA AL PAGO DE LA DEUDA EXTER-

NA, O A SU S E R V I C I O , LO QUE OCASIONÓ LA MORATORIA DE - -

1 8 5 3 Y LAS CONSECUENCIAS CONOCIDAS. EL MONTO DE LA DEU-

DA DE LONDRES, CALCULADA POR LERDO DE TEJADA EN 1 8 5 7 , ES 

TABA FORMADA POR LAS S IGUIENTES PARTIDAS: 

BONOS DEL NUEVO FONDO AL 3% 1 0 . 2 1 1 . 2 5 0 , 0 0 (LIBRAS E S -
TERLINAS) 

BONOS DEL 5% NO PRESENTADOS 3 0 . 6 0 0 , 0 0 
SALDOS POR CRÉDITOS VENCIDOS 1 . 0 7 5 . 3 7 3 , 0 0 
HASTA LA FECHA 

T O T A L : 1 1 . 3 1 / . U ¿ J , U U 

COMO CONSECUENCIA DEL PLAN DE TACUBAYA, PROCLAMADO POR LA GUAR-

N I C I Ó N DE LA CD. DE MÉXICO, EN 1 8 5 7 , EL GOBIERNO L E G Í T I M O DE -

JUÁREZ SE TRASLADÓ A VERACRUZ. EN AGOSTO DE 1 8 5 8 , EL GOBIERNO 

USURPADOR CELEBRÓ UNA NUEVA CONVENCIÓN INGLESA DUPLICANDO EL RÉ 

DITO DE LOS CRÉDITOS COMPRENDIDOS EN LA ANTERIOR CONVENCIÓN DE 

1 8 5 1 . ADEMÁS, INVOLUCRÓ EN LA MISMA CONVENCIÓN INGLESA LA DEU-

DA, ANTES ESPAÑOLA, CONOCIDA CON EL NOMBRE DEL PADRE MORÁN. 

EL RÉGIMEN DE JUÁREZ, TRATANDO DE CONTINUAR EL SERVICIO DE LA -

DEUDA EXTERNA, ACORDÓ EN FEBRERO DE 1 8 5 9 DEDICAR HASTA EL 25% -

DE LAS RECAUDACIONES DE LAS ADUANAS DE VERACRUZ Y TAMPICO, PARA 

CONSTITUIR UN FONDO QUE SE D E S T I N A R Í A A L I Q U I D A R INTERESES ATRA 

SADOS POR LOS BONOS DE LA DEUDA. 

DE REGRESO A LA C A P I T A L , ENERO DE 1 8 6 1 , JUÁREZ TUVO QUE ENFREN-

TARSE CON UNA EXTREMA FALTA DE RECURSOS, PARA REMEDIAR LA CUAL 

PROPUSO: 1 ° . SUSPENSIÓN DE TODO PAGO CON EXCEPCIÓN DE LOS G A S -

TOS DE RIGUROSA ADMIN ISTRACIÓN. 2 ° . REDUCCIÓN DE ÉSTOS A LOS ES 

TRICTAMENTE NECESARIO. 3 ° . CONSOLIDACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y 

ABONO SOLAMENTE DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. 4 ° . AUMENTO 

O CREACIÓN DE LOS IMPUESTOS NECESARIOS PARA CUBRIR ESTAS N E C E S I 

DADES. A PESAR DE ESTAS MEDIDAS, EN MAYOR DE 1 8 6 1 SE E X P I D I Ó -

UN DECRETO SUSPENDIENDO EL SERVIC IO DE LA DEUDA EXTERIOR POR EL 

TÉRMINO DE UN AÑO Y EL 1 7 DE J U L I O POR DOS AÑOS MÁS. SE SOBRE-

VINO LA INTERVENCIÓN T R I P A R T I T A Y JUÁREZ, PARA EL IM INAR EL PRE-

TEXTO FUNDAMENTAL DE LA INTERVENCIÓN, INC IÓ PLÁTICAS CON EL GO-

BIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA NEGOCIAR UN EMPRÉSTITO DE 9 -

MILLONES DE PESOS POR 5 AÑOS, AL 6% DE INTERÉS ANUAL, MEDIANTE -

LA EXPEDICIÓN DE BONOS GARANTIZADOS EN GENERAL, POR EL GOBIERNO 

MEXICANO Y EN PARTICULAR, CON LOS TERRENOS NACIONALES Y LAS PRO 

PIEDADES DE LAS I G L E S I A YA NACIONALIZADOS, QUE NO HUBIESEN SIDO 

COMPROMETIDAS. 

DE ACUERDO CON LO PACTADO, SE EMPEZARON A EXPEDIR L IBRAMIENTOS 

A CUENTA DEL EMPRÉSTITO, PERO HABIENDO ESTALLADO LA GUERRA DE -

INTERVENCIÓN FRANCESA EN MÉXICO; ESTADOS UNIDOS, SE CONSIDERÓ -

NEUTRAL Y POSPUSO INDEFINIDAMENTE EL CONVENIO Y LOS L I B R A M I E N -

TOS DE REFERENCIA NO LLEGARON A TENER EFECTO. 

JUÁREZ ABANDONÓ LA C A P I T A L E I N I C I Ó SU GOBIERNO TRASHUMANTE. -

M A X I M I L I A N O , AL ACEPTAR LA OFERTA DE LA CORONA IMPERIAL M E X I C A -

NA, SE TRASLADÓ A LONDRES PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO B R I T Á -

NICO Y DINERO EN EFECTIVO. NO OBTUVO LO PRIMERO, PERO LOS TEÑE 

DORES DE BONOS MEXICANOS, DESEOSOS DE COBRAR INTERESES CAÍDOS Y 



ASEGURAR LOS FUTUROS, LOGRARON QUE SE FIRMASE EN MARZO DE 1 8 6 4 -

UN EMPRÉSTITO SUSCRITO POR EL CONDE DE ZLCHY, COMO REPRESENTANTE 
DE M A X I M I L I A N O Y POR LA CASA DE BANCA LONDINENSE DE GLING M I L L S & 

C O . , POR EL CUAL SE EXPEDIRÍAN BONOS POR 8 MILLONES DE L I B R A S ES 

TERLINAS AL 6%, QUE SE HABRÍAN DE PONER A LA VENTA SIMULTÁNEAMEN 

TE EN PARÍS Y EN LONDRES. 

COMO RESULTADO DEL ARREGLO ANTERIOR, M A X I M I L I A N O ORDENÓ LA C O N -

VERSIÓN DE INTERESES CAÍDOS DE LA DEUDA EXTERIOR DE MÉXICO, DEL 

I O . DE ENERO DE 1 8 5 4 , AL 1 ° . DE J U L I O DE 1 8 6 3 I N C L U S I V E , E M I T I É N 

DOSE NUEVOS BONOS DEL 3% POR LA SUMA DE 4 MILLONES 8 6 4 M I L 8 0 0 -

L IBRAS ESTERLINAS, QUE SE CANJEARÍAN A RAZÓN DE 1 0 0 L I B R A S ESTER 

L I N A S DE BONOS POR CADA 6 0 DE INTERESES. 

OTRO CONVENIO CON F R A N C I A , DE LA MISMA FECHA, COMPROMETIÓ AL — 

P A Í S A ENTREGAR AL GOBIERNO FRANCÉS 1 0 0 MILLONES DE FRANCOS EN -

BONOS DEL 6%, DE LOS CUALES 2 0 M ILLONES, ACEPTADOS COMO E Q U I V A -

LENTES DE 1 2 MILLONES EN EFECTIVO, SERVIR ÍAN PARA CUBRIR RECLAMA 

CIONES DE CIUDADANOS FRANCESES EN CONTRA DE MÉXICO Y EL REMANEN-

TE DE 9 0 M ILLONES, TOMADOS COMO EQUIVALENTE DE 5 4 MILLONES EN -

EFECTIVO, SE A P L I C A R Í A N A CUENTA DE 2 6 0 MILLONES DE FRANCOS QUE 

M A X I M I L I A N O RECONOCIÓ DEBER A FRANCIA POR "GASTOS" DE LA E X P E D I -

CIÓN FRANCESA EN MÉXICO, HASTA EL 1 ° . DE J U L I O DE 1 8 4 0 . 

DE LA EMISIÓN DE 8 MILLONES DE L I B R A S DEL EMPRÉSTITO DE GLING -

M I L L S & C o . , SÓLO QUEDÓ UN REMANENTE L Í Q U I D O DE 3 MILLONES 7 1 9 -

M I L 2 9 0 L I B R A S , UNA VEZ DEDUCIDAS LAS COMISIONES Y GASTOS. EL -

SEGUNDO EMPRÉSTITO, COLOCADO A 63%, TUVO UNA PÉRDIDA DE 4 4 MILLO 

NES DE FRANCOS, QUEDANDO 7 6 MILLONES L Í Q U I D O S , DE LOS CUALES SE 

ENTREGARON 6 6 MILLONES AL GOBIERNO DE FRANCIA ; 54 MILLONES POR -

GASTOS DE GUERRA Y 1 2 MILLONES A CUENTA DE RECLAMACIONES DE SÚB-

D I T O S FRANCESES. 

SEGÚN CÁLCULOS DE MANUEL PAYNO, LA DEUDA PÚBLICA EXTERIOR MEXICA 

NA, ANTES DE LA LLEGADA DE M A X I M I L I A N O ERA COMO S I G U E : 

TOTAL DE LAS DEUDAS EN MONEDA MEXICANA $ 8 1 . 6 3 2 . 5 6 1 , 1 0 

. AUMENTO POR LAS DEUDAS CONTRAÍDAS POR M A X I 

M I L I A N O HASTA ESE MOMENTO 3 9 . 6 0 6 . 0 3 0 , 9 0 

TOTAL DE LA DUDA: $ 1 2 1 . 2 3 8 . 5 9 2 , 0 0 

JUÁREZ PROTESTÓ INMEDIATAMENTE CONTRA LOS EMPRÉSTITOS AS Í CONTRA 

TADOS, ORDENANDO A SU AGENTE EN EUROPA, JESÚS ESCOBAR ARZAMENDI, 

QUE H I C I E S E EL 1 0 DE JUNIO DE 1 8 6 4 PÚBLICA DECLARACIÓN DE QUE -

LA NACIÓN MEXICANA Y SU GOBIERNO L E G Í T I M O " " J A M Á S RECONOCERÍAN -

OBLIGACIÓN ALGUNA QUE NO HUBIERA SIDO INCURRIDA POR AUTORIDAD -

C O N S T I T U C I O N A L " " . 

M A X I M I L I A N O VOLVIÓ A RECURRIR A EUROPA EN A B R I L DE 1 8 6 5 , EN QUE 

SE PUSIERON A LA VENTA EN P A R Í S , LONDRES, AMBERES Y FRANCFORT BO 

NOS DEL 6% POR 2 5 0 MILLONES DE FRANCOS, CUYO FONDO, UNA VEZ DES-

CONTADAS COMISIONES, INTERESES, A N T I C I P O S Y GASTOS PRODUJO UN L I 

QUIDO DE 9 6 MILLONES 7 2 4 M I L FRANCOS. JUÁREZ, POR SU PARTE, CON 

CERTÓ UN EMPRÉSTITO CON LA CASA COLLIES Y C O . , DE NUEVA YORK, -

POR 3 0 MILLONES D EPESOS, DE LOS CUALES SE EMPLEARON ALGO MÁS DE 

5 MILLONES EN LA COMPRA DE PERTRECHOS Y DE EQUIPO DE GUERRA. 

LAS OPERACIONES DEL GOBIERNO IMPERIAL HABRÍAN AUMENTADO LA DEUDA 

EXTERIOR MEXICANA EN MÁS DE 1 2 0 MILLONES DE PESOS, S I HUBIESEN -

SIDO RECONOCIDOS POR LA NACIÓN. ES D E C I R , DOS AÑOS DE FINANZAS 

DEL IMPERIO DE M A X I M I L I A N O HUBIERAN, ELLOS SOLOS, T R I P L I C A D O LA 

DEUDA EXTERIOR CONTRAÍDA POR MÉXICO EN TODO EL TIEMPO DE SU V I D A 

INDEPENDIENTE. EN 1 8 7 0 , EL COMITÉ DE TENEDORES DE BONOS M E X I C A -

NOS EN LONDRES S O L I C I T Ó DEL GOBIERNO DE JUÁREZ CANCELAR LA MITAD 

DEL IMPORTE DE LA DEUDA EXTERIOR, A CAMBIO DE OBTENER UNA CONCE-

SIÓN PARA CONSTRUIR UN CANAL POR EL ISTMO DE TEHUANTEPEC. EL -

MISMO COMITÉ ENVIÓ EL 1 2 DE ENERO DE 1 8 7 4 , COMO REPRESENTANTE AN 

TE EL GOBIERNO DE LERDO DE TEJADA, AL FINANCIERO JOHN GEIGER, -

POR CONDUCTO DEL CUAL SE CONCERTARON ALGUNOS ARREGLOS QUE CULMI -

NARON EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEUDA EXTERIOR, OTORGANDO A LA -

VEZ CONCESIÓN PARA CONSTRUIR UN FERROCARRIL DE LA CD. DE MÉXICO 

A LA COSTA DEL P A C Í F I C O , PERO AMBAS PROPOSICIONES FUERON RECHAZA 

DAS POSTERIORMENTE POR EL COMITÉ DE LONDRES. 

D) LA HACIENDA P U B L I C A . 

1 . ETAPA D E F I C I T A R I A . DE 1 8 7 6 Á 1 8 9 4 , LA HACIENDA PÚBLICA MEXICA 



NA FUE D E F I C I T A R I A EN V IRTUD DÉL ESTADO DE GUERRA QUE V J V Í A -

TODO EL P A Í S Y EL RESULTANTE D E S E Q U I L I B R I O PRESUPUESTAL. EL 

D É F I C I T SE ORIGINÓ POR LOS CONTÍNUOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS -

POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LAS SUBVENCIONES A LAS LÍ_ 

NEAS FÉRREAS, A L ÍNEAS DE VAPORES Y A OTRAS EMPRESAS, POR LOS 

CONTRATOS DE COLONIZACIÓN Y POR LA CONSTRUCCIÓN V C O N S E R V A -

CIÓN DE LAS OBRAS PÚBL ICAS. 

DEJÁNDOSE LLEVAR POR EL ENTUSIASMO QUE EN TODOS LOS SECTORES 

PROVOCÓ LA ACTIV IDADES CONSTRUCTORA, EL OTORGAMIENTO DE LAS -

SUBVENCIONES SE PRODIGÓ S I N TENER EN CUENTA LA VERDADERO CAPA 

CIDAD ECONÓMICA DEL P A Í S . LA SUPRESIÓN DE LOS DERECHOS DE EX 

PLOTACION A LA PLATA Y AL ORO AMONEDADOS, QUE SE DECRETÓ POR 

PRIMERA VEZ DESDE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA, FUE UNA 

MEDIDA PRECIP ITADA - AL PARECER - QUE SE TOMÓ S I N TENER EN -

CUENTA EL I N E V I T A B L E QUEBRANTO QUE SU APL ICACIÓN D E B Í A PRODU-

CIR EN LAS RECAUDACIONES FEDERALES. LAS CONSECUENCIAS DE PO-

L Í T I C A S IMPREVISORAS Y DESORGANIZADAS PRODUJERON DESCALABROS 

MAYÚSCULOS EN LA HACIENDA P Ú B L I C A . 

PARA HACERSE DE FONDOS, EL GOBIERNO, SIGUIENDO LAS PRÁCTICAS 

NEFASTAS DE AÑOS ANTERIORES, RECURRIÓ A VARIOS EXPEDIENTES: -

MEDIANTE UN ARREGLO CON EL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, ESTA INS 

T I T U C I Ó N ENTREGÓ CANTIDADES DE DINERO PERIÓDICAMENTE, R E C I -

BIENDO EN GARANTÍA LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS DE LA D I R E C -

CIÓN DE CONTRIBUCIONES, PARA EL SERVICIO DE UN EMPRÉSTITO Y -

3 0 MILLONES DE PESOS. LA ADMIN ISTRACIÓN P R I N C I P A L DE RENTAS 

DEL D I S T R I T O Y LA LOTERÍA NACIONAL, ENTREGABAN AL MISMO BANCO, 

LA PRIMERA DOS M I L PESOS Y LA SEGUNDA, LA TOTALIDAD DE SUS -

PRODUCTOS L I B R E S . 

LA REDUCCIÓN DE LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, LA SU-

PRESIÓN DE LAS PLAZAS DE EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS Y A U X I L I A -

RES AGREGADOS, AUNQUE SE TRADUJBON EN ECONOMÍAS DE I M P O R T A N -

CIA EN EL PRESUPUESTO, RESULTARON P A L I A T I V O S S I N T R A S C E N D E N -

C I A . 

COMO EN ÉPOCAS PASADAS, SE RECURRIÓ A LA HIPOTECA DE LOS E D I -

F I C I O S Y PROPIEDADES NACIONALES. POR 8 8 0 M I L PESOS QUE P R O -

PORCIONÓ EL BANCO H IPOTECARIO , QUEDARON GRAVADOS LOS C U A R T E -

LES DE P E R A L V I L L O , LOS INVÁLIDOS EN SANTA TERESA Y SAN Í L D E ~ 

FONSO; LAS ESCUELAS DE ARTES Y O F I C I O S , DE LA ENCARNACIÓN Y 

DE BELLAS ARTES, LA ADUANA DE SANTO DOMINGO, EL HOSPITAL DE 

TERCEROS, EL FERROCARRIL DE SAN MARTÍN , EL OBSERVATORIO A S -

TRONÓMICO, LAS HACIENDAS DE LA ASCENCIÓN Y DE SAN JACINTO Y 

LA ESCUELA DE AGRICULTURA. 

LAS CASAS DE MONEDA DE MÉXICO, DURANGO, GUADALAJARA, C U L I A — 

CAN, ALAMOS, HERMOSILLO, GUANAJUATO, ZACATECAS, CHIHUAHUA Y 

SAN L U I S POTOSÍ SE ARRENDARON A EMPRESAS PARTICULARES. NO -

PODÍAN FALTAR LAS USUALES OPERACIONES DE AGIO Y POR ELLAS SE 

COMPROMETIÓ LA MAYOR PARTE DE LOS PRODUCTOS DE LAS ADUANAS Y 

DE OTRAS RENTAS PARA AMORTIZAR CRÉDITOS. 

EN BUSCA DE MAYORES INGRESOS, EL GOBIERNO E X P I D I Ó VARIOS DE-

CRETOS AUMENTANDO ALGUNOS IMPUESTOS Y MODIFICANDO LOS T É R M I -

NOS EN QUE D E B Í A USARSE LA RECAUDACIÓN DE OTROS PARA QUE SUS 

ALCANCES APORTARAN MAYORES CANTIDADES A LA TESORERÍA. V I S T A 

LA I M P O S I B I L I D A D DE LOGRAR POR ESTOS MEDIOS EL E Q U I L I B R I O F I 

NANCIERO, LA CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS EXTRANJEROS SE U T I -

L I Z Ó CON GENEROSIDAD. 

EN 1 8 5 5 EL GENERAL P . D Í A Z AUTORIZÓ LA CONSOLIDACIÓN DE LA -

DEUDA EXTERNA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EL CONVENIO, 

FIRMADO POR EL GRAL. FRANCISCO Z . MENA, F I J Ó QUE LOS BONOS -

M A X I M I L I A N O DE 1 8 6 4 , POR VALOR DE 4 MILLONES 8 6 4 M I L L I B R A S 

ESTERLINAS QUE HABÍAN SIDO EMIT IDOS EN PAGO DE INTERESES C A -

ÍDOS DE 1 8 5 4 Á 1 8 6 3 , SERÍAN CANJEADOS AL 50% DE SU VALOR NO-

MINAL POR NUEVOS BONOS AL 5%. LOS BONOS DE 1 8 5 1 SERÍAN REVA 

LIDADOS DESPUÉS DE LO CUAL SE COMPUTARÍAN INTERESES SOBRE -

ELLOS, DE ACUERDO CON LA LEY DEL 2 2 DE JUNIO DE 1 8 8 5 . EL GO 

BIERNO SE RESERVABA EL DERECHO DE REDIMIR POR SORTEO O POR -

A D Q U I S I C I Ó N EN EL MERCADO, LOS BONOS DE 1 8 5 1 Y LOS DE LA NUE 

VA E M I S I Ó N . 

LA REDUCCIÓN ALCANZADA EN EL MONTO TOTAL DE LA DEUDA EXTERNA, 

POR VIRTUD DE ESTA CONVERSIÓN FUE DE 8 MILLONES 7 1 6 M I L 9 9 1 

L I B R A S ESTERLINAS. DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE 1 8 8 6 , ERA 

NECESARIO REDIMIR LOS BONOS EN ÉL RECONOCIDOS, ANTES DE 1 8 8 Q 

LOS BONOS SE PUSIERON A LA VENTA EN B E R L Í N , LONDRES, AMBERES 

Y AMSTERDAM, COLOCÁNDOSE LOS PRIMEROS T Í T U L O S AL 70%, Y POS-

TERIORMENTE SE ALCANZARON COTIZACIONES HASTA DE UN 86%. DE 



ESTE MODO SE RETIRARON, AL 40% DE SU VALOR NOMINAL, LOS B O -

NOS ANTERIORES DE LA DEUDA EXTERIOR E INCLUSO LOS DE LA CON-

VERSIÓN DE 1 8 8 6 ; ADEMÁS, EL GOBIERNO R E C I B I Ó CERCA DE DOS -

MILLONES DE L IBRAS PARA AMORTIZAR COMPROMISOS DE SU DEUDA -

FLOTANTE. 

L o s "BONOS DE SUBVENCIÓN" , GARANTIZADOS CON PORCIONES DETER-

MINADAS DE LOS INGRESOS ADUANALES, SE EMITIERON PARA DAR A -

LOS CONSTRUCTORES DE FERROCARRILES EN EL TERRITORIO NACIONAL 

LA SUBVENCIÓN ACORDADA POR EL GOBIERNO. PARA REDIMIR LOS BO 

NOS ANTERIORES, LIBERANDO LAS RECAUDACIONES ADUANALES AFECTA 

DAS, SE CONTRAJO UN NUEVO EMPRÉSTITO EN J U L I O DE 1 8 9 0 . CON 

EL PRODUCTO DE ESTE EMPRÉSTITO EL GOBIERNO ADQUIRIÓ LOS B O -

NOS DE SUBVENCIÓN DEL FERROCARRIL MEXICANO Y LOS DEL FERRO-

CARRIL CENTRAL; EL FERROCARRIL NACIONAL Y EL INTEROCEÁNICO -

SE NEGARON A VENDER LOS BONOS QUE POSEÍAN; PERO DE TODAS — 

SUERTES SE LOGRÓ REDUCIR LA GARANTÍA SOBRE INGRESOS A D U A N A -

LES DE 23% Á 12%. LA SUMA SOBRANTE, SE ENTREGÓ AL BANCO N A -

CIONAL DE MÉXICO, COMO ABONO EN DESCARGO DE LA CUENTA QUE D I 

CHA I N S T I T U C I Ó N T E N Í A CON EL GOBIERNO. 

PARA CONJURAR LA DEPRECIACIÓN DEL PESO PLATA EN 1 8 9 3 , EL M I -

NISTRO DE HACIENDA LIMANTOUR S O L I C I T Ó AUTORIZACIÓN PARA OBTE 

NER UN EMPRÉSTITO EN EL EXTRANJERO DESTINADO A PROVEER F O N -

DOS EN ORO AL GOBIERNO. 

. ETAPA DEL SUPERÁVIT . DE 1 8 9 5 A 1 9 1 0 SE REGISTRÓ UN TIEMPO -

DE BONANZA Y FORTALEZA F I N A N C I E R A . CON EL PRODUCTO DE LOS -

EMPRÉSTITOS EXTERIORES, EL DICTADOR PUDO HACER FRENTE A LAS 

D I F I C U L T A D E S F INANCIERAS DE LA NACIÓN Y SORTEAR EL PELIGRO -

QUE PARA EL P A Í S S I G N I F I C Ó LA PÉRDIDA DE SUS COSECHAS POR LA 

SEQUÍA Y LA DEPRECIACIÓN INESPERADA DE LA PLATA EN EL AÑO DE 

1 8 9 2 . 

UNA DE LAS PRIMERAS MEDIDAS SALUDABLES FUE LA DE LIBERAR HAS 

TA EL 60% DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO, POR MEDIO DE PAGOS -

EN EFECTIVO Y OTROS ARREGLOS DIFERENTES CON LOS ACREEDORES. 

BAJO LA DENOMINACIÓN DE "DEUDA CONSOLIDADA DE LOS ESTADOS -

UNIDOS MEXICANOS" , SE EMIT IERON NUEVOS T Í T U L O S CON INTERESES 

V A R I A B L E S , PARA L I Q U I D A R Y RECONOCER LOS DIVERSOS T Í T U L O S DE 

CRÉDITO QUE FORMABAN LA DEUDA EXTERIOR, CON LO QUE SE CONSI -

GUIÓ INTRODUCIR EL ORDEN EN ESTA MATERIA . SOBRAN C O M E N T A -

RIOS EN CUANTO A LOS COSTOS DE TAN SALVADORA MEDIDA. 

LAS INVERSIONES EXTRANJERAS, EN FERROCARRILES, PUERTOS, r — 

TRANSPORTES TERRESTRES, MINAS Y OTRAS EMPRESAS NO MENOS L U -

C R A T I V A S , TRAJERON COMO CONSECUENCIA UN AUMENTO CONSIDERABLE 

DE LOS INGRESOS FEDERALES. LA C IFRA MÁS ALTA DE LAS RECAUDA 

CIONES ANTERIORES, QUE FUE DE 4 4 MILLONES DE PESOS (DE 1 8 2 1 

Á 1 8 9 9 ) , SE REBASÓ CON CRECES EN 1 8 9 9 ; SIENDO LA CIFRA MÁS -

ALTA DE ESTE PERÍODO SUPERAVITARIO LA DE 1 1 4 MILLONES DE PE-

SOS EN EL AÑO F I S C A L DE 1 8 9 8 - 1 8 9 9 . UN DESCENSO SE A D V I R T I Ó 

EN 1 9 0 8 - 1 9 0 9 ( 1 1 1 MILLONES DE PESOS EN ESA ANUALIDAD) DEBIDO 

A LOS BROTES REVOLUCIONARIOS. 

A PARTIR DE 1 8 9 4 EL PRESUPUESTO ANUAL EMPIEZA A PRESENTAR SU 

P E R Á V I T , CUYA E X I S T E N C I A SE HACE PERMANENTE HASTA 1 9 1 0 . EN 

1 9 0 0 EL SUPERÁVIT ACUMULADO SUMABA 2 2 , 4 M ILLONES, POR LO QUE 

EL GOBIERNO SE D E C I D I Ó A PRESENTAR AL CONGRESO UNA I N I C I A T I -

VA CON EL OBJETO DE DISPONER, EN LA FORMA MÁS ADECUADA, DE -

ESTA CANTIDAD. 

EN PRIMER TÉRMINO SE PROPUSO LA CREACIÓN DE UN FONDO DE R E -

SERVA EN E F E C T I V O , CUYO MONTO NO DEBERÍA SER NUNCA INFERIOR 

A LOS 1 0 MILLONES DE PESOS, PARA ALGUNA CONTINGENCIA EN QUE 

LA HACIENDA PÚBLICA NO TUVIERA EL NUMERARIO NECESARIO. LA -

CANTIDAD SOBRANTE PODRÍA A P L I C A R S E , A J U I C I O DEL MIN ISTRO DE 

HACIENDA, PARA ATENDER LOS TRES OBJETIVOS S I G U I E N T E S : 

I O . AMORTIZACIÓN DE UNA PARTE DE LA DEUDA PÚBL ICA NACIONAL. 

2 O . REDUCCIÓN DE LAS CARGAS T R I B U T A R I A S , PARA A L I V I A R EN PAR 

TE DEL PESO DE E L L A S , A CIERTOS FACTORES IMPORTANTES DE 

LA ECONOMÍA, PROMOVIENDO A S Í SU PROGRESO. 

3 O . INVERSIONES EXTRAORDINARIAS EN OBRAS P Ú B L I C A S . 

LA MANERA COMO SE V E R I F I C Ó TAL PROYECTO FUE LA S I G U I E N T E : 

A) DEUDA P Ú B L I C A . EN V I S T A DE LA S ITUACIÓN VENTAJOSA EN -

QUE SE ENCONTRABA EL CRÉDITO EXTERIOR DEL P A Í S Y DESPUÉS 

DE DIVERSAS NEGOCIACIONES CON BANQUEROS EUROPEOS Y NORTEA 

MERICANOS, LIMANTOUR OBTUVO AUTORIZACIÓN PARA CONVERTIR 

LOS EMPRÉSTITOS DE 1 8 8 8 , 1 8 9 0 Y 1 8 9 3 , POR DECRETO DEL -

CONGRESO DE 2 DE J U N I O DE 1 8 9 9 . 



EL I O . DE J U L I O DE 1 9 0 0 SE FIRMÓ EN B E R L Í N UN- CONVENIO -

DE EMPRÉSTITO POR LA CANTIDAD DE 2 2 MILLONES 7 0 0 M I L L I -

BRAS ESTERLINAS, CON UN INTERÉS DEL 5% GARANTÍA DEL 62% 

DE LOS INGRESOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Y COMISIÓN 

DEL 1%. EL PRODUCTO DE ESTA TRANSACCIÓN SE EMPLEÓ EN -

CONVERTIR LOS BONOS DEL 6% DE 1 8 8 8 , 1 8 9 0 Y 1 8 9 3 , Y LOS -

DEL 5% DE SUBVENCIÓN DEL FERROCARRIL DE TEHUANTEPEC, T O -

DOS ELLOS A LA PAR Y CON UNA PRIMA DE 1% PARA LOS TENEDO 

RES DE BONOS DE LOS EMPRÉSTITOS DE 1 8 8 8 Y 1 8 9 0 , Y DE 2% 

PARA LOS T ITULARES DE BONOS DEL EMPRÉSTITO DE 1 8 9 3 . 

LA DEUDA ASCIENDE POR ESTE MOTIVO EN 2 2 MILLONES 7 0 0 M I L 

L IBRAS ESTERLINAS MÁS. LLMANTOUR E X P I D I Ó , EL 3 DE DICIEM 

BRE DE 1 9 0 3 , CERTIF ICADOS DEL TESORO. EL PRODUCTO DE ES 

TA EMIS IÓN SERÍA APLICADO A LAS OBRAS PORTUARIAS DE VERA 

CRUZ, COATZACOALCOS, MANZANILLO Y MAZATLÁN. P O S T E R I O R -

MENTE, EN OCTUBRE DE 1 9 0 4 SE FIRMÓ UN CONVENIO CON B A N -

QUEROS NORTEAMERICANOS POR VALOR DE 4 0 MILLONES DE DÓLA-

RES (MÁS AL SALDO DE LA DEUDA EXTERNA) . Y A S Í , EN V I R -

TUD DEL BUEN CRÉDITO, SE SIGUIERON SUMANDO EMPRÉSTITOS A 

LA DEUDA EXTERNA. LA DEUDA QUEDÓ PRÁCTICAMENTE S I N CAM-

B I O , CON LA SOLA VENTAJA DE QUE UNA MITAD DE LA EMIS IÓN 

DEL 5%, DE 1 8 9 8 , SE REEMPLAZABA POR SU EQUIVALENTE AL 4% 

EN BONOS DE 1 9 1 0 . 

B) REDUCCIÓN DE IMPUESTOS. LA DESAPARICIÓN DE LAS A L C A B A -

LAS ACOMPAÑÓ A LA DEROGACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN SOBRE -

SUELDOS Y SALARIOS DE LOS EMPLEADOS FEDERALES; LA DEL IM 

PUESTO QUE PESABA SOBRE LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS F E -

DERALES; LA DEL IMPUESTO SOBRE SUELDOS DE EMPLEADOS PAR-

T I C U L A R E S ; LA DE LA CUOTA DEL T I M B R E ; GRAVANDO LOS ANUN-

CIOS O AVISOS PUBLICADOS EN LOS PERIÓDICOS, EL IMPORTE -

DE ENTRADAS A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y LAS A C T U A C I O -

NES DE J U I C I O S C R I M I N A L E S . 

TAMBIÉN SE SUPRIMIERON LOS DERECHOS QUE CAUSABA LA EXPOR 

TACIÓN DEL CAFÉ Y SE REDUJO EL IMPUESTO DEL TIMBRE EN AL 

GUNOS CONTRATOS, ACTOS O DOCUMENTOS. 

LAS FUENTES DEL INGRESO FUERON REORGANIZADAS HASTA REDU-

CIRLAS A 4 GRUPOS BÁSICOS: I O . - IMPUESTOS SOBRE EL COMER 

CIO EXTERIOR; 2 ° . - IMPUESTOS INTERIORES QUE SE CAUSABAN 

EN TODA LA FEDERACIÓN; 3 ° . - IMPUESTOS QUE SE CAUSABAN SÓ 

LO EN EL D I S T R I T O FEDERAL Y 4 O . - SERVIC IOS PÚBL ICOS, — 

APROVECHAMIENTOS Y RAMOS DIVERSOS. 

C) EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBL ICAS. EL GOBIERNO PRESENTÓ AL -

CONGRESO UN PROYECTO PARA I N I C I A R UN PROGRAMA DE MEJORAS 

MATERIALES SOBRE LA BASE DE UNA AUTORIZACIÓN PARA I N V E R -

T I R UNA CANTIDAD DETERMINADA EN EL CURSO DE VARIOS E J E R -

C I C I O S F I S C A L E S . LAS P R I N C I P A L E S OBRAS FUERON: EL HOSPI 

TAL GENERAL, EL MANICOMIO GENERAL, EL NUEVO HOSPICIO DE 

POBRES, LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y EL E D I F I C I O DE LA 

SECRETARÍA DE J U S T I C I A , EL INSTITUTO GEOLÓGICO, EL E D I F I 

c í o DE CORREOS, CABLES SUBMARINOS, EXPROPIACIONES PARA -

LA PLAZA DEL TEATRO NACIONAL Y LA AVENIDA DEL 5 DE MAYO, 

A D Q U I S I C I Ó N DE EMBARCACIONES DE GUERRA, PAVIMENTACIÓN DE 

CALLES, CONDUCCIÓN DE AGUAS, SANEAMIENTO Y OBRAS M U N I C I -

PALES Y PAGO DE RÉDITOS VENCIDOS DEL FONDO PIADOSO DE -

LAS C A L I F O R N I A S . DE LA CANTIDAD AUTORIZADA, SE HABÍAN -

INVERTIDO HASTA EL 3 0 DE JUNIO DE 1 9 0 3 , 1 1 , 6 MILLONES DE 

PESOS. 

X I I . LAS OBRAS PUBL ICAS. 

A) EN 1 8 6 9 SE ORDENÓ LEVANTAR UN PLANO DE LA CIUDAD C A P I T A L , COMÍ SO-

NANDO PARA EL EFECTO A VARIOS INGENIEROS; EL PLANO, CONCLUIDO EN 

1 8 7 2 , CONTIENE EL PROYECTO DE NUEVAS CALLES Y AMPLIACIÓN DE OTRAS. 

EMPEZÓ EL ALUMBRADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, YA COMO SERVIC IO M U N I 

C I P A L E F E C T I V O , CON LA MECHA ALIMENTADA CON ACEITE DE NABO, CUAN-

DO EL CONDE DE REVILLAGIGEDO INAUGURÓ EL 4 DE A B R I L DE 1 7 9 0 , LOS 

1 . 1 2 8 FAROLES DE V I D R I O CON LÁMPARAS DE HOJALATA, SOSTENIDOS POR 

P I E S DE GALLO; ALUMBRADO QUE SE REFORZÓ HASTA CERCA DE 6 0 AÑOS -

DESPUÉS, EN 1 8 4 0 , CON 4 5 0 LÁMPARAS DE TREMENTINA, QUE DIERON LUZ 

L I M P I A , MÁS BLANCA Y MÁS INTENSA Y QUE FUERON AUMENTADAS A 1 . 0 0 0 

EN 1 8 6 5 . 

CUANDO FUE ALCALDE DE LA CIUDAD DE MÉXICO IGNACIO TRIGUEROS EN -

1 8 6 6 , LA CIUDAD ESTABA ALUMBRADA POR 2 . 1 0 2 LUCES DE GAS HIDRÓGENO. 



EL I O . DE J U L I O DE 1 9 0 0 SE FIRMÓ EN B E R L Í N UN- CONVENIO -

DE EMPRÉSTITO POR LA CANTIDAD DE 2 2 MILLONES 7 0 0 M I L L I -

BRAS ESTERLINAS, CON UN INTERÉS DEL 5% GARANTÍA DEL 62% 

DE LOS INGRESOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Y COMISIÓN 

DEL 1%. EL PRODUCTO DE ESTA TRANSACCIÓN SE EMPLEÓ EN -

CONVERTIR LOS BONOS DEL 6% DE 1 8 8 8 , 1 8 9 0 Y 1 8 9 3 , Y LOS -

DEL 5% DE SUBVENCIÓN DEL FERROCARRIL DE TEHUANTEPEC, T O -

DOS ELLOS A LA PAR Y CON UNA PRIMA DE 1% PARA LOS TENEDO 

RES DE BONOS DE LOS EMPRÉSTITOS DE 1 8 8 8 Y 1 8 9 0 , Y DE 2% 

PARA LOS T ITULARES DE BONOS DEL EMPRÉSTITO DE 1 8 9 3 . 

LA DEUDA ASCIENDE POR ESTE MOTIVO EN 2 2 MILLONES 7 0 0 M I L 

L IBRAS ESTERLINAS MÁS. LLMANTOUR E X P I D I Ó , EL 3 DE DICIEM 

BRE DE 1 9 0 3 , CERTIF ICADOS DEL TESORO. EL PRODUCTO DE ES 

TA EMIS IÓN SERÍA APLICADO A LAS OBRAS PORTUARIAS DE VERA 

CRUZ, COATZACOALCOS, MANZANILLO Y MAZATLÁN. P O S T E R I O R -

MENTE, EN OCTUBRE DE 1 9 0 4 SE FIRMÓ UN CONVENIO CON B A N -

QUEROS NORTEAMERICANOS POR VALOR DE 4 0 MILLONES DE DÓLA-

RES (MÁS AL SALDO DE LA DEUDA EXTERNA) . Y A S Í , EN V I R -

TUD DEL BUEN CRÉDITO, SE SIGUIERON SUMANDO EMPRÉSTITOS A 

LA DEUDA EXTERNA. LA DEUDA QUEDÓ PRÁCTICAMENTE S I N CAM-

B I O , CON LA SOLA VENTAJA DE QUE UNA MITAD DE LA EMIS IÓN 

DEL 5%, DE 1 8 9 8 , SE REEMPLAZABA POR SU EQUIVALENTE AL 4% 

EN BONOS DE 1 9 1 0 . 

B) REDUCCIÓN DE IMPUESTOS. LA DESAPARICIÓN DE LAS A L C A B A -

LAS ACOMPAÑÓ A LA DEROGACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN SOBRE -

SUELDOS Y SALARIOS DE LOS EMPLEADOS FEDERALES; LA DEL IM 

PUESTO QUE PESABA SOBRE LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS F E -

DERALES; LA DEL IMPUESTO SOBRE SUELDOS DE EMPLEADOS PAR-

T I C U L A R E S ; LA DE LA CUOTA DEL T I M B R E ; GRAVANDO LOS ANUN-

CIOS O AVISOS PUBLICADOS EN LOS PERIÓDICOS, EL IMPORTE -

DE ENTRADAS A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y LAS A C T U A C I O -

NES DE J U I C I O S C R I M I N A L E S . 

TAMBIÉN SE SUPRIMIERON LOS DERECHOS QUE CAUSABA LA EXPOR 

TACIÓN DEL CAFÉ Y SE REDUJO EL IMPUESTO DEL TIMBRE EN AL 

GUNOS CONTRATOS, ACTOS O DOCUMENTOS. 

LAS FUENTES DEL INGRESO FUERON REORGANIZADAS HASTA REDU-

CIRLAS A 4 GRUPOS BÁSICOS: 1 ° . - IMPUESTOS SOBRE EL COMER 

CIO EXTERIOR; 2 ° , - IMPUESTOS INTERIORES QUE SE CAUSABAN 

EN TODA LA FEDERACIÓN; 3 ° . - IMPUESTOS QUE SE CAUSABAN SÓ 

LO EN EL D I S T R I T O FEDERAL Y 4 O . - SERVIC IOS PÚBL ICOS, — 

APROVECHAMIENTOS Y RAMOS DIVERSOS. 

C) EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBL ICAS. EL GOBIERNO PRESENTÓ AL -

CONGRESO UN PROYECTO PARA I N I C I A R UN PROGRAMA DE MEJORAS 

MATERIALES SOBRE LA BASE DE UNA AUTORIZACIÓN PARA I N V E R -

T I R UNA CANTIDAD DETERMINADA EN EL CURSO DE VARIOS E J E R -

C I C I O S F I S C A L E S . LAS P R I N C I P A L E S OBRAS FUERON: EL HOSPI 

TAL GENERAL, EL MANICOMIO GENERAL, EL NUEVO HOSPICIO DE 

POBRES, LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y EL E D I F I C I O DE LA 

SECRETARÍA DE J U S T I C I A , EL INSTITUTO GEOLÓGICO, EL E D I F I 

c í o DE CORREOS, CABLES SUBMARINOS, EXPROPIACIONES PARA -

LA PLAZA DEL TEATRO NACIONAL Y LA AVENIDA DEL 5 DE MAYO, 

A D Q U I S I C I Ó N DE EMBARCACIONES DE GUERRA, PAVIMENTACIÓN DE 

CALLES, CONDUCCIÓN DE AGUAS, SANEAMIENTO Y OBRAS M U N I C I -

PALES Y PAGO DE RÉDITOS VENCIDOS DEL FONDO PIADOSO DE -

LAS C A L I F O R N I A S , DE LA CANTIDAD AUTORIZADA, SE HABÍAN -

INVERTIDO HASTA EL 3 0 DE JUNIO DE 1 9 0 3 , 1 1 , 6 MILLONES DE 

PESOS. 

X I I . LAS OBRAS PUBL ICAS. 

A) EN 1 8 6 9 SE ORDENÓ LEVANTAR UN PLANO DE LA CIUDAD C A P I T A L , COMÍ SO-

NANDO PARA EL EFECTO A VARIOS INGENIEROS; EL PLANO, CONCLUIDO EN 

1 8 7 2 , CONTIENE EL PROYECTO DE NUEVAS CALLES Y AMPLIACIÓN DE OTRAS. 

EMPEZÓ EL ALUMBRADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, YA COMO SERVIC IO M U N I 

C I P A L E F E C T I V O , CON LA MECHA ALIMENTADA CON ACEITE DE NABO, CUAN-

DO EL CONDE DE REVILLAGIGEDO INAUGURÓ EL 4 DE A B R I L DE 1 7 9 0 , LOS 

1 . 1 2 8 FAROLES DE V I D R I O CON LÁMPARAS DE HOJALATA, SOSTENIDOS POR 

P I E S DE GALLO; ALUMBRADO QUE SE REFORZÓ HASTA CERCA DE 6 0 AÑOS -

DESPUÉS, EN 1 8 4 0 , CON 4 5 0 LÁMPARAS DE TREMENTINA, QUE DIERON LUZ 

L I M P I A , MÁS BLANCA Y MÁS INTENSA Y QUE FUERON AUMENTADAS A 1 , 0 0 0 

EN 1 8 6 5 . 

CUANDO FUE ALCALDE DE LA CIUDAD DE MÉXICO IGNACIO TRIGUEROS EN -

1 8 6 6 , LA CIUDAD ESTABA ALUMBRADA POR 2 . 1 0 2 LUCES DE GAS HIDRÓGENO. 



EL GAS DE ALUMBRADO SÓLO SE CONOCIÓ EN MÉXICO HASTA EL AÑO UE — 

1 8 6 9 . REPRESENTÓ UN GRAN ADELANTO QUE OPACÓ A LOS DOS SISTEMAS -

ANTERIORES, PERO EL ARCO VOLTAICO ESPERABA SU OPORTUNIDAD. 

1 ) FERROCARRILES. EN 1 8 5 6 , IGNACIO COMONFORT OTORGÓ CONCESIÓN PARA 

CONSTRUIR LA L Í N E A QUE U N I R Í A ACAPULCO CON CHILPANCINGO, OTRA QUE 

DARÍA COMUNICACIÓN A MONTERREY CON MATAMOROS; LA DE ANTÓN LLZARDO 

CON ACAPULCO, LA DE MÉXICO A TACUBAYA Y DOS V Í A S MÁS, AUTORIZADAS 

EN 1 8 5 7 , PARA COMUNICAR GUANAJUATO Y QUERÉTARO POR UN LADO Y GUA-

NAJUATO Y LA P I E D A D , POR EL OTRO. 

EN 1 8 7 5 , LOS FERROCARRILES MEXICANOS T E N Í A N UN DESARROLLO DE 5 7 8 

KILÓMETROS. 

2 ) TELÉGRAFOS. EN NOVIEMBRE DE 1 8 5 1 SE INAUGURÓ LA L Í N E A MÉXICO-NAU 

CALPAN; LA SEGUNDA SE INAUGURABA EN 1 8 5 2 , CON DINERO DE H E R M E N E -

GILDO V I L L A Y COSÍO, UNIENDO A GUANAJUATO Y MÉXICO. DESPUÉS VEN-

D R Í A LA L Í N E A DEL PUERTO DE SAN BLÁS - LEÓN - GUADALAJARA Y LA DE 

LEÓN- SAN L U I S - C D . V I C T O R I A . EN 1 8 6 5 HABÍA UNA L Í N E A PRIVADA DE 

VERACRUZ A TEHUACÁN, OTRA FUNCIONABA EN MATAMOROS (PROPIEDAD DE -

MANUEL P U I G ) S I N AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO. SE E X P I D I Ó UNA LEY -

GENERAL EN D IC IEMBRE DE 1 8 6 5 Y EN ELLA SE SANCIONÓ EL P R I N C I P I O 

DE QUE EL TELÉGRAFO CONSTITUÍA UN MONOPOLIO DE ESTADO, A PESAR -

DEL CUAL PODRÍAN ACORDARSE CONCESIONES A PARTICULARES PARA L Í N E A S 

DETERMINADAS. DURANTE EL GOBIERNO DE JUÁREZ SE TENDIERON ALGUNAS 

L Í N E A S PARA EL SERVICIO PÚBLICO Y M I L I T A R , PERO SIEMPRE EN FORMA 

PRECARIA, DEBIDO AL ESTADO DE GUERRA. 

CUANDO SE REESTABLECIÓ LA REPÚBLICA EN 1 8 6 7 , SE ELABORÓ UN PLAN -

MUY COMPLETO PARA TENDER UNA RED TELEGRÁFICA A LAS P R I N C I P A L E S RE 

GIONES DEL TERRITORIO NACIONAL. EN EL INFORME PRESIDENCIAL P R E -

SENTADO AL CONGRESO DE LA UNIÓN EN SEPTIEMBRE DE 1 8 7 0 , SE AFIRMA 

E X I S T Í A N EN ESE AÑO CUATRO L ÍNEAS PROPIEDAD DEL GOBIERNO: LA DE -

MÉXICO A LEÓN, POR 3UERÉTARO; LA DE QUERÉTARO A SAN L U I S , CON UN 

RAMAL DE DOLORES, HGO. , A GUANAJUATO; LA L Í N E A DE SAN L U I S A MATE 

HUALA, CON UN RAMAL DE S A L T I L L O A MONTERREY; Y LA L Í N E A DE S I S A L 

A MÉRIDA; CINCO SUBVENCIONES POR EL ERARIO FEDERAL; DOS CONSTRUI-

DAS POR LOS ESTADOS Y CINCO PERTENECIENTES A EMPRESAS P A R T I C U L A -

RES. TODAS ESTAS L ÍNEAS ESTABAN SERVIDAS POR 1 1 8 O F I C I N A S Y M E -

D Í A N 4 . 7 8 9 KILÓMETROS. 

EN EL AÑO DE 1 8 7 3 SE INSTALARON NUMEROSAS L Í N E A S , SOBRESALIENDO -

LAS DE TANCASQUENI A CD. V I C T O R I A , DE S A L T I L L O A PS. N S . , DE MORE-

L I A A GUADALAJARA, DE QUERÉTARO A JALPAN Y A CELAYA, DE OAXACA A 

SAN CRISTÓBAL Y DE AGUASCALIENTES A DIVERSOS S I T I O S , TODAS CON RA 

MALES INTERMEDIOS Y EN CONEXIÓN CON LA C A P I T A L DEL P A Í S . 

SEGÚN LA MEMORIA PRESENTADA ANTE EL CONGRESO EL 1 6 DE SEPTIEMBRE 

DE 1 8 7 3 , LAS L ÍNEAS TELEGRÁGICAS CONSTRUIDAS POR EL GOBIERNO SE -

EXTENDÍAN A 3 . 8 1 2 KILÓMETROS; LAS DE LOS ESTADOS A 8 7 1 Y LAS DE -

LAS EMPRESAS PARTICULARES A 2 . 1 7 9 , DANDO UN GRAN TOTAL DE 6 . 9 4 9 -

KILÓMETROS. 

3 ) OBRAS PORTUARIAS. EN 1 8 5 9 SE INSTALÓ EL FORO DE CAMPECHE; EN — 

1 8 6 6 EL DE XLCALANGO; EN 1 8 7 2 , EL FARO DE BENITO JUÁREZ, EN VERA-

CRUZ; EN 1 8 7 9 LOS DE MAZATLÁN Y FRONTERA; EN 1 8 8 3 EL DE TAMPICO; 

EN 1 8 8 6 EL DE CABO HARO, EN GUAYMAS; EN 1 8 8 8 LOS FAROS DE EL V I -

G Í A Y EL FORTÍN EN EL PUERTO DE ALVARADO; EN 1 8 8 9 EL DE COATZACO-

ALCOS; EN 1 8 9 2 EL DE PROGRESO; EN 1 8 9 3 EL DE LA I S L A DE ENMEDIO Y 

EL DE CELESTUM; EN 1 8 9 4 EL DE LA LUZ DE LA PUERTA DEL MUELLE DE -

VERACRUZ Y EL FARO DE LA I S L A DE S A C R I F I C O S ; EN 1 8 9 5 LOS FAROS DE 

LA I S L A DE LOBOS, TUXPAN, LA LUZ DE LA BARRA DE COATZACOALCOS Y -

EL FARO DE ACAPULCO; EN 1 8 9 6 SE INSTALÓ LA LUZ DE DIRECCIÓN DEL -

CANAL DE COATZACOALCOS, EL FARO DE MORROS DE SEYBAPLAYA Y EL DE -

S A L I N A CRUZ; EN 1 8 9 7 SE INSTALÓ EL FARO DE CHAMPOTÓN; EN 1 8 9 8 EL 

DE SANTIAGUILLO Y ARCOS Y EN 1 8 9 9 EL DE I S L A MUJERES. EN EL AÑO 

F ISCAL DE 1 8 9 9 Á 1 9 0 0 SE ILUMINARON LOS BAJOS DE LA SONDA DE CAM-

PECHE Y SE ENCENDIERON 7 FAROS EN LA COSTA ORIENTAL DE YUCATÁN. 

LA CANALIZACIÓN DEL PÁNUCO QUEDÓ CONCLUIDA EN EL AÑO DE 1 8 9 3 . — 

LOS PUERTOS DE ALVARADO, LAGUNA, FRONTERA, CAMPECHE Y PROGRESO TU 

VIERON MEJORAS EN MUELLES Y ALMACENES. 

4) ESCUELAS. LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENSEÑANZA ESTUVO A CARGO DE LA 

SECRETARÍA DE J U S T I C I A E INSTRUCCIÓN PÚBLICA HASTA P R I N C I P I O S DE 

ESTE S I G L O . CORRESPONDÍA A ESTA SECRETARÍA LA INSTRUCCIÓN P R I M A -

R I A , PREPARATORIA, PROFESIONAL Y ESPECIAL EN TODAS LAS ESCUELAS -

NACIONALES DEL D I S T R I T O FEDERAL Y TERRITORIOS Y EN LAS M U N I C I P A L I 

DADES LO CONCERNIENTE A LA DIRECCIÓN E INSPECCIÓN C I E N T Í F I C A DE -

LA ENSEÑANZA; LA ESCUELA DE BELLAS ARTES Y O F I C I O S ; EL CONSERVATO 

RIO NACIONAL DE MÚSICA; LAS ACADEMIAS Y SOCIEDADES C I E N T Í F I C A S , -

A R T Í S T I C A S Y L I T E R A R I A S Y LA EXPEDICIÓN DE T Í T U L O S PROFESIONALES. 
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EL CONGRESO HIEGIÉNICO-PEDAGÓGICO REUNIDO EN LA C A P I T A L DE LA NA-

CIÓN EN 1 8 8 2 , ESTABLECIÓ LAS BASES SOBRE LAS CUALES SE HABRIA DE 

ORGANIZAR EN EL FUTURO LA ENSEÑANZA P Ú B L I C A . 

EL 2 3 DE MAYO DE 1 8 8 8 SE PROMULGÓ LA LEY DE INSTRUCCIÓN OBL IGATO-

R I A , QUE FORMÓ LA BASE MÁS SÓLIDA PARA QUE EL GOBIERNO I N T E R V I N I E 

RA EN FORMA D E C I S I V A EN EL SOSTENIMIENTO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN. 

POCO DESPUÉS, EN 1 8 8 9 , SE CELEBRÓ EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 

INSTRUCCIÓN, QUE TUVO DOS PERÍODOS DE SESIONES, UNO DE NOVIEMBRE 

DE 1 8 8 9 A MAYO DE 1 8 9 0 Y OTRO DE ESE AÑO A FEBRERO DEL S IGUIENTE. 

SE ABRIERON NUEVAS ESCUELAS Y SE PROMOVIÓ EL AUMENTO DE LAS ÈSCUE 

LAS NOCTURNAS PARA ADULTOS, ELABORÁNDOSE UN REGLAMENTO QUE LAS D i 

V I D Í A EN SUPLEMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS; EN LAS PRIMERAS SE IM-

PARTÍA SOLAMENTE LA ENSEÑANZA ELEMENTAL A LOS INDIVIDUOS QUE NO -

LA HUBIESEN RECIBIDO EN LA EDAD ESCOLAR Y EN LAS SEGUNDAS SE DA-

BA ESA MISMA ENSEÑANZA CON MAYOR EXTENSIÓN Y SE ATENDÍA EN LO PO-

SIBLE A LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA. 

PARA PODER LLEVAR A CABO LA REFORMA ESCOLAR APROBADA, FUE I N D I S -

PENSABLE LA PREPARACIÓN C I E N T Í F I C A DE LOS EDUCADORES, POR LO QUE 

SE PROCEDIÓ A CREAR ESCUELAS NORMALES EN TODA LA REPÚBLICA. D E S -

PUÉS DE LA ESCUELA NORMAL DE VERACRUZ, EL MAESTRO RÉBSAMEN FUNDÓ 

LA ESCUELA NORMAL DE J A L A P A , BAJO LOS AUSPIC IOS DEL GOBIERNO DE -

LA ENT IDAD; PUEBLA CREÓ SU ESCUELA NORMAL EN 1 8 6 6 Y AL AÑO SIGUIEN 

TE I N I C I Ó SUS CURSOS LA ESCUELA NORMAL DE LA CD. DE MÉXICO; OTROS 

ESTADOS ESTABLECIERON SUS ESCUELAS NORMALES, SIENDO LAS MÁS CONO-

CIDAS LA DE OAXACA, YUCATÁN, COAHUILA , NUEVO LEÓN, J A L I S C O , GUANA 

JUATO, MÉXICO Y SAN L U I S P O T O S Í . 

EN MENOS DE 1 0 AÑOS, LAS 1 0 ESCUELAS QUE R E C I B I Ó EL GOBIERNO A U -

MENTARON A 1 1 3 . 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR TUVO COMO ESCUELA MÁS DESTACADA LA DE LA -

PREPARATORIA, BAJO LA DIRECCIÓN DEL M I S M Í S I M O DR. GABINO BARREDA. 

DESTACAN ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, U B I C A -

DOS EN LA C A P I T A L , LA ESCUELA NACIONAL DE JURISPRUDENCIA , LA DE -

M E D I C I N A , LA DE INGENIEROS, LA DE BELLAS ARTES, LA DE ARTES Y O F Í 

C I O S , LA DE AGRICULTURA Y LA DE COMERCIO Y A D M I N I S T R A C I Ó N . A D E -

MÁS, EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, LA B I B L I O T E C A NACIONAL, 

LA ESCUELA DE ARTE DE SAN CARLOS Y EL MUSEO NACIONAL. 

PARA EL AÑO DE 1 8 9 6 HABÍA EN LA REPÚBLICA 4 9 1 ESTABLECIMIENTOS -

SOSTENIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 9 . 0 0 9 ESTABLECIMIENTOS SOSTE-

NIDOS POR LOS ESTADOS Y M U N I C I P I O S Y 2 . 6 0 2 SOSTENIDOS POR PARTICU 

CULARES, LO QUE DA UN GRAN TOTAL DE 1 2 , 0 0 9 ESCUELAS, DE LAS C U A -

LES 1 1 MIL 6 9 4 ERAN DE ENSEÑANZA ELEMENTAL; LA MATRÍCULA TOTAL ERA 

DE 8 2 5 . 9 2 9 ALUMNOS INSCRITOS Y EL GASTO -CUBIERTO POR LOS TRES N I 

VELES DE GOBIERNO- SUMABA AL AÑO 6 MILLONES 8 7 6 M I L PESOS. 

TODO ESTO NO ERA MÁS QUE UN MÍNIMO ESFUERZO. SE ATENDÍA AL 17% -

DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR; LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR -

ESCUELA FUE DE 5 6 0 PESOS ANUALES EN PROMEDIO, CON UNA INSCRIPCIÓN 

MEDIA DE 67 ALUMNOS; LO QUE S I G N I F I C A QUE EL PERSONAL DE ESOS E S -

TABLECIMIENTOS SÓLO SE COMPONÍA DE UN PROFESOR, CON UN SUELDO DE 

3 0 PESOS MENSUALES, QUEDANDO EL RESTO DE 2 0 0 PESOS POR AÑO, PARA 

RENTA DE LOCAL Y OTROS GASTOS MENORES. 

TALES ERAN LAS CONDICIONES GENERALES DEL P A Í S , HASTA 1 9 1 0 , DESDE 

1 8 5 6 , Y AL ADVENIMIENTO DE LA REVOLUCIÓN. 

X I I I . EL DESARROLLO CULTURAL MEXICANO. ( 1 8 6 2 A 1 9 1 0 ) . 

A) EL RENACIMIENTO L I T E R A R I O DEL SIGLO X I X . A L CONSUMARSE EL T R I U N -

FO D E F I N I T I V O DEL PARTIDO L I B E R A L EN 1 8 6 7 SE I N I C I Ó UN F L O R E C I -

MIENTO L I T E R A R I O . LO ROMÁNTICO Y LO M Í S T I C O DEJARON EL PASO L I -

BRE A LA PRODUCCIÓN L Í R I C A DE UNA NUEVA GENERACIÓN INSPIRADA EN -

LA IDEOLOGÍA Y EN LOS ACONTECIEMIENTOS DE LA ÉPOCA. 

IGNACIO ALTAMIRANO, V ICENTE R I V A P A L A C I O , GUILLERMO PRIETO E IGNA 

c í o RAMÍREZ FUERON LOS REPRESENTATIVOS DE ESE MOVIMIENTO L I T E R A -

R I O . Su OBRA FUE UN REFLEJO DE LA ÉPOCA; EMPLEARON LAS ARMAS EN 

EL COMBATE, LA ORATORIA EN LA P O L Í T I C A Y SUS CONOCIMIENTOS EN LA 

DIPLOMACIA Y EN LOS PUESTOS PÚBLICOS. 

ALTAMIRANO R E I V I N D I C Ó , CON DON BENITO JUÁREZ, EL PRESTIGIO DE LA 

RAZA IND ÍGENA. COMO PATRIOTA, LUCHÓ CONTRÁ LA INTERVENCIÓN FRAN-

CESA Y EL I M P E R I O ; COMO ESCRITOR Y POETA, FUE EL MAESTRO Y GUÍA -

DE ESCRITORES QUE ENRIQUECIÓ LA L ITERATURA NACIONAL DURANTE LA -

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO X I X . 

SUS ARTÍCULOS Y CRÓNICAS QUEDARON IMPRESOS EN VARIOS PERIÓDICOS -

DE LA ÉPOCA; E S C R I B I Ó NOVELA, LEYENDAS Y MUCHAS OBRAS MAGISTRALES. 

B) EL MODERNISMO. AL F I N A L I Z A R EL SIGLO X I X , MANUEL GUTIÉRREZ N Á J E -

RA INTRODUJO LA L ITERATURA MODERNISTA EN NUESTRO P A Í S , CAUSANDO -
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EL CONGRESO HIEGIÉNICO-PEDAGÓGICO REUNIDO EN LA C A P I T A L DE LA NA-

CIÓN EN 1 8 8 2 , ESTABLECIÓ LAS BASES SOBRE LAS CUALES SE HABRIA DE 

ORGANIZAR EN EL FUTURO LA ENSEÑANZA P Ú B L I C A . 

EL 2 3 DE MAYO DE 1 8 8 8 SE PROMULGÓ LA LEY DE INSTRUCCIÓN OBL IGATO-

R I A , QUE FORMÓ LA BASE MÁS SÓLIDA PARA QUE EL GOBIERNO I N T E R V I N I E 

RA EN FORMA D E C I S I V A EN EL SOSTENIMIENTO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN. 

POCO DESPUÉS, EN 1 8 8 9 , SE CELEBRÓ EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 

INSTRUCCIÓN, QUE TUVO DOS PERÍODOS DE SESIONES, UNO DE NOVIEMBRE 

DE 1 8 8 9 A MAYO DE 1 8 9 0 Y OTRO DE ESE AÑO A FEBRERO DEL S IGUIENTE. 

SE ABRIERON NUEVAS ESCUELAS Y SE PROMOVIÓ EL AUMENTO DE LAS ÈSCUE 

LAS NOCTURNAS PARA ADULTOS, ELABORÁNDOSE UN REGLAMENTO QUE LAS D i 

V I D Í A EN SUPLEMENTARIAS Y COMPLEMENTARIAS; EN LAS PRIMERAS SE I M -

PARTÍA SOLAMENTE LA ENSEÑANZA ELEMENTAL A LOS IND IV IDUOS QUE NO -

LA HUBIESEN RECIB IDO EN LA EDAD ESCOLAR Y EN LAS SEGUNDAS SE D A -

BA ESA MISMA ENSEÑANZA CON MAYOR EXTENSIÓN Y SE ATENDÍA EN LO PO-

S I B L E A LA INSTRUCCIÓN T É C N I C A . 

PARA PODER LLEVAR A CABO LA REFORMA ESCOLAR APROBADA, FUE I N D I S -

PENSABLE LA PREPARACIÓN C I E N T Í F I C A DE LOS EDUCADORES, POR LO QUE 

SE PROCEDIÓ A CREAR ESCUELAS NORMALES EN TODA LA REPÚBLICA. D E S -

PUÉS DE LA ESCUELA NORMAL DE VERACRUZ, EL MAESTRO RÉBSAMEN FUNDÓ 

LA ESCUELA NORMAL DE J A L A P A , BAJO LOS AUSPIC IOS DEL GOBIERNO DE -

LA ENT IDAD; PUEBLA CREÓ SU ESCUELA NORMAL EN 1 8 6 6 Y AL AÑO SIGUIEN 

TE I N I C I Ó SUS CURSOS LA ESCUELA NORMAL DE LA CD. DE MÉXICO; OTROS 

ESTADOS ESTABLECIERON SUS ESCUELAS NORMALES, SIENDO LAS MÁS CONO-

CIDAS LA DE OAXACA, YUCATÁN, COAHUILA , NUEVO LEÓN, J A L I S C O , GUANA 

JUATO, MÉXICO Y SAN L U I S P O T O S Í . 

EN MENOS DE 1 0 AÑOS, LAS 1 0 ESCUELAS QUE R E C I B I Ó EL GOBIERNO A U -

MENTARON A 1 1 3 . 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR TUVO COMO ESCUELA MÁS DESTACADA LA DE LA -

PREPARATORIA, BAJO LA DIRECCIÓN DEL M I S M Í S I M O DR. GABINO BARREDA. 

DESTACAN ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, U B I C A -

DOS EN LA C A P I T A L , LA ESCUELA NACIONAL DE JURISPRUDENCIA , LA DE -

M E D I C I N A , LA DE INGENIEROS, LA DE BELLAS ARTES, LA DE ARTES Y O F Í 

C I O S , LA DE AGRICULTURA Y LA DE COMERCIO Y A D M I N I S T R A C I Ó N . A D E -

MÁS, EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, LA B I B L I O T E C A NACIONAL, 

LA ESCUELA DE ARTE DE SAN CARLOS Y EL MUSEO NACIONAL. 

PARA EL AÑO DE 1 8 9 6 HABÍA EN LA REPÚBLICA 4 9 1 ESTABLECIMIENTOS -

SOSTENIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, 9 . 0 0 9 ESTABLECIMIENTOS SOSTE-

NIDOS POR LOS ESTADOS Y M U N I C I P I O S Y 2 . 6 0 2 SOSTENIDOS POR PARTICU 

CULARES, LO QUE DA UN GRAN TOTAL DE 1 2 , 0 0 9 ESCUELAS, DE LAS C U A -

LES 1 1 MIL 6 9 4 ERAN DE ENSEÑANZA ELEMENTAL; LA MATRÍCULA TOTAL ERA 

DE 8 2 5 . 9 2 9 ALUMNOS INSCRITOS Y EL GASTO -CUBIERTO POR LOS TRES N I 

VELES DE GOBIERNO- SUMABA AL AÑO 6 MILLONES 8 7 6 M I L PESOS. 

TODO ESTO NO ERA MÁS QUE UN MÍNIMO ESFUERZO. SE ATENDÍA AL 17% -

DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR; LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR -

ESCUELA FUE DE 5 6 0 PESOS ANUALES EN PROMEDIO, CON UNA INSCRIPCIÓN 

MEDIA DE 67 ALUMNOS; LO QUE S I G N I F I C A QUE EL PERSONAL DE ESOS E S -

TABLECIMIENTOS SÓLO SE COMPONÍA DE UN PROFESOR, CON UN SUELDO DE 

3 0 PESOS MENSUALES, QUEDANDO EL RESTO DE 2 0 0 PESOS POR AÑO, PARA 

RENTA DE LOCAL Y OTROS GASTOS MENORES. 

TALES ERAN LAS CONDICIONES GENERALES DEL P A Í S , HASTA 1 9 1 0 , DESDE 

1 8 5 6 , Y AL ADVENIMIENTO DE LA REVOLUCIÓN. 

X I I I . EL DESARROLLO CULTURAL MEXICANO. ( 1 8 6 2 A 1 9 1 0 ) . 

A) EL RENACIMIENTO L I T E R A R I O DEL SIGLO X I X . A L CONSUMARSE EL T R I U N -

FO D E F I N I T I V O DEL PARTIDO L I B E R A L EN 1 8 6 7 SE I N I C I Ó UN F L O R E C I -

MIENTO L I T E R A R I O . LO ROMÁNTICO Y LO M Í S T I C O DEJARON EL PASO L I -

BRE A LA PRODUCCIÓN L Í R I C A DE UNA NUEVA GENERACIÓN INSPIRADA EN -

LA IDEOLOGÍA Y EN LOS ACONTECIEMIENTOS DE LA ÉPOCA. 

IGNACIO ALTAMIRANO, V ICENTE R I V A P A L A C I O , GUILLERMO PRIETO E IGNA 

c í o RAMÍREZ FUERON LOS REPRESENTATIVOS DE ESE MOVIMIENTO L I T E R A -

R I O . Su OBRA FUE UN REFLEJO DE LA ÉPOCA; EMPLEARON LAS ARMAS EN 

EL COMBATE, LA ORATORIA EN LA P O L Í T I C A Y SUS CONOCIMIENTOS EN LA 

DIPLOMACIA Y EN LOS PUESTOS PÚBLICOS. 

ALTAMIRANO R E I V I N D I C Ó , CON DON BENITO JUÁREZ, EL PRESTIGIO DE LA 

RAZA IND ÍGENA. COMO PATRIOTA, LUCHÓ CONTRA LA INTERVENCIÓN FRAN-

CESA Y EL I M P E R I O ; COMO ESCRITOR Y POETA, FUE EL MAESTRO Y GUÍA -

DE ESCRITORES QUE ENRIQUECIÓ LA L ITERATURA NACIONAL DURANTE LA -

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO X I X . 

SUS ARTÍCULOS Y CRÓNICAS QUEDARON IMPRESOS EN VARIOS PERIÓDICOS -

DE LA ÉPOCA; E S C R I B I Ó NOVELA, LEYENDAS Y MUCHAS OBRAS MAGISTRALES. 

B) EL MODERNISMO. AL F I N A L I Z A R EL SIGLO X I X , MANUEL GUTIÉRREZ N Á J E -

RA INTRODUJO LA L ITERATURA MODERNISTA EN NUESTRO P A Í S , CAUSANDO -



UNA VERDADERA REVOLUCIÓN L I T E R A R I A ENTRE LOS POETAS Y PROSISTAS -

DE LA ÉPOCA QUE, HUYENDO DEL ACADEMISMO F R Í O , SUPERAN EL ROMANTI-

CISMO Y LO TRANSFORMAN EN COSA NUEVA. 

ESTE MOVIMIENTO INTRODUJO LA INFLUENCIA FRANCESA EN LA L ITERATURA 

MEXICANA. EN LA REVISTA A Z U L , FUNDADA POR GUTIÉRREZ NÁJERA (1893) 

Y MÁS TARDE EN LA REVISTA MODERNA CREADA POR AMADO ÑERVO ( 1 8 9 9 ) , 

ESCRIBIERON LOS LITERATOS REPRESENTANTES DE ESTA CORRIENTE. 

PERO, EN GENERAL, LA OBRA DE ESTOS AUTORES CARECIÓ DE UN FONDO SO-

C I A L Y DE UN E S P Í R I T U MEXICANO, REPRESENTANDO EN REALIDAD UNA L I -

TERATURA SELECTA PARA RECREO DE LAS ARISTOCRACIAS INTELECTUALES, 

MAS NO PARA EL PUEBLO. 

EN ELLA SE DIERON A CONOCER Y SE CONSAGRARON MUCHAS P E R S O N A L I D A -

DES L I T E R A R I A S , COMO LOS POETAS L U I S G. U R B I N A , SALVADOR D Í A Z M I -

RÓN, MANUEL JOSÉ OTHÓN Y OTROS QUE BRILLARON EN EL CAMPO I N T E L E C -

TUAL A PARTIR DE 1 8 9 0 . 

EN LA PROSA, EL REALISMO SUSTITUYE AL ROMANTICISMO, ANALIZANDO A 

SUS PERSONAJES Y LA V I D A EN TODOS SUS ASPECTOS. SUS PRIMEROS RE-

PRESENTANTES FUERON JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y ROJAS CON SU NARRACIÓN 

LA PARCELA, HERIBERTO F R Í A S CON SU NOVELA TOMÓCHIC Y E M I L I O RABA 

SA AUTOR DE LA BOLA Y EL CUARTO PODER, QUE TRATAN PROBLEMAS SOCIA 

LES DE LE ÉPOCA. 

EL NATURALISMO DE ORIGEN FRANCÉS, ESTÁ REPRESENTADO EN NUESTRA L I 

TERATURA POR DON FEDERICO GAMBOA CON SUS NOVELAS SANTA, LA LLAGA 

Y SU DRAMA LA VENGANZA DE LA GLEBA. 

EL COSTUMBRISMO TU VO UN GENIAL EXPOSITOR EN ANGEL DE CAMPO ( M I -

CROS) EN CUYOS ENSAYOS PINTABA EL DOLOR DE LOS MISERABLES Y DE -

LOS ENFERMOS. 

C) EL AFRANCESAMIENTO DE LA CULTURA. EN GENERAL, MÉXICO Y LOS I N T E -

LECTUALES PORFIR ISTAS CAYERON EN EL AFRANCESAMIENTO. DE FRANCIA 

VENÍAN LOS TEXTOS DE LAS ESCUELAS SUPERIORES, A S Í COMO LAS R E V I S -

TAS Y L IBROS DE C I E N C I A Y ARTE QUE ERAN MÁS LEÍDOS EN MÉXICO Y -

QUE T R A Í A N AL P A Í S LAS CORRIENTES CULTURALES DE EUROPA. 

FUE LA FALTA DE UNA CULTURA PROPIA LO QUE ENGENDRÓ EL EXTRANJERIS 

MO EN NUESTRA CULTURA, AL DESECHAR LA CORRIENTE CLÁSICA Y ESCOLÁS 

T I C A QUE HABÍA PREDOMINADO EN MÉXICO DURANTE LOS SIGLOS DE LA CO-

L O N I A . 

LA TENDENCIA EUROPEIZANTE PREDOMINÓ TAMBIÉN EN LAS ARTES, EN LAS 

QUE SE EXPRESÓ EL NUEVO SENTIDO DE LA V I D A EN LA ESTÉTICA NEOCLÁ-

SICA CON INFLUENCIA ROMÁTICA, POR COMPLETO AJENAS A LA EXPRESIÓN 

POPULAR, 

NO FUE SINO HASTA F INES DEL SIGLO X I X Y P R I N C I P I O S DEL XX CUANDO-

EMPEZO A DESPERTAR UNA NUEVA CONCIENCIA , QUE ANUNCIABA YA LA PRÓ-

XIMA TRANSFORMACIÓN SOCIAL E IDEOLÓGICA DEL P A Í S . 

D) INFLUENCIA DEL P O S I T I V I S M O . DURANTE LA ÉPOCA P O R F I R I S T A , LA F I L O 

SOFÍA DEL P O S I T I V I S M O EJERCIÓ PROFUNDA INFLUENCIA EN LA V I D A CUL-

TURAL DEL P A Í S . ESTE SISTEMA F I L O S Ó F I C O , FUNDADO EN EL MÉTODO EX 

PERIMENTAL, FUE SOSTENIDO EN EUROPA POR AUGUSTO COMTE, Y LO INTRO 

DUJO EN MÉXCIO EL DOCTOR GABINO BARREDA. 

BAJO SU INFLUJO SE ORGANIZARON LA ESCUELA PREPARATORIA Y LOS ESTU 

DIOS SUPERIORES, QUE FORMARON LAS NUEVAS GENERACIONES INTELECTUA-
L E S . 

EL P O S I T I V I S M O INFLUYÓ TAMBIÉN EN LA INVESTIGACIÓN H ISTÓRICA APLJL 

CANDO NUEVOS MÉTODOS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO. SUS PRIMEROS REPRE 

SENTANTES SON DON JOAQUÍN GARCÍA IZCABALETA Y DON FRANCISCO DEL -

PASO Y TRONCOSO. 

E) DON IGNACIO BARANDA Y LA INSTRUCCIÓN P Ú B L I C A . DON IGNACIO BARAN-

DA Y DON JUSTO SIERRA FUERON LOS DOS GRANDES DIRECTORES DE LA EDU 

CACIÓN PÚBLICA DURANTE LA ÉPOCA P O R F I R I S T A . 

EN LOS AÑOS 1 8 8 9 Y 1 8 9 0 , SIENDO BARANDA MINISTRO DE J U S T I C I A E -

INSTRUCCIÓN P Ú B L I C A , SE REUNIÓ EN MÉXICO EL PRIMER CONGRESO NACIÓ 

NAL DE EDUCACIÓN CON EL OBJETO DE UNIF ICAR LOS MÉTODOS DE ENSEÑAN 

ZA EN TODA LA REPÚBL ICA, HABIENDO TRATADO LOS PRINCIPALES PROBLE-

MAS PEDAGÓGICOS Y REEMPLAZANDO LAS V I E J A S TEORÍAS EDUCATIVAS. 

PARA SATISFACER LA NECESIDAD DE MAESTROS B I E N PREPARADOS, EN 1 8 8 7 

SE FUNDÓ LA ESCUELA NORMAL PARA PROFESORES, Y EN 1 8 9 0 LA NORMAL -

PARA PROFESORAS. TODOS ESTOS ACONTECIMIENTOS MARCAN EL P R I N C I P I O 

DE UNA NUEVA ERA PARA LA ESCUELA MEXICANA. 

F> LA SECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN P Ú B L I C A . LA LEY DE ENSEÑANZA NACIÓN 

A L , ELABORADA POR DON GABINO BARREDA Y PROMULGADA POR JUÁREZ EN -

1 8 6 7 , NO ABARCÓ LA ESCUELA P R I M A R I A , PUES LAS ESCUELAS DE ESTE T I 



PO, LLAMADAS M U N I C I P A L E S , DEPENDÍAN DE LOS AYUNTAMIENTOS, A^EXCEP 

CIÓN DE S I E T E CONSIDERADAS NACIONALES, QUE DEPENDÍAN DE LA SECRE-

T A R Í A DE J U S T I C I A E INSTRUCCIÓN P Ú B L I C A . 

EN 1 8 87 SE APROBÓ LA LEY QUE DECLARÓ OBLIGATORIA LA INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA ELEMENTAL EN EL D I S T R I T O Y TERRITORIOS FEDERALES, Y EN -

1 8 9 6 SE CREÓ LA D IRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN P R I M A R I A PARA -

ATENDER A LAS ESCUELAS M U N I C I P A L E S , QUE PASARON A CARGO DE LA F E -

DERACIÓN. 

PERO AL AUMENTAR LOS ASUNTOS DEL RAMO EDUCATIVO SE DECRETÓ LA FUN 

DACIÓN DE UNA SUBSECRETARÍA, DENTRO DEL M I N I S T E R I O DE J U S T I C I A , 

PARA ATENDER LOS ASUNTOS DE LA INSTRUCCIÓN PÚBL ICA FEDERAL ( 1 9 0 1 ) , 

DE LA CUAL SE ENCARGÓ EL L ICENCIADO JUSTO S I E R R A . 

POR F I N , EL 1 6 DE MAYO DE 1 9 0 5 SE FUNDÓ LA NUEVA SECRETARÍA DE -

INSTRUCCIÓN PÚBL ICA Y BELLAS ARTES, DE LA QUE FUE T I T U L A R EL M I S -

MO JUSTO S I E R R A , CONSAGRÁNDOSE ENTONCES UNA ESPECIAL ATENCIÓN A -

LAS ESCUELAS P R I M A R I A S . 

G) DON JUSTO S I E R R A . DON JUSTO SIERRA FUE LA FIGURA MÁS AVANZADA DEL 

PORFIRISMO EN MATERIA DE EDUCACIÓN P Ú B L I C A . COMO TODOS LOS PENSA 

DORES DE SU GENERACIÓN, SE INCL INABA MÁS AL LADO DE LAS IDEAS EU-

ROPEAS QUE DE LAS AMERICANAS; PERO TUVO UNA CLARA IDEA DE LA OBRA 

EDUCATIVA AL PROCLAMAR LA NECESIDAD DE LAS EDUCACIÓN DEL PUEBLO. 

DENTRO DEL PORFIRISMO ACTUÓ COMO UN FERVIENTE REVOLUCIONARIO, CO-

MO REPRESENTATIVO DEL V I E J O SECTOR L I B E R A L , QUE VALIÉNDOSE DE LA 

ESCUELA Y EL L IBRO AGITÓ LAS CONCIENCIAS Y PREPARÓ LA REVOLUCION 

DE UN PUEBLO QUE T E N Í A HAMBRE Y SED DE J U S T I C I A , COMO AFIRMA EL -

MISMO S I E R R A . 

DON JUSTO RECOMENDÓ EL L A I C I S M O , TRATÓ DE CONSTRUIR SOBRE BASES -

C I E N T Í F I C A S LA EDUCACIÓN NACIONAL Y , DESTERRANDO LA V I E J A ESCUELA 

LANCASTERIANA, DEJÓ PASO L I B R E A LA MODERNA. 

FUE UN GRAN MAESTRO, L I T E R A T O , POETA, HISTORIADOR Y F ILÓSOFO. 

H) FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL. SIENDO MINISTRO DE INSTRUC 

CIÓN P Ú B L I C A , DON JUSTO SIERRA TRABAJÓ ASIDUAMENTE PARA REESTABLE 

CER EN 1 9 1 0 LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÉXICO, QUE H A B Í A SIDO — 

CLAUSURADA BAJO EL GOBIERNO DE M A X I M I L I A N O EN 1 8 6 5 . 

LA FUNDACIÓN«DE LA UNIVERSIDAD FUE S I N DUDA LA OBRA MÁS IMPORTAN-

TE DEL PORFIRISMO EN EL ORDEN INTELECTUAL. A SU INAUGURACIÓN — 

ASISTIERON REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES DE EUROPA Y DE LOS 

ESTADOS UNIDOS. 

I ) ESTADO DE LA INSTRUCCIÓN P Ú B L I C A . PERO A PESAR DE LOS ADELANTOS 

LOGRADOS, LA INSTRUCCIÓN PÚBL ICA EN MÉXICO FUE EXCLUSIVA DE LAS -

CLASES P R I V I L E G I A D A S ; PARA EL PUEBLO DE LOS CAMPOS FUE UN A R T Í C U -

LO DE LUJO, PUES EL 70% DE LA POBLACIÓN MEXICANA ERA ANALFABETA. 

JUÁREZ LLEGÓ A CREAR 5 , 8 0 0 ESCUELAS Y OBLIGÓ A LOS PARTICULARES -

(HACENDADOS E INDUSTRIALES) A CREAR OTRAS 2 , 0 0 0 . EL GOBIERNO DE 

D Í A Z , DESPUÉS DE UNA LARGA DICTADURA, SÓLO LLEGÓ A TENER 9 , 5 0 0 ES 

CUELAS PRIMARIAS EN 1 9 0 7 , EN CENTROS URBANOS MIENTRAS EL ANALFABE 

TISMO REINABA POR COMPLETO EN EL CAMPO. 

J) PROGRESO MATERIAL . LA DICTADURA PORFIR ISTA SE PREOCUPÓ POR EL -

EMBELLECIMIENTO DE LAS CIUDADES Y TAMBIÉN POR LA CONSTRUCCIÓN DE 

SOBERBIOS E D I F I C I O S , MIENTRAS EL CAMPO Y LAS POBLACIONES I N D Í G E -

NAS PERMANECÍAN EN EL MÁS COMPLETO ABANDONO. 

ENTRE LAS OBRAS MATERIALES DEL PORFIRISMO DEBEMOS MENCIONAR EL -

ACONDICIONAMIENTO DE LOS PUERTOS DE TAMPICO Y VERACRUZ, GUAYMAS Y 

MAZATLÁN; EL RIEGO DE LA REGIÓN LAGUNERA; LA INSTALACIÓN DE GRAN-

DES PLANTAS DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA COMO LA DE NECAXA, Y OTRAS 

OBRAS DE IMPORTANCIA EN D I S T I N T A S CIUDADES DEL P A Í S . 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA CREACIÓN E INST ITUCIONES DE B E N E F I C I E N 

C Í A , COMO LA ESCUELA DE CIEGOS, LA DE SORDOMUDOS, LA CORRECCIONAL, 

EL MANICOMIO GENERAL; LA CONSTRUCCIÓN DE LOS E D I F I C I O S DE CORREOS, 

DE COMUNICACIONES Y OTROS MUCHOS PARA ESCUELAS Y , F INALMENTE, LA 

I N I C I A C I Ó N DEL FASTUOSO PALACIO DE BELLAS ARTES Y DEL PALACIO L E -

G I S L A T I V O , HOY CONVERTIDO EN MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN. 

LA AFLUENCIA DE CAPITALES EXTRANJEROS PARA LA EXPLOTACIÓN DE NUES 

TRAS RIQUEZAS NATURALES TRAJO COMO RESULTADO EL CRECIMIENTO Y MO-

DERNIZACIÓN DE LAS GRANDES CIUDADES DEL P A Í S , CONTÁNDOSE ENTRE -

LAS P R I N C I P A L E S QUE SE TRANSFORMARON LAS DE MÉXICO, PUEBLA, SAN -

L U I S P O T O S Í , GUADALAJARA, MONTERREY Y OTRAS EN MENOR GRADO. 

TODO ESTO HA HECHO QUE EL TÉRMINO PORFIRIATO S IRVA PARA I D E N T I F I -



CAR UNA ÉPOCA DE NUESTRA H I S T O R I A EN QUE SE COMBINAN IDEAS FTOLÍTI 

CAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES CONSERVADORAS, CON UN GOBIERNO T O T A L I -

TARIO Y UN GRAN APARATO DE OBRAS PÚBLICAS DE ORNATO, MÁS QUE DE -

BENEFIC IO DEL PUEBLO. 

K) EL CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA. PARA CELEBRAR DIGNAMENTE EL -

PRIMER CENTENARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA ( 1 9 1 0 ) , EL GOBIERNO -

DEL GENERAL D Í A Z ORGANIZÓ UNA SERIE DE FESTEJOS PARA PONER DE MA-

N I F I E S T O EL ESTADO DE ADELANTO Y LA CULTURA DEL P A Í S . 

AL EFECTO I N V I T Ó A DIGNATARIOS DE TODO EL MUNDO A QUE V I N I E S E N A -

COMPROBAR EL ADELANTO MATERIAL DE MÉXICO EN FERROCARRILES, S I S T E -

MAS DE R IEGO, IMPONENTES E D I F I C I O S PÚBLICOS Y MANSIONES S E Ñ O R I A -

LES DE ESTILO EUROPEO. 

FUE AS Í COMO EL MUNDO C I V I L I Z A D O PUDO CONTEMPLAR NUESTRA GRAN — 

F I E S T A CENTENARIA, EN MEDIO DE UN APARATO M I L I T A R Y P O L Í T I C O DE -

OSTENTACIÓN Y DERROCHE, CAUSANDO ASOMBRO LOS PROGRESOS ALCANZADOS 

POR UN PUEBLO JOVEN EN MEDIO DE TANTAS V I C I S I T U D E S P O L Í T I C A S . 

S I N EMBARGO, EN EL SENO DE LAS CLASES POPULARES SE ABRIGABA YA UN 

PROFUNDO MALESTAR, QUE CONTRASTABA CON LA OSTENTOSA EXPOSICIÓN DE 

LOS ADELANTOS MATERIALES QUE LA REPÚBLICA HABÍA LOGRADO EN LOS ÚL 

TIMOS TREINTA AÑOS. 

S I N O P S I S CULTURAL 

( 1 8 5 6 - 1 9 1 0 ) 

LA PAZ PORFIR IANA PERMIT IÓ UN FLORECIMIENTO GENERAL, PRECARIO POR 

LO ENDEBLE DE SU BASE P O L Í T I C A Y , EN ALGUNOS RESPECTOS, P R E P A R A -

CIÓN DE LA REVOLUCIÓN SUBSIGUIENTE. 

J A I G L E S I A . A PESAR DEL MEDIO HOSTIL QUE PREDOMINÓ DESDE 1 8 6 7 Y 

DE LA ANTERIOR PERSECUCIÓN QUE LA DESPOJÓ DE SUS B I E N E S Y LA MUTJL 

LÓ EN SUS MIEMBROS, LA I G L E S I A SE M U L T I P L I C Ó FECUNDAMENTE EN NUE-

VAS D I Ó C E S I S Y PARROQUIAS, EN UN CLERO NUMEROSO Y EN NUEVAS FLORA 

CIONES DE RELIGIOSOS Y R E L I G I O S A S . 

IMPORTANTES FUERON TAMBIÉN AS Í LOS CONGRESOS CATÓLICOS DE PUEBLA 

( 1 9 0 3 ) , MQRELIA ( 1 9 0 4 ) , GUADALAJARA ( 1 9 0 6 ) Y OAXACA ( 1 9 0 9 ) , QUE D I 

FUNDIERON LAS IDEAS CATÓLICAS SOCIALES DE LA E N C Í C L I C A DE LEÓN -

X I I I Y FORMARON EL NÚCLEO DE HOMBRES DE ACCIÓN DEL QUE SAL IÓ EL -

PARTIDO CATÓLICO NACIONAL; COMO LOS EMINENTEMENTE PRÁCTICOS CONGRE 

SOS AGRÍCOLAS DT TULANCINGO ( 1 9 0 4 ) Y ZAMORA ( 1 9 0 6 ) , QUE A I N I C I A T J . 

VA DEL SR. MORA Y DEL R Í O , ESTUDIARON Y MEJORARON LAS CONDICIONES 

DE LOS CAMPESINOS DE ESAS D I Ó C E S I S . ESA OBRA CONTINUÓ EN LAS SEMA 

ÑAS CATÓLICO-SOCIALES AGRÍCOLAS DE LEÓN ( 1 9 0 8 ) , MÉXICO ( 1 9 1 0 Y — 

1 9 1 1 ) Y ZACATECAS ( 1 9 1 2 ) , Y EN LAS D IETAS DE LA CONFEDERACIÓN N A -

CIONAL DE CÍRCULOS CATÓLICOS DE OBREROS EN ZAMORA ( 1 9 0 6 ) FUE LA -

PRIMERA EN PROPONER EL SALARIO F A M I L I A R , LA CONSTRUCCIÓN DE HABITA 

CIONES PARA LOS POBRES Y LA FORMACIÓN DE PEQUEÑOS CAPITALES PARA -

LOS MISMOS. 

CONFORME A LA LEY DE 2 DE D IC IEMBRE DE 1 8 6 7 , QUE IMPLANTÓ EL MÉTO 

DO EDUCATIVO INDICADO POR D . GABINO BARREDA ( M . 1 8 8 1 ) , LA ENSEÑANZA 

O F I C I A L FUE L A I C A Y P O S I T I V I S T A : SUPRIMIÓ EL ESTUDIO DE LA R E L I -

GIÓN Y DE LAS LETRAS, Y LO SUBSTITUYÓ POR EL DE LAS C I E N C I A S . 

EN L ITERATURA LA PRODUCCIÓN ES MUY COPIOSA. A LOS POETAS LLAMADOS 

"POST-ROMÁNTICOS" - E L GENIAL MANUEL ACUÑA ( M . 1 8 7 3 ) , EL APACIBLE RO 

SAS MORENO ( M . 1 8 8 3 ) , EL HOGAREÑO JUAN DE D I O S PEZA ( M . 1 9 1 0 ) , EL v o 

LUPTUOSO MANUEL M. FLORES ( M . 1 8 8 5 ) Y EL POPULAR ROMANCERO G U I L L E R -

MO PRIETO ( M . 1 8 9 7 ) - SIGUEN EL GRUPO D I S T I N G U I D O DE LOS CLÁSICOS -

-MONTES DE OCA, HELENISTA ( M . 1 9 2 1 ) , Y PAGAZA, V I R G I L I A N O ( M . 1 9 1 8 ) -

Y EL DE LOS MODERNISTAS -GUTIÉRREZ NÁJERA, EL POETA CON EL DON DE 

" L A G R A C I A " ( M . 1 8 9 5 ) , MANUEL J . OTHÓN, CANTOR DE LA NATURALEZA (M. 

1 9 0 6 ) ; SALVADOR D Í A Z MIRÓN, TROQUELADOR DE POESÍA DE GRAN FUERZA -

(M . 1 9 2 8 ) , Y AMADO ÑERVO, EL POETA DEL SENTIMENTALISMO MODERNO - -

( M . 1 9 1 9 ) . 

LA NOVELA COSTUMBRISTA MEXICANA SUPERA A LA ANTERIOR CON "LOS BAN-

DIDOS DE RÍO F R Í O " ( 1 8 8 8 ) DE MANUEL PAYNO ( M . 1 8 9 4 ) . Y EL CUENTO A 

SUS PREDECESORES CON LOS DE ANGEL CAMPO ( M . 1 9 0 8 ) . EN LA ORATORIA 

SE SEÑALAN JESÚS URETA POR SU ARRASTRE ( M . 1 9 2 0 ) , FRANCISCO M. DE -

OLAGUÍBEL POR SU ELEGANCIA ( M . 1 9 2 4 ) Y JOSÉ M. LOZANO Y QUERIDO - -

MOHENO POR SUS RESPECTIVOS AT IC ISMO E IRONÍA (M.AMBOS 1 9 3 3 ) . 

LAS OBRAS DE H I S T O R I A FUERON TAMBIÉN ABUNDANTES, AS Í LAS DE H I S T O -

R I A PROPIAMENTE D I C H A , COMO LAS DE ACOPIO Y PUBLICACIÓN DE MATERIA 

LES. ENTRE LAS MÁS NOTABLES PUEDEN CITARSE LA " H I S T O R I A ANTIGUA Y 

DE LA CONQUISTA DE MÉXICO" ( 1 8 8 0 ) DE D . MANUEL OROZCC Y BERRA (M. 

1 8 8 1 ) Y EL "DON FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA ( 1 8 8 1 ) DE D . JOAQUÍN GARCÍA 

IZCABALCETA ( M . 1 8 9 4 ) . ESTE PUBLICÓ ADEMÁS SU MAGNÍF ICA " B I B L I O G R A 



F Í A MEXICANA DEL SIGLO X V I " ( 1 8 8 6 ) , JUNTO A LA CUAL HAY QUE M E N -

CIONAR LA DEL SIGLO X V I I DE D . V ICENTE DE P . ANDRADE ( M . 1 9 1 5 ) Y -

LA DEL SIGLO X V I I I DEL DR. NICOLÁS LEÓN ( M . 1 9 2 9 ) . 

POR S U E S T I L O ÚNICO, B R I L L A N T E , PARADÓJICO Y AUDAZ SE D I S T I N G U I Ó 

EN SUS NUMEROSAS OBRAS Y PRINCIPALMENTE EN "JUÁREZ Y L A S ' R E V O L U -

CIONES DE AYUTLA Y REFORMA" ( 1 9 0 5 ) Y " E L VERDADERO JUÁREZ Y LA -

VERDAD SOBRE LA INTERVENCIÓN Y EL I M P E R I O " ( 1 9 0 4 ) , D . FRANCISCO 

BULNES ( M . 1 9 2 4 ) . EN LA INTERPRETACIÓN HISTÓRICA SON CÉLEBRES LAS 

OBRAS DE D . E M I L I O RABASA ( M . 1 9 3 0 ) " L A CONSTITUCIÓN Y LA D I C T A D U -

RA" ( 1 9 1 2 ) Y " L A EVOLUCIÓN H I S T Ó R I C A DE MÉXICO" ( 1 9 2 0 ) . 

L o s PERIÓDICOS SE MULTIPL ICARON PROFUSAMENTE. YA EN 1 8 9 2 HABÍA -

V E I N T E D I A R I O S EN LA C A P I T A L INTRODUCTOR DEL PERIODISMO MODERNO, 

QUE DA PRIMORDIAL IMPORTANCIA A LAS NOTIC IAS Y SECUNDARIA A LOS -

E D I T O R I A L E S , FUE EL IMPARCIAL ( 1 8 9 6 - 1 9 1 4 ) DE D. RAFAEL REYES S P Í N 

DOLA, QUE ERA SOSTENIDO POR EL GOBIERNO Y SE VENDÍA A CENTAVO. -

LOS DE MAYOR CIRCULACIÓN ENTRE LOS INDEPENDIENTES ERAN EL D I A R I O 

DEL HOGAR ( 1 8 8 1 - 1 9 1 2 ) , L I B E R A L , DE D . FILOMENO MATA, Y EL TIEMPO 

( 1 8 8 3 - 1 9 1 2 ) , CATÓLICO, DE D. VICTORIANO AGÜEROS. ESTE FUE EL PRJL 

MER D I A R I O QUE TUVO E D I F I C I O PROPIO. POSTERIORMENTE APARECIÓ EL 

P A Í S ( 1 8 9 9 - 1 9 1 4 ) , TAMBIÉN CATÓLICO, DE I . T R I N I D A D SÁNCHEZ SANTOS, 

QUE SE COLOCÓ EN PRIMERA L Í N E A POR SUS FORMIDABLES EDITORIALES A -

LOS COMIENZOS DE LA REVOLUCIÓN Y TUVO UN T I R O DE 2 5 0 , 0 0 0 EJEMPLA-

RES, SUPERIOR AL DE TODOS LOS PERIÓDICOS MEXICANOS DE ENTONCES Y 

DE AHORA. EN EL MUNDO L I T E R A R I O DESCOLLARON LA REVISTA AZUL 0 8 9 4 

9 6 ) Y LA REVISTA MODERNA ( 1 8 9 8 ) , REDACTADA POR LOS MÁS CÉLEBRES -

LITERATOS DE ESOS AÑOS. DE GRANDE ALCANCE P O L Í T I C O FUE LA R E V I S -

TA DE CARICATURAS MULTICOLOR ( 1 9 1 1 - 1 4 ) , PUBLICADA POR MARIO VICTO 

R I A . 

EL MOVIMIENTO F ILOSÓFICO P O S I T I V I S T A ESTUVO REPRESENTADO ENTRE NO 

SOTROS POR GABINO BARREDA ( M . 1 8 8 1 ) , SU FERVIENTE INTRODUCTOR, Y -

PORFIR IO PARRA ( M . 1 9 1 2 ) , AUTOR DE "S ISTEMA DE LÓGICA INDUCTIVA Y 

DEDUCTIVA. ( 1 9 0 3 ) , EL ESCOLÁSTICO, POR EL CANÓNIGO DE GUADALAJARA 

D . AGUSTÍN DE LA ROSA ( M . 1 9 0 7 ) , T E Ó L O G O , FILÓSOFO Y C I E N T Í F I C O . 

D . ANTONIO DEL CASTILLO ( M . 1 8 9 5 ) , INGENIERO Y GEÓLOGO MUY ESTIMADO 

EN MÉXICO Y EN EL EXTRANJERO, DESCUBRIÓ TRES NUEVAS ESPECIES MINE 

RALES: LA GUANJUATITA ( 1 8 7 3 ) , LA L I V I N G S T I O N I A ( 1 8 7 4 ) Y LA GUADAL 

CAZARITA . OTRO NOTABLE GEÓLOGO FUE D . MARIANO BARCENA ( M . 1 8 9 9 ) , 

QUIEN H I Z O - A SU VEZ VARIOS DESCUBRIMIENTOS EN MINERALOGÍA , PALE-

ONTOLOGÍA Y BOTÁNICA, Y PUBLICÓ MUCHÍSIMOS ESTUDIOS DE SU E S P E -

C I A L I D A D . COMO BOTÁNICOS SE SEÑALARON D . JOSÉ N. ROVIROSA (M. -

1 9 0 1 ) Y D . MANUEL M. V I L L A D A ( M . 1 9 2 4 ) : AL PRIMERO LE FUE LEVANTA 

DA UNA ESTATUA EN L E I P Z I G . 

E S P E C I A L I S T A EN OBSTETRICIA Y GRAN CIRUJANO, QUE INTRODUJO EN MÉ-

XICO LA RASPA UTERINA DE RÉCAMIER Y QUIEN EMPLEÓ PRIMERO EL CLO-

ROFORMO EN LAS OPERACIONES QUIRÚRGICAS FUE EL DR. PABLO MARTÍNEZ 

DEL R í o ( M . 1 8 8 2 ) . EL DR. RAFAEL LUCIO ( M . 1 8 8 6 ) SE D I S T I N G U I Ó EN 

CAMBIO COMO GRAN CATEDRÁTICO DE PATOLOGÍA INTERNA QUE ENSEÑÓ POR 

3 6 AÑOS, Y COMO ESCRITOR DE UNOS APUNTES SOBRE ESTA MATERIA , MUY 

ESTIMADOS EN SU T IEMPO, Y DE UNA MEMORIA SOBRE EL MAL DE SAN L Á -

ZARO. GRAN CIRUJANO, COMO MARTÍNEZ DEL R Í O , Y E S P E C I A L I S T A EN -

ENFERMEDADES DE LOS OJOS Y DE LAS V Í A S U R I N A R I A S , FUE, AÑOS DES-

PUÉS DE AQUÉL, EL DR. RAFAEL L A V I S T A ( M . 1 9 0 0 ) QUIEN PUBLICÓ BUE-

NOS ESTUDIOS SOBRE LA COXALAGIA Y LA Q U E R A T I T I S . 

EN CADA RAMA DEL DERECHO SE PODRÍAN MENCIONAR OBRAS IMPORTANTES: 

EN EL CONSTITUCIONAL LAS DE VALLARTA, CASTILLO VELASCO Y EDUARDO 

R U I Z ; EN EL AGRARIO LA DE WLSTANO L U I S 0ROZCO; EN EL F I S C A L LA -

DE L A B A S T I D A ; EN EL C I V I L LA DE VERDUGO Y ALARCÓN; EN EL J U D I -

C I A L LAS DE PALLARES, MORENO CORA Y GUERRERO; EN EL INTERNACION-

AL LA DE A Z P I R O Z . EL "DERECHO PÚBLICO MÉXICANO" ( 1 8 7 1 - 7 2 ) DE D . 

IS IDRO A . MONTIEL Y DUARTE ( M . 1 8 9 1 ) , FUE PREMIADO CON MEDALLA DE 

ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE P A R Í S . D . MANUEL DUBLÁN Y D . 

JOSÉ M. LOZANO PUBLICARON ( 1 8 7 6 - 1 9 1 ) EN 5 0 TOMOS TODA LA " L E G I S -

LACIÓN MEXICANA" DESDE 1 6 8 7 HASTA 1 9 1 0 . 

L o s D ISC ÍPULOS DE C A V A L L A R I , V I L A R Y CLAVÉ DAN PRESTIGIO A LA AR 

QUITECTURA, ESCULTURA Y PINTURA MEXICANA DE F I N E S DEL SIGLO X I X 

Y P R I N C I P I O S DEL X X , MIENTRAS QUE UNA NUEVA GENERACIÓN M A N I F I E S -

TA EN SUS OBRAS LA INFLUENCIA FRANCESA. 

LOS ARQUITECTOS ANTONIO M. ARZA ( M . 1 9 2 5 ) Y MANUEL CALDERÓN, DE -

LA ESCUELA DE C A V A L L A R I , REALIZAN OBRAS DE RESTAURACIÓN: AL P R I -

MERO SE DEBIÓ TAMBIÉN EL PABELLÓN DE MÉXICO EN LA EXPOSICIÓN DE 

PARÍS EN 1 8 8 9 . D . E M I L I O DONDÉ ( M . 1 9 0 5 ) Y D . MANUEL GOROZPE (M . 

1 9 2 5 ) , DE TENDENCIAS NEOGÓTICAS FRANCESAS. 
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FRANCISCO M. J IMÉNEZ Y MIGUEL NOREÑA ( M . 1 8 9 4 ) PROYECTAN Y E J E C U -

TAN EL FCNUKENTO A CUAUHTÉMOC ( 1 8 8 7 ) . GUILLERMO HEREDIA , EL HEMI 

CICLO DE JUÁREZ ( 1 9 1 0 ) . JESÚS F . CONTRERAS ( M . 1 9 1 2 ) , AUTOR DE MU 

CHAS ESTATUAS, EJECUTÓ TAMBIÉN LA CÉLEBRE "MALGRÉ T O U T " . 

MÁS NUMEROSOS SON LOS P INTORES: F É L I X PARRA ( M . 1 9 1 9 ) MANUEL OCA— 

RANZA ( M . 1 8 8 2 ) , JOSÉ M. ¡BARRARÁN Y PONCE ( M . 1 9 1 0 ) , GONZALO CAR-

RASCO (LUEGO J E S U I T A , M . 1 9 3 6 ) Y GERMÁN GEDOVIUS ( M . 1 9 3 7 ) . SATUR-

NO HERRÁN ( M . 1 9 1 8 ) ABRE UNA NUEVA TENDENCIA, PRECURSORA DE LA P I N 

TURA NACIONAL CONTEMPORÁNEA. 

JOSÉ GUADALUPE POSADA ( M . 1 9 1 3 ) ESTAMPA EN SUS GRABADOS, QUE SE D I 

CE PASARON DE QUINCE M I L , LOS T IPOS Y COSTUMBRES NACIONALES EN -

FORMA D E F I N I T I V A . 

LA OBRA A R T I S T I C A MÁS SUNTUOSA DEL PORFIRISMO FUE EL TEATRO NACIO 

NAL ( P A L A C I O DE BELLAS A R T E S ) , OBRA DEL I T A L I A N O ADAMO B O A R I , TER 

MINADA POR EL ARQUITECTO MEXICANO FEDERICO E . MARISCAL. SU COSTO 

FUE DE UNOS VE INTE MILLONES. 

EL GRUPO DE " L o s S E I S " — GUSTAVO E , CAMPA ( M . 1 9 3 4 ) , RICARDO CAS 

TRO ( M . 1 9 0 7 ) , JUAN HERNÁNDEZ ACEVEDO, F E L I P E V ILLANUEVA ( M . 1 8 9 3 ) , 

CARLOS J . MENESES ( M . 1 9 2 9 ) E IGNACION QUEZADAS — , QUE RENOVÓ LAS 

IDEAS MUSICALES, Y LOGRÓ PENETRAR EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE 

MÚSICA, SON JUNTO CON ERNESTO ELORDUY ( M . 1 9 1 3 ) Y VEL INO M. PREZA 

( M . 1 9 4 4 ) , LOS MÚSICOS MÁS CELEBRADOS EN LA BRILLANTE ERA P O R F I R I A 

NA. CAMPA SOBRESALIÓ COMO EJECUTANTE, COMPOSITOR Y C R Í T I C O ; CAS 

TRO COMO FECUNDÍSIMO COMPOSITOR Y EJECUTANTE MAGISTRAL. PREZA CO 

MO AUTOR MUSICAL Y ORGANIZADOR Y DIRECTOR DE BANDAS M I L I T A R E S . -

TODOS ELLOS OBTUVIERON ENTUSIASTAS OVACIONES DE LOS PÚBLICOS DE -

MÉXICO, LOS ESTADOS UNIDOS O EUROPA. AÚN SUBSISTE LA POPULARIDAD 

DE MACEDONIO ALCALÁ ( M . 1 8 9 6 ) , AUTOR DEL VALS " D I O S NUNCA MUERE", 

DE GENARO CODINA ( M . 1 9 0 1 ) , AUTOR DE LA "MARCHA DE ZACATECAS" , Y -

DE RAMÓN MARTÍNEZ A V I L É S ( M . 1 9 1 1 ) , COMPOSITOR DE LA "MARCHA FÚNE-

BRE DE M A X I M I L I A N O " . DURANTE LA REVOLUCIÓN SE DESARROLLÓ LA CAN-

CIÓN POPULAR. 

EN LA MÚSICA REL IG IOSA FUE MUY ESTIMADA LA OBRA DEL P . J . GUADALU-

PE VELÁZQUEZ ( M . 1 9 2 0 ) . GRAN POPULARIDAD LOGRÓ, ESPECIALMENTE CON 

SUS CÉLEBRES " M I S T E R I O S " , QUE SE CANTAEAN EN L/>S I G L E S I A S DE TODO 

MÉXICO Y EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA, FRANCISCO DE P . LEMUS ( M . 1 9 1 9 ) . 

CORDIALES FUERON EN GENERAL, HASTA LA REVOLUCIÓN, NUESTRAS RELA-

CIONES INTERNACIONALES. SU CUADRO SE AMPLIÓ HASTA COMPRENDER -

PRÁCTICAMENTE A TODOS LOS PA ÍSES INDEPENDIENTES, A S Í AMERICANOS, 

COMO EUROPEOS Y A S I Á T I C O S . 

CON LOS ESTADOS UNIDOS HUBO DOS CUESTIONES QUE FUERON SOMETIDAS 

AL A R B I T R A J E : LA DEL FONDO PIADOSO DE LA CAL IFORNIA (1902) Y LA 

DEL TERRITORIO DEL CHAMIZAL (1911) . 

DE 1 6 9 7 A 1 7 6 5 SE CONSTITUYÓ PARA LAS MIS IONES J E S U Í T A S DE C A L I -

FORNIA s u FONDO PIADOSO. EN 1 8 4 2 DECRETÓ EL GOBIERNO VENDER LOS 

BIENES Y RECONOCER EL CAPITAL PAGANDO UN RÉDITO DE 6% ANUAL; P E -

RO DESDE 1 8 4 8 DEJÓ DE PAGARLO, PORQUE EL TRATADO DE PAZ CELEBRA-

DO EN ESE AÑO CON LOS ESTADOS UNIDOS DECLARÓ FENECIDOS Y CANCELA 

DOS TODOS LOS CRÉDITOS QUE PUDIERAN ALEGRAR LOS CIUDADANOS DE -

LOS ESTADOS UNIDOS CONTRA MÉXICO. NO OBSTANTE ESO, EN 1 8 6 9 LOS 

OBISPOS DE LA ALTA CAL IFORNIA (SAN FRANCISCO Y MONTERREY) DEMAN-

DARON AL GOBIERNO MEXICANO POR LOS INTERESES DE 21 AÑOS (1848-69), 
Y EL ARBITRO ESCOGIDO, EDWARD THORNTON, EMBAJADOR INGLÉS EN WAS-

HINGTON, FALLÓ EN SU FAVOR (11 NCV. 1875) . 

UN ARREGLO TOTAL Y D E F I N I T I V O DE LA DEMANDA ESTADOUNIDENSE HA S I 

DO HECHO EL 1 ° . DE AGOSTO DE 1 9 6 7 , SIENDO PRESIDENTE DE LA REPÚ-

B L I C A D Í A Z ORDAZ, SECRETARIO DE RELACIONES CARRILLO FLORES Y EM-

BAJADOR DE ESTADOS UNIDOS FREEDMAN, MEDIANTE UN CHEQUE DE 

719.546 DÓLARES (8 .994 .349 PESOS MEXICANOS) . 

LA CUESTIÓN DEL CHAMIZAL SE ORIGINÓ CON EL CAMBIO DE CURSC DEL -

R í o BRAVO EN ESE TERRITORIO DESDE 1 8 5 2 HASTA 1 8 6 4 . EL BRAVO SE 

CORRIÓ HACIA EL SUR POR CORROSIÓN LENTA Y GRADUAL HASTA 1 8 6 4 , Y 

POR UNA REPENTINA AVENIDA EN ESE AÑO DE 1 8 6 4 . CONFORME A ESOS -

HECHOS, A LOS RESPECTIVOS P R I N C I P I O S J U R Í D I C O S Y A LA CONVENCIÓN 

DE 1 8 8 4 , EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE REUNIDO EN EL -

PASO, MR. LAFLEUR, SENTENCIÓ EL 1 5 DE JUNIO DE 1 9 1 1 , QUE LO PER-

DIDO POR MÉXICO HASTA 1 8 6 4 LO GANARON LEGÍTIMAMENTE LOS ESTADOS 

UNIDOS, Y QUE LO PERDIDO DE HECHO PCR MÉXICO EL AÑO DE 1 8 6 4 S E -

GUÍA PERTENECIENDO DE DERECHO A NUESTRO P A Í S . EL LAUDO ARBITRAL 

QUEDÓ INCUI^FLIEC HASTA 1 9 6 3 , EN QUE, GRACIAS AL PRESIDENTE J . F . 



KENNEDY, LOS ESTADOS UNIDOS FIRMARON UN TRATADO PARA CUMPLIRLO — 

( 2 1 D i c . ) . SEGÚN É L , SE DEVUELVEN A MÉXICO SUS 1 7 7 HECTÁREAS DEL 

CHAMIZAL; Y DE LAS 1 5 6 DE LA " I S L A DE CÓRDOBA" SE CANJEA LA MITAD 

( 7 8 POR 78 ) PARA LA RECTIFICACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO. MÉXICO T I E -

NE QUE PAGAR SOLAMENTE LAS INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES A LA 

PROPIEDAD PRIVADA AFECTADA POR LA EJECUCIÓN DEL LAUDO Y DEL C A N -

J E , QUE PROMOVIÓ CON TODO ÉXITO EL PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS. 

OTRA CUESTIÓN — L A DE B E L I C E — , PENDIENTE CON INGLATERRA, SE SOLU 

CIONÓ TORPEMENTE EN 1 8 9 3 , EL GOBIERNO DE MÉXICO —CON LA SOLA -

EXCEPCIÓN DE LOS DE COMONFORT Y JUÁREZ, QUE RESPECTIVAMENTE N O M -

BRARON UN CÓNSUL MEXICANO PARA BELICE EN 1 8 5 6 Y 1 8 6 0 — SOSTUVO -

CONSTANTEMENTE SUS DERECHOS AL TERRITORIO PRIMIT IVO DE B E L I C E , ES 

TO ES, A LA MITAD NORTE DEL BELICE ACTUAL, COMPRENDIDA ENTRE LOS 

RÍOS HONDO Y SIBÚN. ASÍ LO HIZO EN LOS TRATADOS CON INGLATERRA -

DE 1 8 2 5 , 1 8 2 6 Y 1 8 6 6 , EN EL TRATADO CON ESPAÑA DE 1 8 3 6 Y EN LAS -

REPETIDAS NOTAS QUE D I R I G I Ó A LA CANCILLERÍA BRITÁNICA HASTA - -

1 8 7 8 . MÁS AÚN, LOS ESTADOS UNIDOS SIEMPRE E INGLATERRA HASTA — 

1 8 7 8 (CON UNA EXCEPCIÓN EN 1 8 4 7 ) TAMBIÉN LOS HABÍAN RECONOCIDO. 

MAS DESGRACIADAMENTE EL GOBIERNO DEL GENERAL D Í A Z , FIRME A LOS -

P R I N C I P I O S , ACCEDIÓ AL F I N A "NO SUSCITAR CUESTIÓN ALGUNA RESPEC-

TO A LA SOBERANÍA DE LA GRAN BRETAÑA SOBRE HONDURAS B R I T Á N I C A " Y 

FIRJÓ EL TRATADO ST. JOHN-MARISCAL ( 8 J U L . 1 8 9 3 ) , DE L Í M I T E S ENTRE 

MÉXICO Y "LA COLONIA DE HONDURAS E R I T Á N I C A " , QUE EXCLUYÓ DEL TER-

RITORIO MEXICANO EL SITUADO ENTRE LOS RÍOS HONDO Y SLBÚN. 

EL MINISTRO MARISCAL, IGNORANDO O DESCONOCIENDO HECHOS PALMARIOS, 

SACRIFICÓ LOS DERECHOS NACIONALES PARA OBTENER DE INGLATERRA LO -

QUE ÉSTA YA DEBÍA : NO SURTIR DE ARMAS Y MUNICIONES A LOS REBELDES 

MAYAS. COMO EXCUSA ALEGAN ALGUNOS LA NECESIDAD DE CONTENER LA EX 

PANSIÓN INGLESA SOBRE NUESTRO TERRITORIO Y LA DE GANARSE LA BENE-

VOLENCIA DE ESE PAÍS CONTRA EL IMPERIALISMO YANQUI. 

8 1 B L I Q G R A F I A 

ALFONSO CASO: 

ANGEL MIRANDA BA 
SURTO: 

ANGEL PALERMO Y 
ERIC WOLF: 

CHARLES BRASSEUR 

D. WAYNE GUNN: 

EDUARDO MATOS MOC 
TEZUMA: 

ELI DE GORTARI : 

EUGENIO AGUIRRE : 

FERNANDO DEL P A -
SO : 

1980° M MEXIC0 I N D I G E N A i f ^ SETENTAS DIANA, 

LA EVOLUCION DE MEXICO, EDITORIAL HERRERO, -
S . A . 1 9 7 5 , MEXICO. 

AGRICULTURA Y C I V I L I Z A C I O N EN MESO-AMERICA; 
SEP - SETENTAS DIANA, 1 9 8 0 , MEXICO. 

VIAJE POR EL ISTMO DE TEHUANTEPEC 1859 -1860 : 
LECTURAS MEXICANAS, SEP, 1 9 8 4 , MEXICO. 

ESCRITORES NORTEAMERICANOS Y BRITANICOS EN -
MEXICO; LECTURAS MEXICANAS, SEP, 1 9 8 5 , MEXICO 

MUERTE A FILO DE OBSIDIANA; SEGUNDA SERIE -
LECTURAS MEXICANAS, SEP, 1 9 8 6 , MEXICO. 

CIENCIA Y CONCIENCIA EN MEXICO; SEP - SETEN-
TAS DIANA, 1 9 8 1 , MEXICO. 

GONZALO GUERRERO, SEGUNDA S E R I E , LECTURAS ME 
XICANAS, SEP, 1 9 8 6 , MEXICO. 

ü r I Í ^ A S D E L I M P E R I 0 > DIANA L I T E R A R I A , 1988 , 
MEXICO. 

FRANCISCO MARTIN 
MORENO: 

FRANK TANNEN- - -
BAUM; 

GASTON GARCIA CAN 
TU: 

MEXICO NEGRO; EDITORIAL JOAQUIN MORTIZ S A 
1 9 8 7 , MEXICO. * 

INTERPRETACION DE LATINOAMERICA; COLECCION -
7 0 , EDITORIAL GRIJALBO, 1 9 7 2 , MEXICO. 

LAS INVASIONES NORTEAMERICANAS EN MEXICO- SE 
GUNDA SERIE , LECTURAS MEXICANAS, SEP, 1986 £ 

MLXI CO. 

IGNACIO MAGALONI 
DUARTE: 

JORGE SILVA CAS--
T I L L O : 

JOSE VILLANUEVA • 
BARRAGAN: 

LEOPOLDO ZEA: 

MARIANO OTERO : 

EDUCADORES DEL MUNDO; 4 t a . EDICION COSTA- -
AMIC, 1 9 7 1 , MEXICO. 

¡ K S ! Í 9 8 p ^ b ^ i c
s O E D E N T A R I O S ; e l c o l e g i ° d e 

KETSA; EDITORIAL TINTA L I L E N E , 1 9 7 8 , MEXICO. 

EL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO; COLECCION DE 
MOS, EDITORIAL A R I E L , 1 9 7 6 , MEXICO ~ 

ENSAYO SOBRE EL VERDADERO ESTADO DE LA CUES 
TION SOCIAL Y POLITICA QUE SE AGITA EN LA RE 
PUBLICA MEXICANA; EDICIONES I N j " 1 9 6 4 , M E x f 
L> U . — 
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MARIO CERUTLI 
(COORDINADOR): 

MICHEL GUTELMAN 

OCTAVIO I A N N I : 

P. HENRIQUEZ URE-
ÑA: 
PEDRO CARRASCO Y 
JOHANNA BRODA: 

REINHARDT LIEHO: 

MONTERREY, NUEVO LEON, EL NORESTE, SIETE ES-
TUDIOS HISTORICOS; F A F I L , U . A . N . L . , 1 9 8 7 , -
C D . , UNIVERSITARIA DE N . L , , MEXICO. 

CAPITALISMO Y REFORMA AGRARIA EN MEXICO; CO-
LECCION PROBLEMAS DE MEXICO, EDICIONES ERA, 
1 9 8 1 , MEXICO. 

EL ESTADO CAPITALISTA EN LA EPOCA DE CARDE-
NAS; SERIE POPULAR, EDITORIAL ERA, 1 9 7 7 , ME 
XICO. 

ESTUDIOS MEXICANOS; LECTURAS MEXICANAS, SEP 
1 9 8 4 , MEXICO. 

ECONOMIA POLITICA E IDEOLOGIA EN EL MEXICO 
PREHISPANICO; EDITORIAL NUEVA IMAGEN, 1 9 8 0 , 
MEXICO. 

AYUNTAMIENTO Y OLIGARQUIA EN PUEBLA, 1 7 8 7 -
1 8 1 0 , TOMO I , SEP - SETENTAS, 1 9 7 6 , MEXICO. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE: 

1.- Describir las similitudes y diferencias mayores 
entre las sociedades prehispánicas y la cultura 
europea, española, conquistadora. 

2.- Explicar qué líneas de pensamiento se configura-
ron en el mundo mestizo, en el ámbito criollo y 
en los sectores conformados por las éticas meno-
res; así como el surgimiento de un pensamiento 
nacional mexicano. 

3.- Entender y explip^r los grandes problemas colo-
niales en materáa económica,política y socio 
cultural que t#g$a liu'eva España. Hacer compa 
raciones sociaBSgtireas de los ligamientos del 
pensamiento de esta época con los del México 
actual. 
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C E 1 T R 0 DE INVESTIGACIONES Y APOYO A LA DOCENCIA 



ESTA LECTURA ES UNA SINTESIS Y REPRODUCCION DEL LIBRO DE PEDRO CARRASCO 
Y JOHANNA BRODA, INTITULADO "ECONOMIA POLITICIA E IDEOLOGIA EN EL MEXI-
CO PRE-H ISPANICO" , EDITORIAL NUEVA IMAGEN, MEXICO, D F. 1978 

""En e l a n á l i s i s de l a economía p r e h i s p á n i c a hay que r e c o n o c e r como pun 

to de p a r t i d a que l a s o c i e d a d de l c e n t r o de M é x i c o , e r a , desde v a r i o s -

puntos de v i s t a , b a s t a n t e c o m p l e j a . E n t r e l a s d i s t i n t a s r e g i o n e s hay -

f u e r t e s d i f e r e n c i a s en e l a m b i e n t e n a t u r a l , d e b i d a s a l a a l t i t u d , p r e c l 

p i t a c i ó n p l u v i a l , e x i s t e n c i a s de aguas para e l r i e g o , c a l i d a d de l o s -

sue los y mayor o menor c o n c e n t r a c i ó n de t i e r r a s l l a n a s . En r e g i o n e s co 

mo la cuenca de Méx ico o l a r e g i ó n pob la n o - t i a x c a l t e c a , v a s t a s e x t e n s i o 

nes de t e r r e n o l l a n o f a v o r a b l e para l o s c u l t i v o s , y buenas f a c i l i d a d e s 

de r i e g o y c o m u n i c a c i ó n , p e r m i t i e r o n l a e x i s t e n c i a de g randes c o n c e n t r a 

c lones de p o b l a c i ó n y l a f o r m a c i ó n de l a s u n i d a d e s p o l í t i c a s más podero 

sas. 

Había en Méx i co un g ran numero de e n t i d a d e s p o l í t i c a s , t o t a l o p a r c i a l -

mente i n d e p e n d i e n t e s unas de o t r a s y con i m p o r t a n t e s d i f e r e n c i a s s o c i a -

les y e c o n ó m i c a s . C o e x i s t í a n d i s t i n t o s n i v e l e s y fo rmas de o r g a n i z a -

c ión e c o n ó m i c a . Había una d i s t i n c i ó n e n t r e c i u d a d y campo con l a s c o r -

r e s p o n d i e n t e s d i f e r e n c i a s en l a o r g a n i z a c i ó n económica de cada t i p o de 

p o b l a c i ó n . Encon t ramos además, po r una p a r t e , una gran i m p o r t a n c i a de 

la fo rma p o l í t i c a de la o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a : por e j e m p l o , un d e s a r r o 

Hado s i s t e m a t r i b u t a r i o , enormes a lmacenes r e a l e s , g randes ob ras p ú b l i 

cas o r g a n i z a d a s por e l e s t a d o , t i e r r a s p u b l i c a s , de l rey o de o t r a s en-

t i d a d e s , t r a b a j a d a s m e d i a n t e c o r v e a s . Por o t r a p a r t e , hab ía numerosos 

mercados a l o s que c o n c u r r í a c a n t i d a d de g e n t e , y m e r c a d e r e s p r o f e s i o n a 

les que o r g a n i z a b a n e x p e d i c i o n e s m e r c a n t i l e s a remotas r e g i o n e s , l o cual 

parece i n d i c a r o t r a forma de o r g a n i z a r l a economía . 

Ya se ha d i c h o muchas veces que l a s u n i d a d e s p o l í t i c a s mayores de l a n t i 

guo M é x i c o , como e l l l a m a d o i m p e r i o a z t e c a , e ran c o n f e d e r a c i o n e s de d i s 

t i n t a s c i u d a d e s e s t a d o u n i d a s e n t r e s í en d i v e r s o s g rados de i n t e g r a - - -

c ión p o l í t i c a y e c o n ó m i c a , de manera que no es f á c i l f i j a r una f r o n t e r a 
en base a l a s r e l a c i o n e s p o l í t i c a s de l a u n i d a d cuya economía se va a -

e s t u d i a r . El i m p e r i o a z t e c a era u n i d a d desde e l pun to de v i s t a de la -



o r g a n i z a c i ó n t r i b u t a r i a de a l g u n o s s e ñ o r í o s s o m e t i d o s que pagaban a l im 

p e r i o como a una s o l a e n t i d a d , pe ro en l o f u n d a m e n t a l T e n o c h t i t i á n , Tex 

coco y TI acopan e r a n d i s t i n t a s u n i d a d e s p a r a l e l a s , cada una con sus c i u 

dades i n d e p e n d i e n t e s como Huexotzingo o C h o l u l a t e n d r í a n acaso i m p o r t a n -

t e s r e l a c i o n e s d e b i d a s a l i n t e r c a m b i o de p r e s e n t e s e n t r e l o s s e ñ o r e s en 

o c a s i o n e s p o l í t i c a s y c e r e m o n i a l e s , o a l t r á f i c o m e r c a n t i l . 
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Si e s c o g i é r a m o s a r b i t r a r i a m e n t e un m e r c a d o , un a lmacén de t r i b u t o s o una 

a l d e a de c a m p e s i n o s , c o n c l u i r í a m o s que é s t a t e n í a una economía a g r í c o l a 

en g ran p a r t e de a u t o s u b s i s t e n c i a , ése una o r g a n i z a c i ó n t r i b u t a r i a , aquél 

una economía c o m e r c i a l . Por e j e m p l o , en l a c i u d a d de Méx i co se h a l l a b a , 

en T e n o c h t i t i á n , l a sede de l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a y de l s i s t e m a t r i b u 

t a r i o , a s í como l a mayor c o n c e n t r a c i ó n de m e r c a d e r e s y a r t e s a n o s en Tía 

t e l o l c o . La c a c e r í a o e l c u l t i v o ocupaban un l u g a r s e c u n d a r i o en e l 

c e n t r o u r b a n o . Pero hay que a d v e r t i r que l a j u r i s d i c c i ó n de l a c i u d a d 

de Méx i co c o m p r e n d í a t a m b i é n v a r i o s i s l o t e s c h i n a m p e r o s a l r e d e d o r de l a 

i s l a u r b a n i z a d a , a s í como numerosas e s t a n c i a s en t i e r r a f i r m e en v a r i a s 

p a r t e s de l v a l l e que s í e s t a b a n d e d i c a d a s a l c u l t i v o . Además, hay que -

t o m a r en c u e n t a l a s t i e r r a s a s i g n a d a s a magnates de l a c i u d a d en r e g i o -

nes s o m e t i d a s , e s p e c i a l m e n t e en el s u r d e l v a l l e , y s o b r e t o d o l o s t r i -

b u t o s que l l e g a b a n desde t o d a s l a s p r o v i n c i a s de l i m p e r i o ; s i n o l v i d a r , 

por s u p u e s t o , l a s a c t i v i d a d e s de l o s m e r c a d e r e s que v i a j a b a n h a s t a más 

a l 1 á de su s f ro n t e ra s . 

El p r e s e n t e t r a b a j o t r a t a de a n a l i z a r l a economía p r e h i s p á n i c a t a l como 

f u n c i o n a b a en el momento a n t e r i o r a l a c o n q u i s t a e s p a ñ o l a , en l o f u n d a -

m e n t a l d u r a n t e e l p e r í o d o de p r e d o m i n i o a z t e c a (1428 - 1 5 2 1 ) . 

BASE TEORICA. El uso de m o d e l o s t e ó r i c o s es n e c e s a r i o para e l p l an 

t e a m i e n t o i n t e l i g e n t e de l o s p r o b l e m a s que se han de a n a l i z a r y l a bús-

queda de l o s d a t o s p e r t i n e n t e s . 

Un p r i m e r mode lo es e l de l modo de p r o d u c c i ó n a s i á t i c o f o r m u l a d o por 

M a r x , que ha s e r v i d o de p u n t o de p a r t i d a a l a o b r a de W i t t f o g e l con su 

c o n c e p t o de d e s p o t i s m o h i d r á u l i c o . El o t r o mode lo t e ó r i c o es e l expue£ 

t o por P o l a n y i , e s p e c i a l m e n t e en l o que t o c a a l c o n c e p t o de r e d i s t r i b u -

c i ó n y a l a r e l a c i ó n e n t r e t r á f i c o y m e r c a d o . Común a P o l a n y i y a l o s 

m a r x i s t a s es e l c o n c e p t o mismo de l a e c o n o m í a . F r e n t e a l o s e c o n o m i s -

t a s c a p i t a l i s t a s que d e f i n e n a l a economía como " d i s t r i b u c i ó n de r e c u r -

sos escasos e n t r e a l t e r n a t i v a s en c o m p e t e n c i a " , n e g a n d o que t r a t e necesa 

r i a m e n t e de r e c u r s o s o b i e n e s m a t e r i a l e s , P o l a n y i aboga por e l c o n c e p t o 

s u s t a n t i v o de l a e c o n o m í a , a s a b e r , " l a i n t e r a c c i ó n de l hombre con su -

amb ien te n a t u r a l y s o c i a l que r e s u l t a en e l a b a s t e c i m i e n t o de l o s medios 

de s a t i s f a c e r sus n e c e s i d a d e s m a t e r i a l e s " . Es to no es s i n o e l c o n c e p t o 

m a t e r i a l i s t a de l a economía no e x c l u s i v o de l o s m a r x i s t a s . Ya H i fe rd ing 

en 1904 y B u j a r i n desde 1914 a t a c a r o n e l m a r g i n a l i s m o en sus f u n d a m e n -

t o s , por a d o p t a r el pun to de v i s t a s u b j e t i v o d e l i n d i v i d u o i g n o r a n d o l a 

n a t u r a l e z a s o c i a l de l a e c o n o m í a ; po r s e r a h i s t Ó r i c o ; y por b a s a r su -

a n á l i s i s a p a r t i r d e l consumo y no de l a p r o d u c c i ó n . O t r a i d e a b á s i c a 

de P o l a n y i es nega r l a a pl i c a b i 1 i dad u n i v e r s a l de c o n c e p t o s como e s c a -

sez, e l e c c i ó n , c a m b i o , m e r c a d o , e t c . , en l a manera en que l o s d e f i n e n -

los f o r m a l i s t a s . 

La p r o d u c c i ó n es e l á r e a c l a v e en l a o r g a n i z a c i ó n de l a e c o n o m í a . En -

la p r o d u c c i ó n se c o n j u g a n l a s f u e r z a s m a t e r i a l e s , es d e c i r , e l a p r o v e -

chamien to de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s m e d i a n t e e l uso de l a s t é c n i c a s de 

t r a b a j o ; l a s r e l a c i o n e s de p r o d u c c i ó n y e l r é g i m e n de p r o p i e d a d , es de-

c i r , l o s d e r e c h o s que t i e n e n l o s hombres s o b r e l o s b i e n e s m a t e r i a l e s . -

De e s t e modo e l a n á l i s i s de la p r o d u c c i ó n nos o b l i g a a e x a m i n a r l a e c o -

l o g í a , l a t e c n o l o g í a y l a e s t r u c t u r a s o c i a l , a s í como sus r e l a c i o n e s mu 

t u a s . ~ 

El c o n c e p t o r e d i s t r i b u c i ó n es e l que más se ha a p l i c a d o a l a s c i v i l i z a -

c iones a r c a i c a s como l a de M e s o a m é r i c a . P o l a n y i d e f i n e l a r e d i s t r i b u -

c ión como " m o v i m i e n t o s de a p r o p i a c i ó n d i r i g i d o s p r i m e r o a un c e n t r o y -

después h a c i a f u e r a de é l " . Depende de l a e x i s t e n c i a de un g r u p o s o -

c i a l " con c i e r t a med ida de c e n t r i c i d a d "en su o r g a n i z a c i ó n : "La r e d i s -

t r i b u c i ó n e x i s t e en un g rupo en l a med ida en que l a a s i g n a c i ó n de b i e -

nes se c o n c e n t r a en un p u n t o y se e f e c t ú a en v i r t u d de c o s t u m b r e s , l e -

yes o d e c i s i o n e s c e n t r a l i z a d a s . A veces e q u i v a l e a una c o n c e n t r a c i ó n -

f í s i c a s e g u i d a de a l m a c e n a m i e n t o y r e d i s t r i b u c i ó n ; o t r a s veces l a c o n -

c e n t r a c i ó n no es f í s i c a s i n o s i m p l e m e n t e de a p r o p i a c i ó n , es d e c i r , de -
l o s f e c h o s de d i s p o n e r de l o s b i e n e s en su l o c a l i d a d " . 

por d i s t r i b u c i ó n s u e l e e n t e n d e r s e l o que t o c a , a cada i n d i v i d u o o s e c -

tor s o c i a l , de l a t o t a l i d a d de l o p r o d u c i d o . El t é r m i n o r e d i s t r i b u c i ó n 
s»Pone l a e x i s t e n c i a de una d i s t r i b u c i ó n p r e v i a que se m o d i f i c a o c o r r i 



ge m e d i a n t e una r e d i s t r i b u c i ó n . C l a r a m e n t e en l a d e f i n i c i ó n de^ P o l a n y i 

r e d i s t r i b u c i ó n comprende dos f a s e s : , p r i m e r o , l a a c u m u l a c i ó n de b i e n e s 

en un c e n t r o y , s e g u n d o , l a d i s p e r s i ó n a p a r t i r d e l c e n t r o , o sea l a re 

d i s t r i b u c i ó n p r o p i a m e n t e d i c h a . Es to i n c l u y e y evoca usos como e l - -

" p l o t a t c h " y l o s c o n v i t e s d e s c r i t o s pa ra muchos p u e b l o s p r i m i t i v o s , as í 

como l a b e n e f i c e n c i a p ú b l i c a en l o s e s t a d o s s o s t e n i d o s m e d i a n t e impues -

t o s y t r i b u t o s ; t o d o e s t o se r e f i e r e a l campo de l a c i r c u l a c i ó n y l a -

d i s t r i b u c i ó n . A s í , y en t é r m i n o s s i m p l e s de p r o d u c c i ó n , l a t i e r r a , ma-

t e r i a s p r i m a s , i n s t r u m e n t o s y t r a b a j o se pueden c o n c e n t r a r y c o o r d i n a r 

en fo rma de p r e s t a c i o n e s r e c í p r o c a s e n t r e l o s i n v d i v i d u o s que d i s p o n e n 

de e l l o s , o m e d i a n t e l a a c u m u l a c i ó n de l o s b i e n e s de p r o d u c c i ó n po r par 

t e de l a a u t o r i d a d c e n t r a l y l u e g o su d i s t r i b u c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n . 
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RASGOS GENERALES DE LA ECONOMIA PREHISPANICA. Lo más i m p o r t a n t e en 

l a o r g a n i z a c i ó n económica de l Méx i co a n t i g u o e r a e l hecho de que hab ía 

una economía d i r i g i d a y r e g u l a d a por e l o r g a n i s m o p o l í t i c o . La base de 

l a economía e ra una e s t r u c t u r a de d o m i n a c i ó n d e f i n i d a po r l a e x i s t e n c i a 

de dos e s t a m e n t o s f u n d a m e n t a l e s : l o s n o b l e s , que f o r m a b a n , como p e r s o n -

a l de g o b i e r n o , l a c l a s e d o m i n a n t e que c o n t r o l a b a l o s m e d i o s m a t e r i a l e s 

de p r o d u c c i ó n , y l o s p l e b e y o s , que e r a n l a c l a s e t r a b a j a d o r a d e p e n d i e n -

t e p o l í t i c a y e c o n ó m i c a m e n t e de l a n o b l e z a . 

Pese a l g r a n número de a r t e s a n í a s y a l a i m p o r t a n c i a de l o s g r u p o s espe 

c i a l i z a d o s en l a c i r c u l a c i ó n de b i e n e s - l o s p o c h t e c a s ( c o m e r c i a n t e s ) - , 

es i n d u d a b l e que l a economía de Mesoamér i ca e ra una economía p r e - i n d u s -

t r i a l , es d e c i r , que l a rama más i m p o r t a n t e de l a p r o d u c c i ó n e ra l a - -

a g r i c u l t u r a , que p r o d u c í a no ú n i c a m e n t e a l i m e n t o s s i n o m a t e r i a s p r imas 

para muchas a r t e s a n í a s . E n t o n c e s l o s m e d i o s de p r o d u c c i ó n f u n d a m e n t a -

l e s en l a economía a z t e c a f u e r o n , por una p a r t e , l a t i e r r a , y por l a 

o t r a e l t r a b a j o . Ambos c o n t r o l a d o s po r e l a p a r a t o p o l í t i c o - b u r o c r á t i c o . 

1 . ) LA TIERRA. Cuando se nos da una l i s t a de l o s d i s t i n t o s t i p o s de 

t i e r r a se nos d i c e que h a b í a t i e r r a s d e l t l a t o a n i - r e y - y e s t a s t i e r r a s 

d e b í a n s e r c u l t i v a d a s po r e l común de l a p o b l a c i ó n para p r o d u c i r b i enes 

d e s t i n a d o s a l r e y . Hab ía t i e r r a s que t e n í a n l o s s e ñ o r e s - p a t r i c i o s o 

g r a n d e s j e f e s de f a m i l i a - . En e s t a s f a m i l i a s h a b í a n una g r a n c a n t i d a d 

de n o b l e s - s e r v i d o r e s p ú b l i c o s - y p l e b e y o s . El j e f e de l a f a m i l i a orde 

naba l o r e f e r e n t e a l t r a b a j o de l a t i e r r a d e l s e ñ o r í o ( h o y s e r í a e l ca 

c i c a z g o ) . Luego v e n í a n l a s t i e r r a s de l o s n o b l e s , que por s e r m i e m b r o s 

de una casa s e ñ o r i a l r e c i b í a n de su p a r i e n t e p r o t e c t o r una p o r c i ó n de -

l as t i e r r a s de l s e ñ o r í o . Los n o b l e s que r e c i b í a n t i e r r a s quedaban o b l i 

gados a s e r v i r ; uno en l a m i l i c i a , o t r o s en l a d i p l o m a c i a , o t r o s como -

c o l e c t o r e s de t r i b u t o s , e t c . . Se c o n t i n ú a con l a p r á c t i c a de a s i g n a r -

t i e r r a s a cada e s t r a t o s o c i a l y como una p r á c t i c a p o l í t i c a . La t i e r r a 

que r e c i b í a n l e s p e r m i t í a s u s t e n t a r s e por e n t e r o pa ra c u m p l i r a t i e m p o 

comple to con l a c o m i s i ó n p o l í t i c a que se l e s d a b a . F i n a l m e n t e v e n í a n -

las t i e r r a s comuna les o " c a l pu l 1 i s11 , t i e r r a s de p u e b l o s y b a r r i o s , que 

ocupaban l a s c o m u n i d a d e s c a m p e s i n a s . El c a l pu l 1 i t e n í a t i e r r a s para e l 

uso de sus m i e m b r o s , q u i e n e s r e c i b í a n p a r c e l a s de uso f a m i l i a r po r l a s 

cua les t e n í a n l a o b l i g a c i ó n de d a r s e r v i c i o s p e r s o n a l e s y pagar t r i b u -

t o s . También h a b í a t i e r r a s d e s t i n a d a s a l " C a l m e c a c " , c u a r t e l m i l i t a r , 

que d e b í a n s e r c u l t i v a d a s por l o s c i v i l e s para a b a s t e c e r s e para l a g u e r 

ra y l a s t i e r r a s de l o s t e m p l o s r e l i g i o s o s , d e d i c a d a s a s u s t e n t a r a l o s 

s a c e r d o t e s y c o f r a d í a s de s e m i n a r i s t a s y v e s t a l e s . 

A lgunos a u t o r e s han v i s t o una d i v i s i ó n p o l í t i c a de l a s t i e r r a s u b i c a n d o 

las t r e s p r i m e r a s c l a s e s como d e l r é g i m e n p r i v a d o y l a s o t r a s r e s t a n t e s 

como de l o r d e n p ú b l i c o . Lo c i e r t o es que e l ú n i c o p r o p i e t a r i o a b s o l u t o 

y p a r t i c u l a r de t i e r r a s e ra e l r e y , e l t l a t o a n i . Los demás m iembros so 

c i a l e s r e c i b í a n t i e r r a s , pe ro d e b í a n s e r v i r a l r e y en d i v e r s o s l u g a r e s , 

t i empos y f o r m a s . No e r a n p e r s o n a s p r i v a d a s con p r o p i e d a d p l e n a de l a 

t i e r r a , s i n o f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s q u e , como t a l e s , r e c i b í a n t i e r r a pa-

ra s o s t e n e r l o s en e l desempeño de sus f u n c i o n e s . La c l a s e p l e b e y a s e r -

vía en el c u l t i v o de t o d a s l a s t i e r r a s , i n c l u i d a s l a s que l e s e ran d e s -

t i n a d a s a e l l a . El r ey daba t i e r r a s a sus s e r v i d o r e s y g u e r r e r o s d i s -

t i n g u i d o s como p r e m i o a sus h a z a ñ a s , y se l a s q u i t a b a como c a s t i g o . 

Los d i s t i n t o s t i p o s de t i e r r a s ocupadas por l o s i n d i v i d u o s - desde e l -

t l a t o a n i h a s t a e l macehua l - se t r a n s m i t í a n de g e n e r a c i ó n en gene rae i o n 

por h e r e n c i a , s u j e t a a l a a p r o b a c i ó n de l a a u t o r i d a d s u p e r i o r y a l man-

t e n i m i e n t o de l a s o b l i g a c i o n e s a j e n a s a l gozo de l a t i e r r a . No se 

puede p e n s a r por l o t a n t o que l a t r a n s m i s i ó n h e r e d i t a r i a m i l i t a r a c o n -

t ra e l c o n t r o l p o l í t i c o de l a t e n e n c i a de l a t i e r r a . Un r é g i m e n de p i e 

na p r o p i e d a d p r i v a d a i n c l u y e e l d e r e c h o de l i b r e d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a 

r i a . La h e r e n c i a según normas r e g l a m e n t a r i a s es un l í m i t e a l a p r o p i e -

dad p l e n a , que e f e c t ú a a u t o m á t i c a m e n t e l a a s i g n a c i ó n de t i e r r a s a cada 

nueva g e n e r a c i ó n s i n que t e n g a n que r e v e r t i r a l sobe rano para una nueva 

c o n c e s i ó n . 



V a r i a s f u e n t e s h a b l a n de v e n t a s de t i e r r a s y se pueden d o c u m e n t a r casos 

c o n c r e t o s , pero e s t a s v e n t a s t e n í a n i m p o r t a n c i a s e c u n d a r i a en r e l a c i ó n 

a l mecanismo a d m i n i s t r a t i v o de a s i g n a r y t r a n s f e r i r t i e r r a s , t o d o b a j o 

e l o j o a v i s o r de l a a u t o r i d a d . Las t i e r r a s se v e n d í a n e n t r e l o s nob les 

o e n t r e l o s c a m p e s i n o s de l o s p u e b l o s y b a r r i o s , es d e c i r , d e n t r o de -

una misma p o b l a c i ó n y d e n t r o de l a misma c l a s e s o c i a l . En c u a n t o a los 

p l e b e y o s - m a c e h u a l e s - , no p o d í a n e n a j e n a r t i e r r a s por v e n t a n i t r u e q u e -

n i de o t r a manera " s i n e x p r e s a l i c e n c i a y mandato d e l s e ñ o r " y s i n que 

e l f u n c i o n a r i o que l l e v a b a e l c a t a s t r o o m a t r í c u l a de t i e r r a s y censo -

de p o b l a c i ó n d e l b a r r i o se a s e g u r a s e de que e l nuevo p o s e e d o r p a g a r í a -

e l t r i b u t o c o r r e s p o n d i e n t e " . ( H e r n á n C o r t é s , en sus " C a r t a s a l R e y " ) . 
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O t r a manera de t r a n s f e r i r t i e r r a s e ra j u g á n d o s e l a s . En j u e g o s de a z a r 

como e l b a t e y (mat1 a t e h t l i ) y e l " p a t o l l i " se p o d í a n a p o s t a r t i e r r a s , -

aunque l a p r á c t i c a p a r e c e h a c e r e s t a d o l i m i t a d a a l a n o b l e z a y a l o s -

m e r c a d e r e s . No sabemos s i se pod ía j u g a r c u a l q u i e r t i e r r a de n o b l e s o 

s ó l o a l g u n a s t i e r r a s no v i n c u l a d a s , un p r o b l e m a s e m e j a n t e a l p l a n t e a d o 

es e l caso de l a s t i e r r a s c o m p r a d a s . 

En c o n c l u s i ó n , e l r é g i m e n de l a t i e r r a d e m u e s t r a que dominaba l a d i s t r i 

b u c i ó n p o l í t i c a m e n t e d e t e r m i n a d a de e s t e med io f u n d a m e n t a l de p r o d u c -

c i ó n . A cada c l a s e s o c i a l , a cada i n s t i t u c i ó n y p u e s t o p ú b l i c o , c o r r e s 

pond ía un t i p o e s p e c i a l de t i e r r a s d e s t i n a d a s a s o s t e n e r a sus poseedo-

r e s en el e j e r c i c i o de l a s f u n c i o n e s de e l l o s r e q u e r i d a s en l a o r g a n i z a 

c i ó n p o l í t i c a . Él d o m i n i o p o l í t i c o de l a d i s t r i b u c i ó n de l a s t i e r r a s -

e ra l o s u f i c i e n t e m e n t e f i r m e como para p e r m i t i r que h e r e n c i a y v e n t a , -

con l o s l í m i t e s a p u n t a d o s , e f e c t u a r a n camb ios y r e a j u s t e s d e n t r o de l - -

marco p o l í t i c a m e n t e d e f i n i d o . 

Además de l o s c u l t i v o s de t e m p o r a l , abundaban l o s de r i e g o basados en -

e l a p r o v e c h a m i e n t o de l o s r í o s m e d i a n t e emba lses y a c e q u i a s , a s í como -

una e x t e n s a zona de ch inampas c o n c e n t r a d a s en l o s l a g o s s u r e ñ o s de Cha] 

co , X o c h i m i l c o y Méx ico y en e l l a g o n o r t e ñ o de X a l t o c a n . No se c o n o -

cen d a t o s i n d i c a t i v o s de l a a s i g n a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de d e r e c h o s a l 

agua de r i e g o como r e c u r s o s e p a r a d o de l a t i e r r a . Las o b r a s de r i e g o -

e r a n de pequeña e x t e n s i ó n dado e l tamaño l i m i t a d o de l o s r í o s , y g e n e -

r a l m e n t e no s o b r e p a s a b a n e l t e r r i t o r i o de un ú n i c o s e ñ o r í o . En e l c u l -

t i v o de c h i n a m p a , e l a g u a , s i e m p r e a s e q u i b l e en e l s u b s u e l o y l a s a c e -

q u i a s , es p a r t e i n t e g r a n t e d e l t e r r e n o y no s u r g e l a n e c e s i d a d de a d m i -

n i s t r a r l a como r e c u r s o s e p a r a d o de l a t i e r r a m isma. 

2 . ) EL TRABAJO. El t r a b a j o t a m b i é n e s t a b a a d m i n i s t r a d o por e l o r g a n i s -

mo p o l í t i c o . Todo i n d i v i d u o en e l Méx i co a n t i g u o t e n í a l a o b l i g a c i ó n -

de d a r su " t e q u i t l " , o f i c i o , t r a b a j o o t r i b u t o ; es l a o b l i g a c i ó n u n i v e r -

sal de c o n t r i b u i r con a l g o a l c o n j u n t o s o c i a l . El t l a t o a n i t e n í a su -

a p o r t a c i ó n que e ra g o b e r n a r , e l s a c e r d o t e daba su g e s t i ó n con l o s d i o -

ses, e l g u e r r e r o con sus b a t a l l a s , e t c . . En m a t e r i a e c o n ó m i c a , l o i m -

p o r t a n t e e ra el t e q u i t l a p o r t a d o po r l a g r a n masa de l a g e n t e común - -

- l o s p r o d u c t o r e s para e l s o s t e n i m i e n t o d e l e s t a d o en su t o t a l i d a d o de 

los m iembros de l a c l a s e d o m i n a n t e de q u i e n e s d e p e n d í a n . A camb io de -

u s u f r u c t u a r una p a r c e l a para su s u s t e n t o , e l macehua l t e n í a que paga r -

t r i b u t o en e s p e c i e y en t r a b a j o . Parece s e r que l o más f r e c u e n t e e ra -

que l a g e n t e común d i e r a sus p r e s t a c i o n e s en t r a b a j o más que en e s p e c i e . 

Las t i e r r a s de l r e y se c u l t i v a b a n m e d i a n t e l a c o r v e a ( r e c l u t a m i e n t o ) de 

los macehua1 es de l o s b a r r i o s , pe ro a veces se daban en a r r e n d a m i e n t o . 

Lo mismo p o d í a n h a c e r l o s o t r o s d e t e n t a d o r e s de t i e r r a s . I n c l u s o f a m i -

l i a s de l c a l p u 1 1 i que t u v i e r a n t e r r e n o s a b u n d a n t e s , p o d í a n t e n e r un ren 

tero a l que daban una p a r c e l a para su s u s t e n t o y de l que p e d í a n ayuda -

para t r a b a j a r l a s t i e r r a s d e l cabeza de la f a m i l i a . 

Los e s c l a v o s , t l a c o t i n , e r a n r e a l m e n t e g e n t e que empeñaba su f u e r z a de 

t r a b a j o ; t e n í a n sus p r o p i o s d e r e c h o s y , en c o n t r a s t e con l a a n t i g ü e d a d 

c l á s i c a , no e n t r a b a n en l a c a t e g o r í a de " c o s a " . A l g u n o s e s c l a v o s p a r e -

cen habe r s i d o e s c o g i d o s e n t r e l o s p r i s i o n e r o s de g u e r r a , s a l v á n d o l o s -

del s a c r i f i c i o que e ra e l f i n a c o s t u m b r a d o de é s t o s . Padrones a n t i g u o s 

i n d i c a n que en M o r e l o s e x i s t í a n c r i a d o s y e s c l a v o s , m iembros de l g rupo 

domést ico de un l a b r a d o r acomodado o un n o b l e , q u i e n ayudaba en t a r e a s 

p r o d u c t i v a s , a s í como de p a r i e n t e s y a r r i m a d o s que r e c i b í a n t i e r r a de -

un l a b r a d o r po r l a c u a l l e ayudaban a paga r e l t r i b u t o . 

°e e n t r e l a g e n t e común, no t o d o s a l c a n z a b a n e l g rado de m a c e h u a l e s . -

Z o r i t a d i s t i n g u e e n t r e l a s g e n e r a l i d a d e s de l o s m a c e h u a l e s l o s que t r i -

butaban a l r e y , l o s que t r i b u t a b a n a l o s s e ñ o r e s n o b l e s y l o s que t r i b u 

taban a l o s l a b r a d o r e s p r ó s p e r o s de l o s c a l p u l l i s . E s t o s ú l t i m o s m a c e " 

duales e r a n l l a m a d o s " m a y e q u e " , b r a c e r o s . 



También era f r e c u e n t e que e l r e y a s i g n a r a m a c e h u a l e s a a l g ú n s e ñ o r n o -

b l e o g u e r r e r o d i s t i n g u i d o ; como que t u v i e r a t r a t o s de mano de o b r a con 

p a r t i c u l a r e s . Un documen to de San S e b a s t i á n A t l i x u c a ( E d o . de M é x i c o ) , 

po r e j e m p l o , nos d i c e de una dueña de t e r r e n o s que pago 4 t i a t e ! t i i ( c e 

n e f a s ) a l r e y de C i t l a l t e p e c pa ra que l e e n v i a r a 30 t r a b a j a d o r e s pa ra -

d e s y e r b a r , a q u i e n e s daba de comer t o r t i l l a s y a t o l e . 

En l o r e f e r e n t e a l t r a b a j o a g r í c o l a t a m b i é n se r e g i s t r a l a ayuda m u t u a . 

Hay pocos d a t o s que i n d i q u e e l t r a b a j o a g r í c o l a a s a l a r i a d o . Sí se men-

c i o n a l a e x i s t e n c i a de i n d i v i d u o s que se a l q u i l a b a n en el t i a n g u i s de -

M é x i c o como c a r g a d o r e s y a r t e s a n o s . El hecho de que o f r e c i e r a n sus s e r 

v i c i o s en e l mercado p o d r í a i n d i c a r que se a l q u i l a b a n pa ra t r a b a j a r oca 

s i o n a l m e n t e . 
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Se puede h a b l a r de u n i d a d e s de p r o d u c c i ó n r e f i r i é n d o s e a l o s n ú c l e o s fa 

m i l i a r e s de m a c e h u a l e s ; como u n i d a d e s e c o n ó m i c a s p r i v a d a s , o a l menos -

más p r i v a d a s que o t r a s , pe ro e l d o m i n i o p o l í t i c o s i e m p r e p r e s e n t e po r -

e l hecho de que e r a n t i e r r a s , c o n t r o l a d a s po r l o s s e ñ o r e s d e l c a l p u l l i , 

po r l o s s e ñ o r e s n o b l e s y por e l r e y , e l ú n i c o de l o s a z t e c a s que t e n í a 

t í t u l o de p r o p i e d a d p r i v a d a . El d e r e c h o d e l macehua l s o b r e l a p a r c e l a 

que d e t e n t a b a d e p e n d í a de que l a c u l t i v a r a c o n t i n u a m e n t e - l a p e r d í a s i 

d e j a b a de c u l t i v a r l a s por más de dos años - y además t e n í a que d a r t r i -

bu to y se rv i c i o . 

Hay i n f o r m e s no muy d e t a l l a d o s que i n d i c a n que l o s p l e b e y o s e r a n d u r a -

mente e x p l o t a d o s po r l o s s e ñ o r e s que l e s r e n t a b a n l a t i e r r a : Un i n f o r -

me d e l i n q u i s i d o r O v i e d o s e ñ a l a que l o s c o l e c t o r e s de t r i b u t o i b a n a 

l o s campos en t i e m p o s de c o s e c h a , d e j a b a n l o e s t r i c t a m e n t e n e c e s a r i o pa 

ra e l s u s t e n t o d e l l a b r a d o r y se l l e v a b a n t o d o l o demás. El t r i b u t o en 

e s p e c i e r e c i b í a e l nombre de " t i a c a l a q u i 1 1 i " , l o m e t i d o en c a s a , t a n t o 

l a b r i e g o s como a r t e s a n o s pagaban un t e r c i o de l o que p r o d u c í a n y l o s co 

m e r c i a n t e s t a m b i é n . El s e r v i c i o p e r s o n a l pa ra l a s o b r a s p ú b l i c a s , como 

e l s e r v i c i o m i l i t a r , se daban s i n t a s a y s i n l i m i t a c i ó n a l g u n a . En e l 

c e n t r o de M é x i c o p r e d o m i n a b a el pago en p r o p o r c i ó n a l a c a n t i d a d de - -

t i e r r a o c u p a d a , pe ro e l a l g u n o s l u g a r e s pagaban po r c a b e z a . 

La d i v i s i ó n de l t r a b a j o d e n t r o d e l h o g a r encomendaba al hombre e l c u l t i -

vo y c a s i t o d a s l a s a r t e s a n í a s . La m u j e r se o c u p a b a n e n h i l a r y t e j e r , 

ademas de a t e n d e r a l o s n i ñ o s y a l a c o c i n a , y o c a s i o n a l m e n t e en a y u d a , 
a l a f a b r i c a c i o n d e l pape l o de p i e z a s de a l f a r e r í a . La ayuda mutua en -
t r e os l a b r a d o r e s se l l a m a b a " „ c o a " , e x p r e s i ó n q u e e q u i v a l e a " d a r l a 
m a n o . 

El p r o m e d i o de l o s m a c e h u a l e s s a b í a de l a s a r t e s a n í a s comunes , i n c l u i d a s 

l a s de l a c o n s t r u c c i ó n de »1 v i endas, c h i n a m p a s , c o r d e l e r í a y o t r o s no me-

nos « t i l e s . Había s i n embargo a r t e s a n o s e s p e c i a l i z a d o s que p r o d u c í a n Pa 

ra e l mercado y que t r i b u t a b a n en e s p e c i e o con t r a b a j o c o n f o r m e a su I 

O f i c i o . En a l g u n o s c a s o s l o s a r t e s a n o s de cada o f i c i o , s e p a r a d o s de l o s 

l a b r a d o r e s de sus b a r r i o s , e s t a b a n o r g a n i z a d o s en c u a d r i l l a s de e s p e c i a -

l i s t a s pa ra l a a p o r t a c i ó n de t r i b u t o s y s e r v i c i o s p e r s o n a l e s . Las e s p e -

c i a l i z a c i o n e s p r i n c i p a l e s e r a n l a s de c a r p i n t e r o s , c a n t e r o s , a l b a ñ i l e s 

a l f a r e r o s , c a n a s t e r o s , p e t a t e r o s y h u a r a c h e r o s , que f a b r i c a b a n para e l 

uso g e n e r a l y se e n c o n t r a b a n en c a s i t o d o s l o s p u e b l o s . De d i s t r i b u c i ó n 

mas l i m i t a d a e r a n l o s d e d i c a d o s a l t r a b a j o de l a o b s i d i a n a , l a s p lumas 

l a sa l o e l p a p e l . Las a r t e s a n í a s más f i n a s que se p r a c t i c a b a n en buena 

p a r t e en l o s p a l a c i o s e r a n l a s de l o s o r f e b r e s , p l u m a j e r o s , e n t a l l a d o r e s 

e s c u l t o r e s , l a p i d a r i o s y p i n t o r e s . Los f l o r i s t a s y t a b a q u e r o s h a c í a n r a ' 

m i l i e t e s y c a ñ u t o s de f u m a r que se consumían en l a s c e l e b r a c i o n e s de l o ¡ " 
s e ñ o r e s n o b l e s . 

El p a d r e Sahagun d e s c r i b e t r e s c l a s e s de a r t e s a n o s : , l o s c a s e r o s , l o s de 

r e c a u d a d u r í a y l o s de p a l a c i o . Los a r t e s a n o s c a s e r o s l l e v a b a n ' s u p r o d u c 

c i o n a l m e r c a d o ; l u g a r donde t a m b i é n o b t e n í a n sus m a t e r i a s p r i m a s . X o -

c h i m i l c o e ra un i m p o r t a n t e c e n t r o a r t e s a n a l donde se compraban m a n u f a c -

t u r a s y se v e n d í a n m a t e r i a s p r i m a s . Muchos a r t e s a n o s t a m b i é n t e n í a n - -

t i e r r a s , de modo que no d e d i c a r í a n a l a a r t e s a n í a t o d o su t i e m p o . Aún -

después de l a c o n q u i s t a de M é x i c o , se o r d e n a b a a l o s a r t e s a n o s y c o m e r -

c i a n t e s que no i n i c i a r a n sus l a b o r e s p r o f e s i o n a l e s s i no h a b í a n c u l t i v a -

do sus t i e r r a s , s i l a s t e n í a n , y en un mín imo de 20 b r a z a s en c u a d r o . -

El a r t e s a n o r e c i b í a t i e r r a s como recompensa por sus s e r v i c i o s p r o f e s i o n a 

l e s . Los a r t e s a n o s daban s e r v i c i o o p r e s t a c i o n e s en t r a b a j o e s p e c i a l i z a 

d o s , d i n e r o o t r i b u t o a l o s c a c i q u e s y a o t r o s f u n c i o n a r i o s y pa ra l a ca 

sa de l a c o m u n i d a d . Por o t r a p a r t e , r e c i b í a n man tas de l o s r e y e s o c a c 7 

ques q u i e n e s l a s h a b í a n r e c i b i d o a su vez como t r i b u t o . Los a r t e s a n o s -

t r a n s m i t í a n sus c o n o c i m i e n t o s a sus h i j o s , que h e r e d a b a n l a casa con l a s 

o b l i g a c i o n e s de p r e s t a r s e r v i c i o s p r o p i o s d e l o f i c i o . Si un a r t e s a n o , -
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como un m a c e h u a l , mor ía s i n s u c e s i ó n , e l g o b e r n a n t e tomaba " a l ^ u e a é l -

l e p a r e c i e r e " , l o c u a l pa rece un i n t e n t o por s o s t e n e r una c u o t a de s e r v i -

c i o s o t r i b u t o de cada o c u p a c i ó n . 

En t o d o s l o s c a s o s , l a b r i e g o s y a r t e s a n o s , l a p r o d u c c i ó n d o m é s t i c a era - -

d e s t i n a d a a l consumo f a m i l i a r , más un e x c e d e n t e para e l i n t e r c a m b i o con -

o t r a s f a m i l i a s y para e l pago de l t r i b u t o en e s p e c i e . Dada l a g ran deman 

da de s e r v i c i o s p e r s o n a l e s , en l a rama de o b r a s p ú b l i c a s , d i r i g i d a s por -

e l e s t a d o o po r sus d e p e n d e n c i a s , '1 a d o t a c i ó n de p a r c e l a s a l a s f a m i l i a s 

macehua1 es era l a fo rma de c o n t a r con mano de ob ra d i s p o n i b l e , y de prove 

e r e l m a n t e n i m i e n t o de l o s t r a b a j a d o r e s , además de g a r a n t i z a r l a rep roduc 

c i ó n de l a c l a s e t r a b a j a d o r a . 
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c . ) LAS OBRAS PUBLICAS. El g o b i e r n o d i r i g í a l a s g randes o b r a s p ú b l i c a s : 

La c o n s t r u c c i ó n de p a l a c i o s , t e m p l o s , monumentos , c a l z a d a s y a l b a r r a d o n e s 

para el c o n t r o l de l a s a g u a s . Todo e s t o se h a c í a s o b r e l a base de l t r a b a 

j o de l a g e n t e común o de g rupos de e s p e c i a l i s t a s t a m b i é n c o n t r o l a d o s des 

de p a l a c i o . Había en cada p a l a c i o de g o b i e r n o una s a l a - e l c a l p i x c a c a l -

l i o t e x a n c a l l i - donde l o s mayordomos de l o s d i s t i n t o s p u e b l o s r e c i b í a n 

ó r d e n e s de r e c l u t a r e l número de t r a b a j a d o r e s n e c e s a r i o s para l l e v a r l o s a 

h a c e r c u a l q u i e r ob ra p ú b l i c a . En o t r a s a l a - l a c u i c a c a l l i - casa de l os 

c a n t o s - se j u n t a b a n l o s mandones de l o s mancebos a a g u a r d a r l o que l e s -

mandaba e l rey para l l e v a r l o s a l a s o b r a s y t r a b a j a r como p e o n e s , hac iendo 

z a n j a s o c u l t i v a n d o l a s t i e r r a s r e a l e s , de n o b l e s y a l t o s f u n c i o n a r i o s o 

l a s d e s t i n a d a s a l t e m p l o . Todos e s t o s mayordomos y mandones o r g a n i z a b a n 

de hecho l a p r o d u c c i ó n . D i s p o n í a n de l o s b i e n e s acumu lados como p a r t e -

de l t r i b u t o : M a t e r i a s p r i m a s y a l i m e n t o s para s o s t e n e r a l o s t r a b a j a d o r e s . 

Por o t r a p a r t e , o r d e n a b a n a t r a b a j a d o r e s de d i s t i n t o s o f i c i o s que a c u d i e -

ran a d a r sus s e r v i c i o s p e r s o n a l e s : Los c a r p i n t e r o s r e c i b í a n o r d e n de i r 

a l monte a c o r t a r l e ñ a y a l a b r a r v i g a s ; l o s c a n t e r o s de l a b r a r l a p i e d r a . 

Había mucha g e n t e común para e l t r a b a j o no c a l i f i c a d o . 

Las c u a d r i l l a s de t r i b u t a r i o s r e c l u t a d o s de d i s t i n t o s p u e b l o s y b a r r i o s -

daban su t r a b a j o por t u r n o s , " p o r su rueda y t a n d a " , como se d e c í a en 

t i e m p o s de l a C o l o n i a , cuando c o n t i n u ó e l mismo s i s t e m a , pero con e l nom-

b re de " m i t a " . Los mayordomos y mandones a c t u a b a n como c a p a t a c e s y d i r e c 

t o r e s de l a s o b r a s . - A l o s t r a b a j a d o r e s se l e s daba de comer d u r a n t e l a -

e j e c u c i ó n de su t u r n o y , en a l g u n o s c a s o s , s i e l s e ñ o r quedaba e s p e c i a l -

mente s a t i s f e c h o con e l t r a b a j o , daba p r e m i o s e x t r a o r d i n a r i o s a l o s mando 
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La n a t u r a l e z a de l a s o b r a s p ú b l i c a s y l a i n t e r v e n c i ó n de l e s t a d o en - - -

e l l a s es s i g n o i n e q u í v o c o de l d o m i n i o p o l í t i c o de l a economía . Es tas -

obras c o n s t i t u í a n l a p a r t e e s e n c i a l de l a i n f r a e s t r u c t u r a que hac ía pos^ 

ble l a c o n s e r v a c i ó n y e x p a n s i ó n de l s i s t e m a p r o d u c t i v o . Había por t a n t o 

una o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a de l a s ob ras p ú b l i c a s a base de mayordomos y -

mandones que t e n í a n l a a u t o r i d a d de d i s p o n e r de a l i m e n t o s y m a t e r i a s p r i 

mas de l o s a lmacenes r e a l e s y de r e c l u t a r / c o r v e a r / t r a b a j a d o r e s t r i b u t a 

r i o s o s e r v i l e s para e j e c u t a r l a s . 

D - ) CIRCULACION Y DISTRIBUCION. La c i r c u l a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de b i e n e s 

ten ía l u g a r según l o s d i s t i n t o s d e r e c h o s a s i g n a d o s a cada q u i e n según su 

c lase s o c i a l , según su p o s i c i ó n l a b o r a l y según l a p a r t i c i p a c i ó n de cada 

cual en e l p roceso p r o d u c t i v o . 

Par te f u n d a m e n t a l de l o s b i e n e s c i r c u l a b a en fo rma de t r i b u t o desde e l -

p r o d u c t o r a su seño r o r e n t e r o , f u e r a é s t e r e y , seño r n o b l e , seño r de l -

cal pul 1 i , p r i n c i p a l j e f e de f a m i l i a o s i m p l e m e n t e l a b r a d o r r e n t e r o . Los 

señores y l a c l a s e d o m i n a n t e r e c i b í a n por l a v í a de l t r i b u t o - e s p e c i e y 

s e r v i c i o p e r s o n a l - l o n e c e s a r i o para su s u s t e n t o y e l de sus f a m i l i a r e s 

y s e r v i d o r e s , a s í como para e l f e s t e j o con sus i g u a l e s y s u p e r i o r e s . La 

mayor p a r t e de l o s b i e n e s acumu lados se d e s t i n a b a n a m a n t e n e r d i r e c t a m e n 

te a l o s miembros de l g rupo d o m i n a n t e y a l o s t r a b a j a d o r e s a l a s ó r d e n e s 

de su s e ñ o r . Los a l i m e n t o s que l l e g a b a n a p a l a c i o se d e s t i n a b a n a l con-

sumo de t o d o e l p e r s o n a l de p a l a c i o y para t o d o s l o s t r a b a j a d o r e s de l a s 

obras p ú b l i c a s . P a r t e de l o s b i e n e s se u t i l i z a b a para man tene r y a m - - -

p l i a r l a base m a t e r i a l de l a economía : A l i m e n t o s para l o s t r a b a j a d o r e s 

de l a s o b r a s p ú b l i c a s , m a t e r i a l e s para c o n s t r u c c i ó n y m a t e r i a s p r i m a s - -

d e s t i n a d a s a l o s a r t e s a n o s de p a l a c i o . Los b a s t i m e n t o s y p e r t r e c h o s ne-

c e s a r i o s en una campaña m i l i t a r t a m b i é n s a l í a n de l o s a lmacenes r e a l e s . 

En cada p u e b l o t r i b u t a r i o l o s mayordomos de l r ey d i s p o n í a n de l p r o d u c t o 

de l a s t i e r r a s r e a l e s para a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s l o c a l e s . Los b i e n e s 

de l o s a lmacenes r e a l e s se usaban además para e l s u m i n i s t r o de o b j e t o s -

del c u l t o , el i n t e r c a m b i o de r e g a l o s en l o s c o n v i t e s , l a r e d i s t r i b u c i ó n 

de b i e n e s en c e l e b r a c i o n e s p ú b l i c a s , l o s dones y l a s recompensas a f u n -

c i o n a r i o s y g u e r r e r o s . Buena p a r t e de l o s b i e n e s acumulados por e l r ey 
0 c a c i q u e se r e p a r t í a c e r e m o n i a l m e n t e en g randes f e s t i v i d a d e s p ú b l i c a s : 



- 1 2 -

En l a s f i e s t a s d e l c a l e n d a r i o , d u r a n t e campañas m i l i t a r e s , en l a i n a u g u -

r a c i ó n de un t e m p l o , en c a s a m i e n t o s y f u n e r a l e s de l o s s e ñ o r e s ; o c a s i o -

nes t o d a s pa ra i n v i t a r a g e n t e s de v a r i o s r a n g o s y c o n s u m i r g r a n d e s can-

t i d a d e s de r i q u e z a . A l g u n o s b i e n e s l o s r e p a r t í a e l s e ñ o r a i n d i v i d u o s -

como i n s i g n i a de su p o s i c i ó n s o c i a l ; po r e j e m p l o , l o s g u e r r e r o s d i s t i n -

g u i d o s t e n í a n e l d e r e c h o a u s a r c i e r t a s armas o c i e r t o s a d o r n o s con d i v i 

sas e s p e c i a l e s pa ra cada r a n g o . E s t o s b i e n e s l o s daba en p e r s o n a e l rey 

o c a c i q u e a l regresar de una campaña v i c t o r i o s a o con m o t i v o de a l g u n a -

f i e s t a d e l a ñ o , r e p a r t i é n d o l e s c e r e m o n i a l m e n t e e n t r e l o s g u e r r e r o s gana 

d o r e s de t a l d e r e c h o y d i s t i n c i ó n r e a l . También en l a s g r a n d e s c e r e m o -

n i a s h a b í a c o n v i t e s en que se usaba mucho e l r e p a r t i r b i e n e s a i n d i v i -

duos según su r a n g o , p r i n c i p a l m e n t e t e j i d o s y c o m i d a . En c i e r t a s so lem-

n i d a d e s se daban r e g a l o s a l o s i n v i t a d o s e x t r a n j e r o s . 

En t i e m p o s de e s c a s e s e r a c o s t u m b r e que e l s e ñ o r a b r i e r a l a s p u e r t a s de 

sus a l m a c e n e s pa ra e l s u s t e n t o de l a p o b l a c i ó n a f e c t a d a . Es c l a r o en ton 

ees que e l p r o c e s o de a c u m u l a c i ó n y de su uso en l a r e d i s t r i b u c i ó n t e n í a 

po r una p a r t e l a f u n c i ó n de a t e n d e r c i e r t a s n e c e s i d a d e s de l a p o b l a c i ó n 

en g e n e r a l ; puede d e c i r s e que e l m a c e h u a l , a l d a r su c o n t r i b u c i ó n a l se-

ñ o r , t a m b i é n r e c i b í a a l g o a camb io : . Se b e n e f i c i a de l a s o b r a s p ú b l i c a s 

y de l a s r e d i s t r i b u c i o n e s ; r e c i b í a t i e r r a pa ra su s u s t e n t o , p r o t e c c i ó n -

en caso de c o n f l i c t o y e l b e n e f i c i o d e l c u l t o p ú b l i c o o r g a n i z a d o por l o s 

s e ñ o r e s . Por o t r a p a r t e , e l e x c e d e n t e a p r o p i a d o por e l s e ñ o r m a n t e n í a a 

l a c l a s e d o m i n a n t e ( r e y e s , c a c i q u e s , n o b l e s , f u n c i o n a r i o s , f a m i l i a r e s , -

p a r i e n t e s , s i r v i e n t e s , g u e r r e r o s , c o m e r c i a n t e s d i s t i n g u i d o s y mayordomos 

de a l t o r ango y s a c e r d o t e s en g e n e r a l ) . Toda e s t a g e n t e v i v í a a c o s t a -

de l o s m a c e h u a l e s y r e c i b í a sus i n g r e s o s en gorma de d o n a c i o n e s de t i e r -

ra con g e n t e , o d i r e c t a m e n t e de l o s b i e n e s a c u m u l a d o s como t r i b u t o s . La 

r e d i s t r i b u c i ó n d e l e x c e d e n t e d e m u e s t r a l a d o b l e f u n c i ó n e c o n ó m i c a d e l es 

t a d o como r e p r e s e n t a n t e de l a s o c i e d a d en g e n e r a l , pe ro t a m b i é n como ó r -

gano de g o b i e r n o y de a p r o p i a c i ó n de e x c e d e n t e s a f a v o r de l a c l a s e donn 

nan t e . 

El c a r á c t e r p ú b l i c o de l a r e d i s t r i b u c i ó n y sus c e r e m o n i a s s e r v í a pa ra os 

t e n t a r y m a n t e n e r e l p r e s t i g i o de l o s s e ñ o r e s como g o b e r n a n t e s y t i t u l a -

r es de l a r i q u e z a , y como i n s t r u m e n t o de d o m i n i o i d e o l ó g i c o . Vemos, 

p u e s , una economía d i r i g i d a por c e n t r o s p o l í t i c o s - e n c a b e z a d o s por l o s 

r e y e s , c a c i q u e s y n o b l e s - que c o n t r o l a b a n l a s t i e r r a s y e l t r a b a j o y 
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que o r g a n i z a b a n . l a p r o d u c c i ó n . No h a b í a empero un c e n t r o p o l í t i c o ú n i c o 

que c o n t r o l a r a d i r e c t a m e n t e t o d o s l o s r e c u r s o s . El c u a d r o t o t a l es e l -

r e s u l t a d o d e l s i s t e m a de a s i g n a c i ó n de f u e n t e s de t r i b u t o s - t i e r r a s y -

macehua les - por p a r t e de l o s s o b e r a n o s pa ra a t e n d e r a l s o s t é n de l a s -

i n s t i t u c i o n e s , de l o s f u n c i o n a r i o s y de t o d o s l o s m iembros de l g rupo go -

b e r n a n t e y d o m i n a n t e s o c i a l ( s a c e r d o t e s , g u e r r e r o s , mandones , mayordomos , 

c o m e r c i a n t e s y a l g u n o s p l e b e y o s p r ó s p e r o s r e n t e r o s ) . 

Los señores de menor c a t e g o r í a que l o s r e y e s y c a c i q u e s no c o n t a b a n con -

todos l o s a r t e s a n o s en t o d o s l o s o f i c i o s que p u d i e s e n t r i b u t a r l e s con es 

pec ie o con t r a b a j o en p a l a c i o . T e n í a n que o c u r r i r a l i n t e r c a m b i o con -

o t r o s s e ñ o r e s que t u v i e r a n l a s a r t e s a n í a s d e s e a d a s , r e c i b i r r e g a l o s d e l 

soberano s u p e r i o r o i r s i m p l e m e n t e a l mercado a v e r s i h a b í a a l g ú n a r t e -

sano que se a l q u i l a r a o a c o m p r a r d i r e c t a m e n t e e l b i e n deseado o n e c e s a -

r i o . 

E j EL MODO DE PRODUCCION ASIATICO EN MEXICO. En r e s u m e n , se puede d e -

c i r que e l M é x i c o a n t i g u o v i v í a de una p r o d u c c i ó n o r g a n i z a d a s o b r e l a ba_ 

se de una d i s t r i b u c i ó n p o l í t i c a de l o s m e d i o s de l a p r o d u c c i ó n f u n d a m e n -

t a l e s : t i e r r a s y t r a b a j o ; t i e r r a dada a l macehua l pa ra que se s u s t e n t a r a 

y a p o r t a r t r i b u t o y s e r v i c i o p e r s o n a l ; t i e r r a a l a s i n s t i t u c i o n e s y miem 

bros d e l g rupo g o b e r n a n t e con e l d e r e c h o a e x i g i r t r i b u t o y s e r v i c i o de 

l o s macehua1 e s . La c l a s e d o m i n a n t e , po r l o t a n t o , e s t a b a o r g a n i z a d a c o -

mo p e r s o n a l g o b e r n a n t e y r e c i b í a sus i n g r e s o s como t r i b u t o s . Todo e l 

e x c e d e n t e e c o n ó m i c o tomaba l a f o r m a de t r i b u t o . No es f a c t i b l e d i s t i n -

g u i r e n t r e e l t r i b u t o dado a un s e ñ o r o a l e s t a d o y l a r e n t a dada a un -

p r o p i e t a r i o de l a p a r c e l a , que t o d o p o s e e d o r de t i e r r a s desempeñaba una 

f u n c i ó n p ú b l i c a ; ambos c o n c e p t o s se f u n d e n en e l " t e q u i t l " . Los t r i b u -

t o s a c u m u l a d o s en e l a l m a c é n d e l s o b e r a n o y de l o s s e ñ o r e s a t e n d í a n a - -

l a s n e c e s i d a d e s p e r s o n a l e s de l a c l a s e d o m i n a n t e y a l o s g a s t o s p ú b l i c o s 

de t o d o t i p o . El t e s o r o d e l s e ñ o r e r a e l t e s o r o p ú b l i c o . 

El m e r c a d o , r e g u l a d o por l a s a u t o r i d a d e s p o l í t i c a s , ocupaba una p o s i c i ó n 

s u b o r d i n a d a y c o m p l e m e n t a r i a e f e c t u a n d o l o s i n t e r c a m b i o s no r e a l i z a d o s -

por e l s e c t o r p ú b l i c o o p o l í t i c o de l a economía. . El t r á f i c o e x t e r i o r l e 

j a n o se encaminaba p r i n c i p a l m e n t e a l a a d q u i s i c i ó n de b i e n e s de l u j o pa-

ra l a c l a s e d o m i n a n t e (como a c o n t e c i ó en t o d a s l a s g r a n d e s c i v i 1 i z a c i o — 

nes o r i e n t a l e s ) . 



La d i s t r i b u c i ó n , es d e c i r , l o que t o c a a cada q u i e n de l t o t a l p r o d u c i d o , 

e s t a b a f u n d a m e n t a l m e n t e d e t e r m i n a d a por e l n i v e l s o c i a l , en base a l cual 

se e s t i p u l a b a c i e r t o g rado de v i d a y se a s i g n a b a c i e r t a f u e n t e de i n g r e -

s o s . Los miembros de l e s t a m e n t o d o m i n a n t e r e c i b í a n t i e r r a s y macehuales 

con d e r e c h o a p e r c i b i r t r i b u t o y s e r v i c i o s p e r s o n a l e s . En e l caso de la 

p o b l a c i ó n macehual t r a b a j a d o r a , sus i n g r e s o s e ran e l p r o d u c t o de su pro-

p i o t r a b a j o menos l o d e s t i n a d o a l a t r i b u t a c i ó n . Só lo en p a r t e secunda-

r i a l a d i s t r i b u c i ó n e ra r e s u l t a n t e de l a a c t i v i d a d m e r c a n t i l . La d i s t r i 

b u c i ó n d e s i g u a l de l o s p r o d u c i d o s e s t a b a r e f o r z a d a por r e g l a s que l i m i t a 

ban e l uso de o b j e t o s de l u j o a miembros de n i v e l e s s o c i a l e s i n f e r i o r e s 

o el uso de d i v i s a s , i n s i g n i a s y a d o r n o s p r o p i o s de c i e r t o s rangos d e n -

t r o de l e s t a t u t o s o c i a l j e r á r q u i c o d o m i n a n t e . 
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El modo a s i á t i c o , t a l y como l o a p u n t ó M a r x , comprende l o s r a s g o s p r i n c l 

p a l e s s i g u i e n t e s : 1) Comunidades campes inas a u t o s u f i c i e n t e s que o r g a n i -

zan l a p r o d u c c i ó n para e l consumo i n t e r n o , más un e x c e d e n t e que se paga 

como t r i b u t o a l s o b e r a n o ; 2) D e s p o t i s m o , o s e a , poder a b s o l u t o y a r b i t r a 

r i o d e l s o b e r a n o ; 3) S u m i s i ó n p o l í t i c a de t o d a l a p o b l a c i ó n , l o que l l e -

vó a Marx a u s a r l a e x p r e s i ó n " e s c l a v i t u d g e n e r a l " (en c o n t r a s t e con la 

e s c l a v i t u d c l á s i c a o c c i d e n t a l en l a que e l e s c l a v o e ra p r o p i e d a d p r i vada 

de un c i u d a d n o l i b r e y 4) Obras de r i e g o y c o n t r o l de aguas como base ma 

t e r i a l que en manos de l e s t a d o e x p l i c a l a c o n c e n t r a c i ó n de l p o d e r . El -

modelo de p r o d u c c i ó n a s i á t i c o ya se ha a p l i c a d o a Mesoamér ica aunque con 

é n f a s i s a l g o d i s t i n t o . W i t t f o g e l ( 1 9 3 8 ) , en su p r i m e r i n t e n t o de a p l i -

c a r e l c o n c e p t o a l a s c i v i l i z a c i o n e s a m e r i c a n a s , c l a s i f i c ó a l Perú como 

a s i á t i c o pero no a M é x i c o , que c o n s i d e r ó f e u d a l , En su l i b r o "Despotismo 

o r i e n t a l " , s i n embargo , l o i n c l u y ó d e n t r o de l t i p o sem i - comp l e j o de l --

" d e s p o t i s m o h i d r á u l i c o " c a r a c t e r i z a d o por una economía c o n t r o l a d a en el 

s e c t o r a g r í c o l a pero con un s e c t o r c o m e r c i a l l i b r e . Pa le rm t a m b i é n ha -

a p l i c a d o el modelo a l Méx ico a n t i g u o basándose f u n d a m e n t a l m e n t e s o b r e la 

e x i s t e n c i a de o b r a s h i d r á u l i c a s cuya p r e s e n c i a ha documentado en d e t a l l e 

( 19 72- 1973 ) . 

C o n s i d e r a r a l sobe rano o d é s p o t a mex i cano como una s o c i e d a d c l a s i s t a 

p l a n t e a l a n e c e s i d a d de d i s c u t i r l a r e l a c i ó n e n t r e e l e s t a d o y l a c l a s e 

d o m i n a n t e , a c e p t a n d o que en l a s o c i e d a d a z t e c a l a c l a s e d o m i n a n t e no se 

basa s o b r e l a p r o p i e d a d p r i v a d a de l o s med ios de l a p r o d u c c i ó n s i n o que 

c o i n c i d e con e l p e r s o n a l de l e s t a d o e l c u a l , como i n s t i t u c i ó n , es qu ien 

c o n t r o l a l o s med ios de p r o d u c c i ó n . Parece s e r más s o c i a l i s t a que o r i e n -

t a l d e s p ó t i c o . El é n f a s i s en l a s o b r a s h i d r á u l i c a s se a s o c i a a l nombre 

de W i t t f o g e l . La i m p o r t a n c i a de l a s o b r a s de r i e g o se comprende desde -

el pun to de v i s t a m a t e r i a l i s t a po r se r un e l e m e n t o c o n t r o l de l e s t a d o y 

que se puede d e c i r que es un medio de p r o d u c c i ó n , i n c l u s o cuando e x i s t e 

l a p r o p i e d a d comunal a l l a d o de l a t i e r r a p r e s t a d a , r e n t a d a o dada en 

u s u f r u c t o . 

La a g r i c u l t u r a de r i e g o y l a s g r a n d e s o b r a s h i d r á u l i c a s se han p r o p u e s t o 

como causa f u n d a m e n t a l de l a c e n t r a l i z a c i ó n económica y e l d e s p o t i s m o 

t í p i c o s de l a s s o c i e d a d e s a s i á t i c a s . En l o que a Méx ico se r e f i e r e , l a 

l o c a l i z a c i ó n de l a s u n i d a d e s p o l í t i c a s d o m i n a n t e s en l a cuenca d e l v a l l e 

de Méx ico demues t ra que é s t a s t e n í a n l a base h i d r á u l i c a de mayor c o n c e n -

t r a c i ó n en t o d a M e s o a m é r i c a . D e n t r o de l a c u e n c a , l a zona c h i n a m p e r a 

más e x t e n s a de l a l a g u n a de Méx ico y de X o c h i m i l c o e s t a b a s o b r e l a base 

del d o m i n i o de T e n o c h t i t i á n , el poder p r e d o m i n a n t e de l a T r i p l e A l i a n z a . 

En e s t e s e n t i d o e l r i e g o es e l f a c t o r p r i n c i p a l en e l d e s a r r o l l o de l a -

e s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l y de l e s t a d o . La c u e s t i ó n es s i l a c e n t r a l i z a 

c i ó n p o l í t i c a de l a e c o n o m í a , r a s g o s de l d e s p o t i s m o a s i á t i c o , es s i e m p r e 

c o n s e c u e n c i a o b l i g a d a de l a s o b r a s de r i e g o . El mismo W i t t f o g e l e x p l i c a 

que no t o d a s l a s s o c i e d a d e s con g randes ob ras h i d r á u l i c a s c o n s t i t u y e n so 

c i e d a d e s d e s p ó t i c a s y de economías c e n t r a l i z a d a s . 

El p rob lema es s i l a s o b r a s h i d r á u l i c a s son de l a m a g n i t u d s u f i c i e n t e y 

de l a n a t u r a l e z a t é c n i c a t a l que r e q u i e r a n su c o n s t r u c c i ó n y a d m i n i s t r a -

c i ó n por e l e s t a d o , s e n t a n d o a s í l a base m a t e r i a l para e l d e s p o t i s m o . 

De h e c h o , aunque en Mesoamér ica a p u n t a n a l g u n o s r a s g o s de c e n t r a l i s m o y 

d e s p o t i s m o , y de c o n t r o l p o l í t i c o de l a e c o n o m í a , hay o t r o s a s p e c t o s de 

la economía y de l a s o c i e d a d mex icana que nos o b l i g a n a r e f e r i r n o s a mo-

d e l o s d i s t i n t o s de l a s i á t i c o . La e s t r u c t u r a económica de l " t e o c a l i i " y 

la f r a g m e n t a c i ó n p o l í t i c a d e l p a í s p l a n t e a l a n e c e s i d a d de d i s c u t i r e l -

m a t e r i a l mex i cano en r e l a c i ó n con e l c o n c e p t o de f e u d a l i s m o . 

El t e c c a l l i nos r e c u e r d a e l s e ñ o r í o m e d i e v a l t emprano que fo rma una u n i -

dad económica en l a que l a r e s e r v a s e ñ o r i a l se c u l t i v a con l a c o r v e a de 

l o s campes inos que d i s f r u t a n de p a r c e l a s para su s u s t e n t o . La p r o d u c -

c i ó n a r t e s a n a l t i e n e l u g a r en p a r t e en e l p a l a c i o d e l s e ñ o r . Tan to en -

el f e u d a l i s m o como e l a s i a t i s m o son economías d i r i g i d a s por l a o r g a n i z a -



c i ó n p o l í t i c a . El s e ñ o r f e u d a l es a l a vez p r o p i e t a r i o y s e ñ o r . Las re 

l a c i o n e s de p r o d u c c i ó n se basan s o b r e l a r e l a c i ó n p o l í t i c a d i r e c t a señor 

s i e r v o y no en r e l a c i o n e s i m p e r s o n a l e s y pu ramente económicas de l merca-

do e s t a b l e c i d a s s o b r e l a base de l a p r o p i e d a d p r i v a d a . Los r a s g o s comu-

nes apun tados j u s t i f i c a n l a h i p ó t e s i s de un modo de p r o d u c c i ó n t r i b u t a -

r i o . En t o d a s e l l a s l a s i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s son l a base para l a or -

g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a , en c o n t r a s t e con l a s s o c i e d a d e s c a p i t a l i s t a s en - -

l a s que e l mercado es l a i n s t i t u c i ó n base de l a economía . 
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Si entendemos por t r i b u t o t oda p r e s t a c i ó n , t a n t o en e s p e c i e como en t r a -

b a j o , dada a un s u p e r i o r p o l í t i c o , vemos que e l t r i b u t o es l a manera en 

que t a n t o e l d é s p o t a o r i e n t a l como es seño r f e u d a l europeo e x t r a e n e l ex 

c e d e n t e e c o n ó m i c o . El t e q u i t l , e l t r i b u t o en t r a b a j o , o l a c o r v e a medie 

v a l , e n t r a n de l l e n o en l a e s f e r a de l a p r o d u c c i ó n en c o n t r a s t e con l os 

i m p u e s t o s de l a s s o c i e d a d e s m o d e r n a s . Tan to en e l d e s p o t i s m o a s i á t i c o -

como en e l f e u d a l i s m o , l a s r e l a c i o n e s de p r o d u c c i ó n son r e l a c i o n e s p o l í -

t i c a s ; l a s d i f e r e n c i a s e n t r e ambos s i s t e m a s son f u n d a m e n t a l m e n t e d i f e r e n 

c i a s e n t r e fo rmas d i s t i n t a de l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a de l e s t a d o . 

S in negar l a i m p o r t a n c i a de l a s o b r a s h i d r á u l i c a s , l a c o n s e r v a c i ó n de la 

c e n t r a l i z a c i ó n de l poder en T e ñ o c h t i t i á n , c r e ó que l o que e x i s t í a en Mé-

x i c o e ra una f u s i ó n i n s t i t u c i o n a l de a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s , p o l í t i c a s y 

c e r e m o n i a l e s , que c o r r e s p o n d í a n a l g rado l i m i t a d o de d i f e r e n c i a c i ó n en -

l a d i v i s i ó n s o c i a l de l t r a b a j o . No hab ía en Mesoamér ica una e s p e c i a l i z a 

c i ó n s u f i c i e n t e m e n t e i n t e n s a en l a s d i s t i n t a s ramas de l a p r o d u c c i ó n y -

en d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s g u b e r n a m e n t a l e s ( c i v i l e s , m i l i t a r e s y r e l i g i o -

sas ) c o m p a r a b l e a l a Europa m e d i e v a l , e l J a p ó n , o l o s g r a n d e s i m p e r i o s -

o r i e n t a l e s . La c e n t r a l i z a c i ó n económica y e l g o b i e r n o d e s p ó t i c o en Méx| 

co son e l r e s u l t a d o de que l a h a c i e n d a p ú b l i c a y e l es tado e s t á n o r g a n i -

zados como una e x t e n s i ó n de l hogar de l s o b e r a n o , l o que Max Weber l l amó 

"pa t r i m o n i a l i smo" . 

Y l a p r o d u c c i ó n a r t e s a n a l y e l c o m e r c i o , en l a medida en que no estaban 

o r g a n i z a d o s po r l a s a u t o r i d a d e s p o l í t i c a s , e ran a c t i v i d a d e s s e c u n d a r i a s 

y s u b s i d i a r i a s e n l a z a d a s con el s e c t o r p o l í t i c o de l a economía m e d i a n t e 

l o s mecanismos s o c i a l e s de p r e c i o s o f i c i a l e s , g a s t o s c e r e m o n i a l e s y apro 

p i a c i ó n p o l í t i c a de l a s g a n a n c i a s de l o s c o m e r c i a n t e s y de su i n c o r p o r a -

c i ó n a l s e r v i c i o p ú b l i c o en c a l i d a d de r e c a u d a d o r e s , d i p l o m á t i c o s y aun 
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como e s p í a s m i l i t a r e s . Por mucho que e l c o m e r c i o y l a s a r t e s a n í a s se - -

c o n s t i t u y e r o n en g randes b l o q u e s económicos en T e n o c h t i t i á n , t o d a s l a s -

c iudades mex icanas a n t i g u a s e ran l a sede de l g o b i e r n o y de l a c l a s e domi-

nante y sede de l o s c o n t r o l e s p o l í t i c o s , e c o n ó m i c o s , t r i b u t a r i o s , r e l i -

g iosos y m i l i t a r e s de su e n t o r n o . El pun to de v i s t a o p u e s t o s ó l o puede 

mantenerse como e n f o q u e t e ó r i c o , i n s u f i c i e n t e , que n i g u e l a i m p o r t a n c i a 

de la p r o d u c c i ó n como base de l a economía y que i g n o r e l a gran v a r i e d a d 

de f o rmas que puede tomar e l mercado 1 " 1 . 

NOTA: LA TRIPLE ALIANZA 0 EL IMPERIO LO CONSTITUIAN LOS REINOS DE 
TENOCHTITLAN, TEXCOCO Y TLACOPAN, TOCANDOLE A TENOCHTITLAN 
LA DIRECCION. 
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ESTA LECTURA ES UNA SINTESIS Y REPRODUCCION DEL LIBRO DE ENRÍHIIF SFMn 
L U C H A EDITORIAL : 

" " FEUDALISMO Y CAPITALISMO EN LA NUEVA ESPAÑA ( 1 5 2 1 - 1 7 6 5 ) 

LAS SIGUIENTES SON ALGUNAS TESIS BASICAS PARA EL ANALISIS DE LA ESTRUC 

TURA DE LA SOCIEDAD NOVOHISPANA EN SU PERIODO I N I C I A L . 

En l o s dos p r i m e r o s s i g l o s de su e x i s t e n c i a , l a economía de l a Nueva -

España c o n s t i t u y e un s i s t e m a h e t e r o g é n e o en e l cua l c o e x i s t e n d i f e r e n -

tes modos de p r o d u c c i ó n : desde un p r i n c i p i o pueden o b s e r v a r s e c l a r a m e n 

te l a p r e s e n c i a d e l d e s p o t i s m o t r i b u t a r i o , e l f e u d a l i s m o y un c a p i t a -

l i s m o e m b r i o n a r i o y d e p e n d i e n t e . La h i s t o r i a de l o s p r i m e r o s d o s c i e n -

tos años de c o l o n i a j e es l a h i s t o r i a de l o s camb ios en l a i m p o r t a n c i a 

r e l a t i v a de cada modo de p r o d u c c i ó n y l a s m u t a c i o n e s en l a s r e l a c i o n e s 
que e n t r e e l l o s e x i s t e n . 

El modo de p r o d u c c i ó n c a p i t a l i s t a , en l a medida en que d e s p u n t a en t a l 

o c u a l s e c t o r , se e n c u e n t r a en un e s t a d o e m b r i o n a r i o y s u p e d i t a d o . 

El s i s t e m a e s t á fo rmado por dos e s t r u c t u r a s f u n d a m e n t a l e s : 

A) La d e s p ó t i c a - t r i b u t a r i a ( l a R e p ú b l i c a de l o s i n d i o s ) y 

B) La f e u d a l - c a p i t a l i s t a ( l a R e p ú b l i c a de l o s e s p a ñ o l e s ) . 

La e s t r u c t u r a d e s p ó t i c o - t r i b u t a r i a e s t á c o n s t i t u i d a por l a s c o m u n i d a -

des i n d í g e n a s , por un l a d o , y l a b u r o c r a c i a r e a l y l a i g l e s i a , por -

o t r o . La u n i d a d p r i n c i p a l de p r o d u c c i ó n es l a comunidad a g r a r i a . El 

t r a b a j a d o r es un miembro de l a c o m u n i d a d . El p r o d u c t o e x c e d e n t e es ex 

p r o p i a d o p r i n c i p a l m e n t e en l a fo rma de t r i b u t o en t r a b a j o , en e s p e c i e " 

o en d i n e r o . Las f u e r z a s p r o d u c t i v a s no se han e l e v a d o mucho por enci-

ma de l n i v e l p r e h i s p á n i c o . 

La R e p ú b l i c a de l o s e s p a ñ o l e s ha s u r g i d o d e l p roceso de c o l o n i z a c i ó n y 

m e s t i z a j e . En su e s t r u c t u r a l o s e l e m e n t o s f e u d a l e s se e n t r e m e z c l a n -

con e l c a p i t a l i s m o e m b r i o n a r i o d e p e n d i e n t e . Las u n i d a d e s b á s i c a s son 



l a e s t a n c i a , l a h a c i e n d a , e l t a l l e r a r t e s a n a l , e l o b r a j e , l a m i n a . El 

i n g r e s o de l a s c l a s e s d o m i n a n t e s p r o v i e n e d e l t r a b a j o e x c e d e n t e de l o s 

t r a b a j a d o r e s i n d i o s encomendados o r e p a r t i d o s en l a s p r o p i e d a d e s de los 

e s p a ñ o l e s , l o s e s c l a v o s , l o s a s a l a r i a d o s l i b r e s , l o s p e o n e s , l a e x p l o t a 

c i ó n c o m e r c i a l de l a c o m u n i d a d y e l pequeño p r o d u c t o r . Toma l a forma -

de r e n t a y de g a n a n c i a s o b r e t o d o c o m e r c i a l y u s u r e r a , pe ro t a m b i é n i n -

d u s t r i a l . 
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En n i n g ú n momento se t r a t a de una s o c i e d a d " d u a l " . Desde e l p r i n c i p i o 

e x i s t e n e n t r e l a s dos e s t r u c t u r a s l a z o s f u n c i o n a l e s que l a s i n t e g r a n en 

un s o l o s i s t e m a . El p r i n c i p a l es e l s i g u i e n t e : l o s m e d i o s n e c e s a r i o s -

pa ra l a f u n d a c i ó n de l a economía de l o s c o n q u i s t a d o r e s s u r g e de l a e x -

p l o t a c i ó n de l a c o m u n i d a d i n d í g e n a . Los e s p a ñ o l e s no t r a e n c a p i t a l e s -

n i m e d i o s de p r o d u c c i ó n . La ú n i c a f u e n t e e x i s t e n t e es e l t r a b a j o y el 

p r o d u c t o e x c e d e n t e de l a s c o m u n i d a d e s . El pape l h i s t ó r i c o de l a e n c o -

mienda es p r e c i s a m e n t e é s t e : l a t r a n s f e r e n c i a de e x c e d e n t e p r o d u c i d o -

en l a s c o m u n i d a d e s a l a e s t a n c i a , l a h a c i e n d a , e l o b r a j e , l a m i n a , el -

i n g e n i o , e t c . 

S i n e l e x c e d e n t e de l a c o m u n i d a d i n d í g e n a y un mecan ismo que l o s t r a n s -

f i e r a y t r a n s f o r m e , l a Nueva España nunca h u b i e r a s u r g i d o . Las dos es-

t r u c t u r a s f o r m a n una a m p l i a gama de c o m b i n a c i o n e s . Por e j e m p l o , en el 

N o r t e p r e d o m i n a n l a m i n e r í a y l a g a n a d e r í a e x t e n s i v a , c a s i no e x i s t e la 

c o m u n i d a d a g r a r i a ; en e l C e n t r o c o e x i s t e n c o m u n i d a d e s a g r a r i a s desarro l_ 

l a d a s e i m p o r t a n t e s empresas e s p a ñ o l a s ; en e l S u r , l a c o m u n i d a d t r a d i -

c i o n a l domina y e s t á f r e c u e n t e m e n t e a i s l a d a : l a c o l o n i z a c i ó n es escasa 

y l a p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a es r e d u c i d a . Las c l a s e s d o m i n a n t e s de ambas es 

t r u c t u r a s t a m b i é n e s t á n e n l a z a d a s . El b u r ó c r a t a v i r r e i n a l es f r e c u e n t e 

mente e n c o m e n d e r o , c o m e r c i a n t e , dueño de m inas y o b r a j e s . 

El s i s t e m a n o v o h i s p a n o f o r m a a su vez p a r t e de un t o d o mucho más v a s t o : 

e l i m p e r i o e s p a ñ o l , y a t r a v é s de é l , l o s g r a n d e s c e n t r o s c a p i t a l i s t a s 

que t r a n s f o r m a n a l a s c o l o n i a s de A m é r i c a en campo de a c u m u l a c i ó n pr imj. 

t i v a , f u e n t e de o r o y p l a t a , de mercado pa ra su p r o d u c c i ó n m a n u f a c t u r e -

ra n a c i e n t e . El c o l o n i a l i s m o se opone a t o d o d e s a r r o l l o l o c a l que pon-

ga en p e l i g r o l o s i n t e r e s e s de l a m e t r ó p o l i : e l s u r g i m i e n t o d e l c a p i t a 

l i s m o p r o d u c e en l a m e t r ó p o l i e s p a ñ o l a l a a c u m u l a c i ó n d e l c a p i t a l , en 

l a c o l o n i a l a e x p r o p i a c i ó n de e x c e d e n t e s y l a d e s c a p i t a l i z a c i ó n ; en l a 

p r i m e r a e l s u r g i m i e n t o de l a c l a s e o b r e r a , en l a segunda l a d i f u s i ó n -

de l a e s c v l a i t u ' d . La b u r g u e s í a a s c e n d e n t e de Europa ayuda a i m p e d i r -

e l d e s a r r o l l o de l a b u r g u e s í a de A m é r i c a . Sus mecan ismos de e x p l o t a -

c i ó n c o l o n i a l se u b i c a n en l a e s f e r a de l a c i r c u l a c i ó n y e l p i l l a j e , -

no en l a e x p a n s i ó n de l a p r o d u c c i ó n c a p i t a l i s t a en l a m e t r ó p o l i o en -

l a s c o l o n i a s . 

La ú n i c a rama p r o d u c t i v a que a l i e n t a l a m e t r ó p o l i en sus c o l o n i a s es -

la e x t r a c c i ó n de m e t a l e s p r e c i o s o s . La p r o d u c c i ó n de p l a t a p e r m i t e -

s u c c i o n a r h a c i a España e l e x c e d e n t e de t o d o s l o s s e c t o r e s de l a e c o n o -

mía , i n c l u s o l o s más a t r a s a d o s , m e r c a n t i 1 i z a n d o l o s p r o d u c t o s , pero 

a f e c t a n d o e s c a s a m e n t e l o s modos de p r o d u c c i ó n v i g e n t e s en l o s demás 

s e c t o r e s . 

" LA HISTORIA ECONOMICA DE LA NUEVA ESPAÑA 

Cuando l l e g a r o n l o s e s p a ñ o l e s , l o s p u e b l o s i n d í g e n a s cuya economía se 

basaba ya en una a g r i c u l t u r a s e d e n t a r i a , t e n í a n un r é g i m e n c o l e c t i v o -

de p r o p i e d a d de l a t i e r r a . Aun cuando no e s t a b a d e s a r r o l l a d a l a p r o -

p i e d a d p r i v a d a , e l p r o d u c t o e x c e d e n t e a d o p t a b a l a f o rma de t r i b u t o que 

iba a p a r a r a manos de l E s t a d o a z t e c a y sus r e p r e s e n t a n t e s . La c o h e -

s i ó n de l a c o m u n i d a d i n d í g e n a se basaba en l a p r o p i e d a d comunal de l a 

t i e r r a , l a u n i ó n d i r e c t a e n t r e a g r i c u l t u r a y a r t e s a n í a , l a a u t o s u f i 

c i e n c i a e c o n ó m i c a . 

La g r a n p r o p i e d a d p r i v a d a c o l o n i a l y e l t i p o de economía que en e l l a -

se d e s a r r o l l ó t o m a r o n f o r m a s d e s c o n o c i d a s en e l mundo p r e h i s p á n i c o . 

En camb io l a r e l a c i ó n e n t r e l a s c o m u n i d a d e s i n d í g e n a s y l a Corona v i n o 

a s e r una c o n t i n u a c i ó n de l o s e l e m e n t o s t r i b u t a r i o s de l a s o c i e d a d pre 

c o r t e s i a n a . La v i s i ó n de un i m p e r i o basado en e l t r i b u t o de i n n u m e r a -

b l e s c o m u n i d a d e s , p u e b l o s , v i l l a s y c i u d a d e s i n d e p e n d i e n t e s en su régi^ 

men i n t e r n o , pe ro i n c o n d i c i o n a l m e n t e s o m e t i d a s a l pode r c e n t r a l , d i m a -

na de l a e s e n c i a misma d e l E s t a d o español , t a l y como é s t e se e n c o n t r a -

ba en l o s s i g l o s XVI y X V I I . La Corona e s p a ñ o l a gozaba de un pode r es 

t a t a ! i n d e p e n d i e n t e que d e s c a n s a b a en dos s ó l i d o s p i l a r e s : su e s t r e -

cha i d e n t i f i c a c i ó n con l a i g l e s i a y l a e x i s t e n c i a de una p o d e r o s a bu ró 

c r a c i a r e a l . En l a u n i d a d r e l i g i o s o - e s t a t a l se f o r j ó t a m b i é n e l n a -

c i o n a l i s m o e s p a ñ o l . En su l u c h a c o n t r a e l I s l a m , e l r e y de España e ra 

e l j e f e de l a c r i s t i a n d a d , e l j e f e de l o s e j é r c i t o s , e l j e f e d e l E s t a -



d o , e l j e f e de l a n o b l e z a , l a cabeza de l i m p e r i o . 
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Esta f a c e t a " o r i e n t a l " ( a b s o l u t i s m o ) de l a c o r t e e s p a ñ o l a se enca rnó -

en l a d e f e n s a de l a s comun idades i n d í g e n a s y su o p o s i c i ó n i n i c i a l a - -

l a s a s p i r a c i o n e s f e u d a l e s de l o s c o n q u i s t a d o r e s . Basándose en el l i -

b ro de l o s T r i b u t o s de l I m p e r i o A z t e c a , según e l c u a l el t r i b u t o era -

un 30% de l p r o d u c t o a g r í c o l a y a r t e s a n a l t o t a l , el r e y de España se i n 

c l i n ó por l a c o n s e r v a c i ó n de l s t a t u quo . La Corona i n t e n t ó f o r j a r en 

Amér i ca una s o c i e d a d m e j o r que l a e x i s t e n t e en l a p e n í n s u l a ; una soc i e 

dad en l a c u a l t o d o s sus miembros d e p e n d e r í a n p o l í t i c a y economicamen-

t e en fo rma d i r e c t a de l Es tado y no de a l g ú n i n t e r m e d i a r i o , f e u d a l o -

c a p i t a l i s t a . As í se e x p l i c a n l a s Órdenes r e a l e s pa ra p r o t e g e r a l o s -

i n d í g e n a s , a sus c o m u n i d a d e s , a sus c o s t u m b r e s , a s e p a r a r l o s de l o s es 

p a ñ o l e s , a e v i t a r l e s s u f r i m i e n t o s y e x p l o t a c i ó n . S in embargo , e l p a -

pel f u n d a m e n t a l en l a p r e s e r v a c i ó n de l a comun idad l o t u v o no l a p o l í -

t i c a r e a l , s i n o l a l u c h a h e r o i c a de l o s comuneros i n d í g e n a s . 

Los i n d i o s se d e f e n d í a n con t o d o s l o s med ios a su a l c a n c e ; mataban el 

ganado de l o s e s p a ñ o l e s cuando invadía sus m i l p a s , quemaba e s t a n c i a s y 

c o n s t r u c c i o n e s de l o s c o n q u i s t a d o r e s , d e s t r u í a n sus s i e m b r a s y o r g a n i -

zaban a t a q u e s armados c o n t r a l a s h a c i e n d a s . La l u c h a de l o s c o m u n e -

ros i n d í g e n a s es una de l a s p r i m e r a s l u c h a s campes inas en M é x i c o . 

D u r a n t e l a C o l o n i a , l a m a y o r í a de l a s comun idades p e r d i e r o n su indepen 

d e n c i a y se v i e r o n o b l i g a d a s a r e c u r r i r a l t r a b a j o en. l a s p r o p i e d a d e s 

e s p a ñ o l a s . Las comun idades que p u d i e r o n c o n s e r v a r s e se v i e r o n de re -

pen te en un p roceso de r e g r e s i ó n e c o n ó m i c a ; d e s a p a r i c i ó n de l c a l p u l l i ; 

d e s a p a r i c i ó n de l r é g i m e n de l t r i b u t o con t r a b a j o a r t e s a n a l ; d e s a p a r i -

c i ó n de l a s fo rmas c o m e r c i a l e s a z t e c a s ; en suma, un f r a n c o r e t r o c e s o a 

l a s f o rmas p r i m i t i v a s de l a v i d a a g r a r i a . 

Por o t r a p a r t e , e l t i p o de f e u d a l i s m o que se c o n o c í a en España no ope-

raba en A m é r i c a . Los i n t e r e s e s de l a C o r o n a , l a i g l e s i a y l a s comun i -

dades c o i n c i d i e r o n en su l u c h a c o n t r a e l d e s a r r o l l o de l a s g randes -

p r o p i e d a d e s f e u d a l e s . También e s t a b a a u s e n t e o t r o e l e m e n t o t í p i c a m e n -

t e f e u d a l ; l a p a r c e l a p r i v a d a de l c a m p e s i n o , de l s i e r v o . En M é x i c o , -

e l campes ino nunca romp ió e l l a z o con l a comun idad y cuando e s t o suce-

d i ó se c o n v i r t i ó no en e l u s u f r u c t u a r i o de una pequeña p a r c e l a , s i n o 

en e l a s a l a r i a d o a tado a su l u g a r de t r a b a j o . 

En e l s i g l o X V I I Méx ico f u e c o n v i r t i é n d o s e en una c o l o n i a de p o b l a m i e n 

to y m e s t i z a j e . Los i n m i g r a n t e s , sus d e s c e n d i e n t e s y f a m i l i a r e s l l e g a 

ron a s e r , en e l t é r m i n o de s i g l o y m e d i o , un s e c t o r i m p o r t a n t e de l a 

s o c i e d a d n o v o h i s p a n a . E s t a b l e c i e r o n en e l t r a n s c u r s o de l a C o l o n i a -

una nueva e s t r u c t u r a s o c i a l a imagen y semejanza de l a que e x i s t í a en 

la Madre P a t r i a . La s o c i e d a d c o l o n i a e s p a ñ o l a e ra un buen t r a n s p l a n t e 

sembrado en t i e r r a s a m e r i c a n a s . La economía e s p a ñ o l a t e n í a una c l a r a 

t e n d e n c i a a i n t e r e s a r s e mas en l a s c u e s t i o n e s m e r c a n t i l e s , por e l l o su 

c a p i t a l i s m o n a c i e n t e se e n c o n t r a b a l i g a d o a l a formación feud.a l . 

El f e u d a l i s m o , a l e s t i l o n o v o h i s p a n o , e s t a b a p r e s e n t e en l a s u j e c i ó n -

s e r v i l de l o s i n d i o s que t r a b a j a b a n en l a s p o s e s i o n e s e s p a ñ o l a s en c a -

l i d a d de encomendados , p e o n e s , a s a l a r i a d o s l i b r e s o como f u e r e . El -

f e u d a l i s m o c o l o n i a l p redominó en l a p o l í t i c a de l a Corona que no p r o t e 

g ía la m a n u f a c t u r a ; que i m p o n í a i m p u e s t o s p r o h i b i t i v o s a l a s a c t i v i d a " 

des p r o d u c t i v a s y e l c o m e r c i o . Se e x p r e s a b a c l a r a m e n t e en l o s g r e m i o s , 

que i m p e d í a n que l a a r t e s a n í a p a r t i c i p a r a en l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s ' 

empresas , l a c a p i t a l i z a c i ó n y l a i n t r o d u c c i ó n de i n n o v a c i o n e s t é c n i c a s . 

Se exp resaba t a m b i é n en e l m o n o p o l i o económico de l a i g l e s i a que d e s -

v i a b a h a c i a f i n e s no económicos una i m p o r t a n t e p a r t e de l p r o d u c t o exce 

d e n t e . 

La c i u d a d de Méx ico e ra un i m p o r t a n t e c e n t r o de c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l . 

Abundaban l a s f o r t u n a s m o n e t a r i a s , l a a c t i t u d e m p r e s a r i a l , l a e s p e c u l a 

c i ó n , l o s g r a n d e s c a p i t a l e s c o m e r c i a l e s . Las c l a s e s d e p e n d í a n en g ran 

p a r t e de l a i m p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s de consumo, y se v e í a n f o r z a d o s a 

a s e g u r a r l a p r o d u c c i ó n m e r c a n t i l para l a e x p o r t a c i ó n . El mercado i n -

t e r n o e ra i m p o r t a n t e y a l g u n a s empresas h a b í a n t r a s c e n d i d o e l mercado 

l o c a l . A l g u n o s s e c t o r e s de l a economía e s t a b a n a m p l i a m e n t e m o n e t i z a -
dos . 

En e l s i g l o X V I , l a encomienda es l a c é l u l a v i t a l de l o r g a n i s m o econó -

mico n o v o h i s p a n o . La encomienda es para l a s o c i e d a d n o v o h i s p a n a de l a 

época l o mismo que e l f eudo o e l "manor " para l a Europa f e u d a l o l a -

i n d u s t r i a l f a b r i l para e l c a p i t a l i s m o . En M é x i c o , l a encomienda p r o -

p iamen te d i c h a t i e n e una t r a y e c t o r i a b r e v e ; a d i f e r e n c i a de o t r a s r e - -



g i o n e s , es un fenómeno de t r a n s i c i ó n que p recede a l a economía españo-

l a y d e c l i n a con e l l a . A l r e d e d o r de 1530 , l a encomienda domina y l o s 

encomenderos c o n s t i t u y e n a l s e c t o r más poderoso de l a c l a s e d o m i n a n t e . 

H a c i a med iados de l s i g l o , su i n f l u e n c i a comienza a v e r s e r e s t r i n g i d a . 

Después de l a s Nuevas Leyes de I n d i a s , f a m i l i a s c o m p l e t a s de encomende 

ros abandona ron l a Nueva España . An tes de 1 6 0 0 , l o s encomenderos h a -

b í a n p e r d i d o , en la p r á c t i c a , sus d e r e c h o s s o b r e e l t r a b a j o i n d í g e n a y 

hab ía v i s t o su t r i b u t o en e s p e c i e s e r i a m e n t e mermado por l a Corona y -

e l descenso de l a p o b l a c i ó n . 

Basada en l a e x p l o t a c i ó n t r i b u t a r i a , 1 a encomienda s i r v i ó para a n u l a r 

l a f u e n t e que l e d i o v i d a y c o n v e r t i r s e en una e s t r u c t u r a d i s t i n t a . -

La encomienda a r r a s ó a l a s comun idades i n d í g e n a s , para l u e g o d e s i n t e -

g r a r s e en p r o p i e d a d p r i v a d a y en u n i d a d p r o d u c t i v a d i f e r e n t e a sus an-

t e c e s o r a s . La Corona e s p a ñ o l a tomó l a fo rma i n d í g e n a de l a t e n e n c i a -

de l a t i e r r a para c o n s e r v a r l a como t a l , po rque s e r v í a b i e n a sus propó 

s i t o s de no p e r m i t i r que l o s c o n q u i s t a d o r e s se c o n v i r t i e r a n en seño res 

f e u d a l e s y p u s i e r a n en e n t r e d i c h o l a s o b e r a n í a a b s o l u t a de l r e y . El -

a b s o l u t i s m o i m p e r i a l e s p a ñ o l , a l e s t i l o o r i e n t a l , no d e s m e r e c í a en na-

da a l i m p e r i a l a z t e c a ; por e l l o c o n v e n í a a l r e y de España que sus sub-

d i t o s no se e l e v a r a n mucho en l a s t i e r r a s n u e v a s ; t i e r r a s que hab ían -

pasado de manos de l t l a t o a n i a l r e y , de l a comun idad a l E s t a d o . Para 

l a C o r o n a , l a s t i e r r a s en poder d e l Es tado e ran s e m e j a n t e s a l poder co 

m u n a l ; l a s t i e r r a s en manos de l e s p a ñ o l c o n q u i s t a d o r e r a n p r o p i e d a d -

p r i v a d a . Por eso l e s c e d i ó t i e r r a s , l e s encomendó t i e r r a s , i n d i o s y -

p r o d u c c i ó n ; c o n s e r v a n d o para s í l a t i t u l a r i d a d y o t o r g a n d o e l u s u f r u c -

to a l c o n q u i s t a d o r . 

" LA HACIENDA MEXICANA Y LA TRANSICION DEL FEUDALISMO AL CAPITALISMO" 

Desde e l s i g l o XVI h a s t a p r i n c i p i o s de l XX, l a economía de Méx ico es -

f u n d a m e n t a l m e n t e a g r a r i a . A p a r t i r de l a s p r i m e r a s décadas de l s i g l o 

X V I I l a a g r i c u l t u r a t i e n e f o r m a s h e t e r o g é n e a s pero l a h a c i e n d a a f i r m a 

su hegemon ía , que r e t e n d r á has ta l o s años v i e n t e de l s i g l o XX. El pro 

ceso de g e s t a c i ó n de l s i s t e m a a g r a r i o basado en e l d o m i n i o de l a h a -

c i e n d a duró más de c i e n a ñ o s . El g ran l a t i f u n d i o s u r g i ó en l a Nueva -

España ya en e l s i g l o X V I , pero e l d o m i n i o s o b r e l a t i e r r a de a l g u n o s 

hombres pode rosos no es s u f i c i e n t e para l a e x i s t e n c i a de l a u n i d a d eco 

nómica que l l amamos h a c i e n d a . Para que é s t a se c o n s t i t u y a , es n e c e s a -

r i o : a) que e l seño r a d q u i e r a p r o p i e d a d c o m p l e t a s o b r e e l s u e l o y pue-

da p roh ib i r a l o s demás e l acceso a l a p o r c i ó n de t i e r r a s de b a r b e c h o , 

p a s t i z a l e s y t i e r r a s de paso ; b) que l o s hombres que t r a b a j a n l a t i e r -

ra queden c o m p l e t a m e n t e s u j e t o s a l dueño de é s t a , s i n l a m e d i a c i ó n de 

la encomienda y / o e l r e p a r t i m i e n t o que hac ía d e p e n d i e n t e a l t r a b a j a d o r 

de o t r o s s e c t o r e s de l a c l a s e d o m i n a n t e ; c ) que l a economía de l a comu 

nidad sea s u s t i t u i d a , t a n t o en e l p r o c e s o p r o d u c t i v o , como en e l merca_ 

do, por l a economía de l f e u d o . 

El s i g l o X V I I d u r a n t e e l c u a l se c o n s o l i d ó l a h a c i e n d a , se c a r a c t e r i z a 

por t r e s t e n d e n c i a s muy m a r c a d a s : 

1 . - Un descenso n o t a b l e en l a p r o d u c c i ó n de l a p l a t a y e l debi_ 

l i t a m i e n t o de v a r i a s c i u d a d e s y c e n t r o s m i n e r o s que cons t i_ 

t u í a n l o s p o l o s m e r c a n t i l e s más i m p o r t a n t e s de l a c o l o n i a . 

2 . - Una c o n t r a c c i ó n en e l c o m e r c i o e x t e r i o r de l a Nueva España, 

d e b i d o a l a f a l t a de p l a t a , l a c r i s i s en que e s t a b a h u n d i -

da España y l a s c o n s t a n t e s g u e r r a s que o b s t a c u l i z a b a n l a -

c o m u n i c a c i ó n m a r í t i m a . 

3 . - Después de un p roceso v e r t i g i n o s o de d e s a p a r i c i ó n de l a po 

b l a c i ó n i n d í g e n a , é s t a l l e g a a su n i v e l más b a j o ( 1 300 - -

0 0 0 ) . A l mismo t i e m p o l a p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a y m e s t i z a c r e -

ce en fo rma r á p i d a y s o s t e n i d a . 

La h a c i e n d a se c o n s o l i d ó en un p e r í o d o donde muchos c e n t r o s u rbanos so 

bre t o d o l i g a d o s con l a m i n e r í a y e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l - e s t a b a n 

en p l ena r e c e s i ó n . De é s t a s i t u a c i ó n d e r i v a l a h a c i e n d a su t e n d e n c i a 

a l a a u t a r q u í a y a l a c o n c e n t r a c i ó n d e n t r o de sus l í m i t e s - a l margen 

del mercado - de l mayor numero p o s i b l e de a c t i v i d a d e s . D e n t r o de l a -

hac ienda se p roduce e l máximo de l o s insumos n e c e s a r i o s para e l f u n c i o 

namien to de l a economía . La a l i m e n t a c i ó n y l o s v e s t i d o s de l a s t r a b a -

j a d o r e s , l o s a p e r o s de l a b r a n z a y de t r a n s p o r t e , l a s s e m i l l a s y l o s a -

n i m a l e s de t i r o p r o v i e n e n en su m a y o r í a de l a h a c i e n d a . Además es f r e 

cuen te que é s t a c u e n t e con a r t e s a n o s t a l e s como h e r r e r o s , c a r p i n t e r o s , 

a l b a ñ i l e s , a l f a r e r o s , y e s e r o s , c a n t e r o s y a veces o b r a j e s t e x t i l e s . -

Lo que hab ía s i d o l a c o r t e de l c a c i q u e era ahora l a h a c i e n d a . 

La c o n c e n t r a c i ó n en l o s marcos de l a h a c i e n d a de l a s a c t i v i d a d e s p r o - -



g i o n e s , es un fenómeno de t r a n s i c i ó n que p recede a l a economía españo-
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m u n a l ; l a s t i e r r a s en manos de l e s p a ñ o l c o n q u i s t a d o r e r a n p r o p i e d a d -
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to a l c o n q u i s t a d o r . 
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España ya en e l s i g l o X V I , pero e l d o m i n i o s o b r e l a t i e r r a de a l g u n o s 

hombres pode rosos no es s u f i c i e n t e para l a e x i s t e n c i a de l a u n i d a d eco 

nómica que l l amamos h a c i e n d a . Para que é s t a se c o n s t i t u y a , es n e c e s a -
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la encomienda y / o e l r e p a r t i m i e n t o que hac ía d e p e n d i e n t e a l t r a b a j a d o r 

de o t r o s s e c t o r e s de l a c l a s e d o m i n a n t e ; c ) que l a economía de l a comu 

nidad sea s u s t i t u i d a , t a n t o en e l p r o c e s o p r o d u c t i v o , como en e l merca_ 

do, por l a economía de l f e u d o . 

El s i g l o X V I I d u r a n t e e l c u a l se c o n s o l i d ó l a h a c i e n d a , se c a r a c t e r i z a 

por t r e s t e n d e n c i a s muy m a r c a d a s : 

1 . - Un descenso n o t a b l e en l a p r o d u c c i ó n de l a p l a t a y e l debi_ 

l i t a m i e n t o de v a r i a s c i u d a d e s y c e n t r o s m i n e r o s que cons t i_ 

t u í a n l o s p o l o s m e r c a n t i l e s más i m p o r t a n t e s de l a c o l o n i a . 

2 . - Una c o n t r a c c i ó n en e l c o m e r c i o e x t e r i o r de l a Nueva España, 

d e b i d o a l a f a l t a de p l a t a , l a c r i s i s en que e s t a b a h u n d i -

da España y l a s c o n s t a n t e s g u e r r a s que o b s t a c u l i z a b a n l a -

c o m u n i c a c i ó n m a r í t i m a . 

3 . - Después de un p roceso v e r t i g i n o s o de d e s a p a r i c i ó n de l a po 

b l a c i ó n i n d í g e n a , é s t a l l e g a a su n i v e l más b a j o ( 1 300 - -

0 0 0 ) . A l mismo t i e m p o l a p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a y m e s t i z a c r e -

ce en fo rma r á p i d a y s o s t e n i d a . 

La h a c i e n d a se c o n s o l i d ó en un p e r í o d o donde muchos c e n t r o s u rbanos so 

bre t o d o l i g a d o s con l a m i n e r í a y e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l - e s t a b a n 

en p l ena r e c e s i ó n . De é s t a s i t u a c i ó n d e r i v a l a h a c i e n d a su t e n d e n c i a 

a l a a u t a r q u í a y a l a c o n c e n t r a c i ó n d e n t r o de sus l í m i t e s - a l margen 

del mercado - de l mayor numero p o s i b l e de a c t i v i d a d e s . D e n t r o de l a -

hac ienda se p roduce e l máximo de l o s insumos n e c e s a r i o s para e l f u n c i o 

namien to de l a economía . La a l i m e n t a c i ó n y l o s v e s t i d o s de l a s t r a b a -

j a d o r e s , l o s a p e r o s de l a b r a n z a y de t r a n s p o r t e , l a s s e m i l l a s y l o s a -

n i m a l e s de t i r o p r o v i e n e n en su m a y o r í a de l a h a c i e n d a . Además es f r e 

cuen te que é s t a c u e n t e con a r t e s a n o s t a l e s como h e r r e r o s , c a r p i n t e r o s , 

a l b a ñ i l e s , a l f a r e r o s , y e s e r o s , c a n t e r o s y a veces o b r a j e s t e x t i l e s . -

Lo que hab ía s i d o l a c o r t e de l c a c i q u e era ahora l a h a c i e n d a . 

La c o n c e n t r a c i ó n en l o s marcos de l a h a c i e n d a de l a s a c t i v i d a d e s p r o - -
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d u c t i v a s m u e s t r a e l c a r á c t e r c o n s e r v a d o r de l a e s t r u c t u r a . El^hacenda_ 

do c o n t r o l a , a t r a v é s de l a t i e n d a de r a y a - que a veces l e p r o p o r c i o -

na i n g r e s o s i g u a l e s a l a s ramas p r o d u c t i v a s - l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de -

l o s p r o d u c t o s que p r o v i e n e n de a f u e r a . Todo é s t o r e f l e j a e l b a j o n i -

v e l de d e s a r r o l l o de l a d i v i s i ó n d e l t r a b a j o e n t r e a r t e s a n í a y a g r i c u l _ 

t u r a , e n t r e l a c i u d a d y e l campo. La h a c i e n d a no es s ó l o una i n s t i t u -

c i ó n e c o n ó m i c a , s i n o t a m b i é n un s i s t e m a p o l í t i c o y s o c i a l . Cuando un 

campes ino desea o f i c i a r un b a u t i s m o , c a s a m i e n t o , e n t i e r r o o m i s a , debe 

d i r i g i r s e a l mayordomo. Es te l e o t o r g a un v a l e . P e r i ó d i c a m e n t e e l -

p á r r o c o e n t r e g a l o s c o m p r o b a n t e s a l mayordomo, q u i e n l e paga por sus -

s e r v i c i o s . El p r e c i o de l o s o f i c i o s es t a n a l t o que e l común no puede 

p a g a r l o s . De esa manera l a deuda c r e c e y s i r v e para c o n s o l i d a r l a de-

p e n d e n c i a y e n d u r e c e r e l l a z o de l a s a t a d u r a s s o c i a l e s . A s i , e l p a t r ó n 

e x p l o t a d o r se c o n v i e r t e en e l amo c o m p r e n s i v o y p a t e r n a l i s t a . 

Los hacendados t e n í a n e l d e r e c h o de p e r s e g u i r y c a s t i g a r por s í mismos 

a l o s peones f u g i t i v o s . En muchas h a c i e n d a s hab ía c á r c e l e s y l o s c a s -

t i g o s d e p e n d í a n mucho de l o s c r i t e r i o s de l hacendado o de l mayordomo. 

Aun cuando l a s pe rsonas que t r a b a j a b a n en l a s h a c i e n d a s r e c i b í a n s a l a -

r i o s , l a f u e r z a de t r a b a j o no e s t a b a compuesta de p r o l e t a r i o s a s a l a r i a 

d o s , s i n o por c a m p e s i n o s , l a m a y o r í a de l o s c u a l e s d e d i c a b a n una g ran 

p a r t e de l t i e m p o a l c u l t i v o de sus p r o p i a s p a r c e l a s . A s í , e l s i s t e m a 

de l a h a c i e n d a e s t a b a compuesto por t r e s t i p o s de e c o n o m í a : l a de l ha-

c e n d a d o , l a de l o s a p a r c e r o s o a r r e n d a t a r i o s a s e n t a d o s en l a t i e r r a de 

l a h a c i e n d a y l a de l o s comuneros o pequeños p r o p i e t a r i o s , cuyas p a r c e 

l a s se e n c o n t r a b a n f u e r a de l a h a c i e n d a , pero e s t a b a n í n t i m a m e n t e r e í a 

c i o n a d a s con e l f u n c i o n a m i e n t o de é s t a " " . 
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d u c t i v a s m u e s t r a e l c a r á c t e r c o n s e r v a d o r de l a e s t r u c t u r a . El^hacenda_ 

do c o n t r o l a , a t r a v é s de l a t i e n d a de r a y a - que a veces l e p r o p o r c i o -

na i n g r e s o s i g u a l e s a l a s ramas p r o d u c t i v a s - l a c o m e r c i a l i z a c i ó n de -

l o s p r o d u c t o s que p r o v i e n e n de a f u e r a . Todo é s t o r e f l e j a e l b a j o n i -

v e l de d e s a r r o l l o de l a d i v i s i ó n d e l t r a b a j o e n t r e a r t e s a n í a y a g r i c u l _ 

t u r a , e n t r e l a c i u d a d y e l campo. La h a c i e n d a no es s ó l o una i n s t i t u -

c i ó n e c o n ó m i c a , s i n o t a m b i é n un s i s t e m a p o l í t i c o y s o c i a l . Cuando un 

campes ino desea o f i c i a r un b a u t i s m o , c a s a m i e n t o , e n t i e r r o o m i s a , debe 

d i r i g i r s e a l mayordomo. Es te l e o t o r g a un v a l e . P e r i ó d i c a m e n t e e l -

p á r r o c o e n t r e g a l o s c o m p r o b a n t e s a l mayordomo, q u i e n l e paga por sus -

s e r v i c i o s . El p r e c i o de l o s o f i c i o s es t a n a l t o que e l común no puede 

p a g a r l o s . De esa manera l a deuda c r e c e y s i r v e para c o n s o l i d a r l a de-

p e n d e n c i a y e n d u r e c e r e l l a z o de l a s a t a d u r a s s o c i a l e s . A s í , e l p a t r ó n 

e x p l o t a d o r se c o n v i e r t e en e l amo c o m p r e n s i v o y p a t e r n a l i s t a . 

Los hacendados t e n í a n e l d e r e c h o de p e r s e g u i r y c a s t i g a r por s í mismos 

a l o s peones f u g i t i v o s . En muchas h a c i e n d a s hab ía c á r c e l e s y l o s c a s -

t i g o s d e p e n d í a n mucho de l o s c r i t e r i o s de l hacendado o de l mayordomo. 

Aun cuando l a s pe rsonas que t r a b a j a b a n en l a s h a c i e n d a s r e c i b í a n s a l a -

r i o s , l a f u e r z a de t r a b a j o no e s t a b a compuesta de p r o l e t a r i o s a s a l a r i a 

d o s , s i n o por c a m p e s i n o s , l a m a y o r í a de l o s c u a l e s d e d i c a b a n una g ran 

p a r t e de l t i e m p o a l c u l t i v o de sus p r o p i a s p a r c e l a s . A s í , e l s i s t e m a 

de l a h a c i e n d a e s t a b a compuesto por t r e s t i p o s de e c o n o m í a : l a de l ha-

c e n d a d o , l a de l o s a p a r c e r o s o a r r e n d a t a r i o s a s e n t a d o s en l a t i e r r a de 

l a h a c i e n d a y l a de l o s comuneros o pequeños p r o p i e t a r i o s , cuyas p a r c e 

l a s se e n c o n t r a b a n f u e r a de l a h a c i e n d a , pero e s t a b a n í n t i m a m e n t e r e í a 

c i o n a d a s con e l f u n c i o n a m i e n t o de é s t a " " . 
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UNIDAD II 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE APRENDIZAJE 

2.-

1.- Explicar el desarrollo dé las ideas progresistas 
de los grupos políticos más significados de la -
Insurgencia. 

Identificar las 
del pensamien 
con las impe 
México. 

Y fuentes primarias 
tual ¿-.relacionarlas 

histórico de 

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y APOYO A LA DOCENCIA 



ESTA LECTURA ES UNA SINTESIS Y REPRODUCCION DEL LIBRO DE ENRIQUE SEMO, 

TITULADO "HISTORIA MEXICANA. ECONOMIA Y LUCHA DE CLASES", EDITORIAL - -

ERA, SERIE POPULAR, MEXICO, D . F . , 1978 . 

" " CLASES SOCIALES Y PARTIDOS EN LA REVOLUCION DE INDEPENDENCIA. 

La r e v o l u c i ó n que e s t a l l ó en 1810 se p r o d u j o en e l s i g l o X V I I I . Su es 

t u d i o no puede se r sepa rado de l a r e v o l u c i ó n i n d u s t r i a l , de l a r e v o l u -

c i ó n n o r t e a m e r i c a n a , de l a r e v o l u c i ó n f r a n c e s a y del de r rumbe de l impe 

r i o e s p a ñ o l . Pero su c o n t e n i d o e s p e c í f i c o , su t r ama y d e s e n l a c e p a r -

t i c u l a r e s se g e s t a r o n en e l seno de l a s o c i d a d n o v o h i s p a n a . 

A p r i n c i p i o s de l s i g l o X I X , l a s o c i e d a d n o v o h i s p a n a i n i c i a b a l a t r a n s i _ 

c i ó n de l rég imen f e u d a l a l c a p i t a l i s t a . Y l a s c l a s e s s o c i a l e s se - -

a p r e s t a b a n a tomar nuevos l u g a r e s en e l e s c e n a r i o s o c i a l . Apenas t e r -

minada l a c o n q u i s t a , comienzan a c o n s t i t u i r s e l a s c l a s e s s o c i a l e s que 

c a r a c t e r i z a n a l a s o c i e d a d c o l o n i a l . Desde un p r i n c i p i o , l a s d i f e r e n -

c i a s de c l a s e quedan f i j a d a s i d e o l ó g i c a y j u r í d i c a m e n t e por medio de -

un c o n j u n t o de v a l o r e s y l e y e s que d i v i d e n r í g i d a m e n t e a l a s o c i e d a d -

en e s t a m e n t o s . Es tas d i v i s i o n e s no son e l o r i g e n de l a s c l a s e s s o c i a -

l e s s i n o su r e p r e s e n t a c i ó n l e g a l e i d e o l ó g i c a . 

Una p r i m e r a d i v i s i ó n e s t a m e n t a l t i e n e su o r i g e n en l a C o n q u i s t a . De -

a c u e r d o con e l l a , l a p o b l a c i ó n se d i v i d e en " e s p a ñ o l e s " ( e u r o p e o s y -

a m e r i c a n o s ) , " m e s t i z o s " (o c a s t a s ) e " i n d i o s " Cada e s t a m e n t o ocupa un 

l u g a r j e r á r q u i c o , p i r a m i d a l , s a n c i o n a d o por l a l e y con c r i t e r i o s é t n i -

cos y r a c i a l e s . O t r a d i v i s i ó n u b i c a a cada persona en una c o r p o r a c i ó n 

El i n d i v i d u o no t i e n e una r e l a c i ó n d i r e c t a con l a s o c i e d a d , s i n o a t r a 

vés de l a c o r p o r a c i ó n a l a c u a l p e r t e n e c e . Los h a b i t a n t e s de l a Nueva 

España no e r a n c i u d a d n o s i g u a l e s e n t r e s í , s i n o miembros de l a I g l e s i a 

de l Consu lado de C o m e r c i a n t e s , de l Real T r i b u n a l de M i n e r í a , de l o s - -

g r e m i o s , de l a s comun idades i n d í g e n a s . Como t a l e s , t e n í a n d e r e c h o s y 

o b l i g a c i o n e s e s p e c í f i c a s y d i f e r e n t e s , e s t r i c t a m e n t e d e f i n i d a s y o b s e r 

vadas por l a l e y y l a c o s t u m b r e . 

D u r a n t e más de c i e n a ñ o s , l o s e s t a m e n t o s y c o r p o r a c i o n e s r e f l e j a n - - -
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a p r o x i m a d a m e n t e l a d i v i s i ó n de l a s o c i e d a d en c l a s e s y f r a c c i o n e s de -

c l a s e . Pero en e l s i g l o X V I I I , e l d e s a r r o l l o d e l mercado i n t è r n o gene 

ra nuevas fo rmas de l a d i v i s i ó n de l t r a b a j o y a g r u p a a l o s hombres de 

acuerdo con i n t e r e s e s más a l e j a d o s de l s i s t e m a f e u d a l c o l o n i a l . La es 

t r u c t u r a c l a s i s t a c o r r e s p o n d e cada vez menos a l o r d e n e s t a m e n t a l . Los 

hombres se ag rupan aho ra s o b r e t o d o por e l l u g a r que ocupan en el p r o -

ceso de l a p r o d ü c i ó n , pero t a m b i é n en f u n c i ó n de l a raza y su a d s c r i p -

c i ó n c o r p o r a t i v a . 

LAS CLASES DOMINANTES. Dos son l a s c l a s e s que poseen l o s med ios de - -

Los t e r r a t e n i e n t e s y l a b u r g u e s í a . Pero l a Nueva España p roducc i ón : 

no es un Es tado i n d e p e n d i e n t e , s i n o una c o l o n i a . Las c l a s e s d o m i n a n -

t e s de España se a p r o p i a n de una p a r t e i m p o r t a n t e de l p r o d u c t o exceden 

t e y l a Corona e j e r c e e l poder p o l í t i c o d i r e c t a m e n t e a t r a v é s de su -

a p a r a t o v i r r e i n a l . Por e s o , en l a c ú s p i d e de l a p i r á m i d e s o c i a l , se 

e n c u e n t r a una c a p a : l a a l t a b u r o c r a c i a v i r r e i n a l , r e p r e s e n t a n t e d i r e c -

t a de l d o m i n i o de l a m e t r ó p o l i . G r a c i a s a l s i s t e m a d e s p ó t i c o e x i s t e n -

t e , l a b u r o c r a c i a se e r i g e en a r b i t r o d i r e c t o , no s ó l o de l a v i d a p o l i , 

t i c a , s i n o t a m b i é n de l a e c o n ó m i c a . A su p o s i c i ó n o f i c i a l , l o s f u n c i o 

n a r i o s a u n a b a n , g e n e r a l m e n t e , g randes p r o p i e d a d e s . Nominados en l a me 

t r ó p o l i , d e r i v a n su poder de l s i s t e m a c o l o n i a l . Es pues c o m p r e n s i b l e 

que e s t a capa se c o n v i e r t a en l a d e f e n s o r a más i n t r a n s i g e n t e de l r é g i -

men c o l o n i a l y en enemiga a c é r r i m a de l o s t e r r a t e n i e n t e s y capas m e -

d i a s que p r e t e n d í a n s u s t i t u i r l a . La a l t a b u r o c r a c i a no era m o n o l í t i c a . 

R e f l e j a b a d e c a d e n c i a y c o n t r a d i c c i o n e s que a q u e j a b a n a l a s c l a s e s domi 

n a n t e s , s o b r e t o d o , a p a r t i r de 1808 . 

La más v i e j a de l a f r a c c i o n e s de l a b u r g u e s í a , l o s c o m e r c i a n t e s u l t r a -

m a r i n o s de l a c i u d a d de M é x i c o , j u e g a un pape l s i m i l a r . Si l a b u r o c r a 

e i a es una t e r m i n a l de l Es tado e s p a ñ o l , e l Consu lado de C o m e r c i a n t e s -

es una p r o l o n g a c i ó n de l c o m e r c i o c o l o n i a l de l a m e t r ó p o l i . P r i v i l e g i ^ 

dos por e l s i s t e m a de l m o n o p o l i o c o m e r c i a l y de c o n s u l a d o s , l o s g r a n -

des c o m e r c i a n t e s e s p a ñ o l e s de l a c a p i t a l c o n t r o l a n e l c o m e r c i o con Es-

paña. E l l o s c o n s t i t u y e n una v e r d a d e r a b u r g u e s í a comprado ra que r e n u e -

va sus f i l a s con j ó v e n e s i n m i g r a n t e s vascos y m o n t a ñ e s e s . Aun cuando 

fo rman p a r t e de l a b u r g u e s í a , l o s g randes c o m e r c i a n t e s e s t á n p e r f e c t a -

mente i n t e g r a d o s a l modo de p r o d u c c i ó n p r e - c a p i t a l i s t a c o l o n i a l . Bene 

f i c i a r i o s tempranos de l m o n o p o l i o c o m e r c i a l u l t r a m a r i n o c o l o n i a l , se -

oponen a l d e s a r r o l l o demas iado v i t a l de l c a p i t a l i s m o y a l ascenso de 

una nueva b u r g u e s í a . 

Por l o g e n e r a l , l o s c o m e r c i a n t e s g randes a l b e r g a b a n un o d i o v i s c e r a l - -

por l o s mex icano ( c r i o l l o s , m e s t i z o s o i n d i o s ) y se o p o n í a n dec id idamen^ 

te a l a s r e f o r m a s r e a l e s a f a v o r de l p u e b l o mex i cano ( m e s t i z o o c r i o l l o ) . 

Su p o s i c i ó n e s t á i n d i s o l u b l e m e n t e l i g a d a a l a r e a c c i ó n m e t r o p o l i t a n a y 

al s i s t e m a c o l o n i a l . D u r a n t e l a r e v o l u c i ó n s e r á n e l b a l u a r t e p r i n c i a l 

de l a s f u e r z a s c o l o n i a l i s t a s . 

Más d i f í c i l de d e f i n i r es l a i g l e s i a , l a c o r p o r a c i ó n más i m p o r t a n t e de 

la C o l o n i a . Dueña de una c a n t i d a d i m p o r t a n t e de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y 

u r b a n a s , de l a ú n i c a red b a n c a r i a i n c i p i e n t e de l p a í s ( l a s c a p e l l a n í a s ) , 

ac reedo ra de l a inmensa m a y o r í a de l o s hacendados que h i p o t e c a b a n sus -

t i e r r a s con e l l a , f a v o r e c i d a con l o s t e s t a m e n t o s y d o n a t i v o s de l o s r i -

cos , p r o t e g i d a por e l f u e r o e c l e s i á s t i c o , r e i n a y seño ra de l a educa 

c ión y c e n s o r a de l a v i d a c u l t u r a l , l a I g l e s i a t i e n e en l a Nueva España 

un enorme p o d e r . M i e n t r a s en E u r o p a , y en l a misma España , ya hab ía - -

p e r d i d o f u e r z a y p r e s t i g i o , en M é x i c o , l a i n f l u e n c i a f e u d a l de l a i g l e -

s ia c a t ó l i c a s e r í a enorme d u r a n t e t o d o e l s i g l o XIX y b a l u a r t e de l a 

r e a c c i ó n . 

M i e n t r a s que a l g u n o s p r e l a d o s t e n í a n i n g r e s o s c u a n t i o s o s , muchos c u r a s 

de p u e b l o v i v í a n en l a p e n u r i a . Las d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s y l a s i d e a s 

de l a I l u s t r a c i ó n l l e v a r o n a a l g u n o s s a c e r d o t e s a t omar l a causa p o p u -

l a r , pero l a inmensa m a y o r í a d e l c l e r o se m a n t u v o , h a s t a 1 8 2 0 , f i e l a l 

rég imen c o l o n i a l y d e f e n d i ó , a n t e s y d e s p u é s , con v e r d a d e r a f u r i a , sus 

p r i v i l e g i o s . Por sus p r o p i e d a d e s , l a I g l e s i a e s a la vez t e r r a t e n i e n t e 

y bu rguesa ( c a p i t a l de p r é s t a m o ) ; por su o r g a n i z a c i ó n es una c l á s i c a - -

c o r p o r a c i ó n f e u d a l que c a n a l i z a a l a mayor p a r t e de sus g a n a n c i a s h a c i a 

f i n e s r e l i g i o s o s e x t raeco nómi co s ; por su s i s t e m a de h e r e n c i a , es l a úni^ 

ca que l o g r a a s e g u r a r , a l o l a r g o de l o s s i g l o s , l a c o n t i n u i d a d de l a -

e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l y l a a c u m u l a c i ó n de c a p i t a l . Pero l a I g l e s i a no 

es s ó l o una i n s t i t u c i ó n e c o n ó m i c a , s i n o , s o b r e t o d o , e l a p a r a t o i d e o l ó -

g i co más i m p o r t a n t e de l a s o c i e d a d c o l o n i a l . 

Los hacendados o t e r r a t e n i e n t e s son una de l a s c l a s e s emergen tes de l 

s i g l o X V I I I . El auge de l a a g r i c u l t u r a , cuya i m p o r t a n c i a hab ía sob repe 



sado a m p l i a m e n t e a l a de l a m i n e r í a , l a e x p a n s i ó n de l a s h a c i e n d a s y -

l a d e c l i n a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o , i b a n t r a n s f o r m a n d o a l t e r r a t e n i e n t e 

en una c l a s e p o d e r o s a . Los hacendados n o v o h i s p a n o s no t e n í a n de rechos 

f e u d a l e s s o b r e l a t i e r r a y l o s c a m p e s i n o s , n i fo rmaban una n o b l e z a en 

e l v e r d a d e r o s e n t i d o de l a p a l a b r a . No t e n í a n n i n g ú n p r i v i l e g i o , a di_ 

f e r e n c i a de l o s m i n e r o s que e r a n c o n s i d e r a d o s n o b l e s , con d e r e c h o a -

u s a r espada y c a b a l l o . Las g randes f a m i l i a s t e r r a t e n i e n t e s e ran d u e -

ñas de muchos m i l e s de h é c t a r e a s ; sus p r o p i e d a d e s c o n s t i t u í a n enormes 

l a t i f u n d i o s que aba rcaban m u l t i t u d de h a c i e n d a s , m a y o r a z g o s , r a n c h o s , 

e s t a n c i a s e i n g e n i o s . Los dueños e r a n hacendados a u s e n t i s t a s , pues vi_ 

v í a n s i e m p r e en l a s c i d a d e s y v i s i t a b a n e l campo por c o r t e s temporadas , 

c o n f i a n d o e l manejo de sus n e g o c i o s a mayordomos y a d m i n i s t r a d o r e s . 

Había t a m b i é n o t r o t i p o de h a c e n d a d o , t e r r a t e n i e n t e t a m b i é n , pero de -

una s o l a e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l . No era desde l u e g o o l i g a r c a . Frecuen 

t e m e n t e se t r a t a b a de p r o p i e t a r i o s cuya p e r t e n e n c i a e s t a b a de t a l modo 

h i p o t e c a d a , que s ó l o de nombre e ra suya . Es tos hacendados manejaban -

sus p r o p i e d a d e s como n e g o c i o s . Si é s t a s no r e n d í a n l a s v e n d í a n o t r a s 

p a s a b a n , para i n v e r t i r su c a p i t a l en o t r a empresa . Más d e p e n d i e n t e s -

de un mercado r e g i o n a l , que l o s g randes l a t i f u n d i s t a s , t e n í a n f r e c u e n -

t e m e n t e i n t e r e s e s en e l c o m e r c i o o l a s m a n u f a c t u r a s l o c a l e s y e ran ac -

t i v o s en e l A y u n t a m i e n t o . E n t r e e s t o s t e r r a t e n i e n t e s aburguesados es ta 

ban b a s t a n t e d i f u n d i d a s l a s i d e a s de l a I l u s t r a c i ó n . Dueños d e l p r i n -

c i p a l medio de p r o d u c c i ó n , l a t i e r r a , l o s t e r r a t e n i e n t e s no p o s e í a n el 

poder e s t a t a l , pero se s e n t í a n a p t o s para e j e r c e r l o . 

Los g randes dueños de l a s minas c o n f o r m a b a n un grupo muy r e d u c i d o . Sus 

f o r t u n a s e ran i n m e n s a s , pero más i n e s t a b l e s . Deb ido a l a aguda c r i s i s 

que a f e c t ó a l a m i n e r í a a p a r t i r de 1810 e s t e s e c t o r no f u e i m p o r t a n t e 

en l a r e v o l u c i ó n . En l a segunda m i t a d de l s i g l o X V I I I hubo un auge no 

t a b l e de l a s m a n u f a c t u r a s . C r e c i ó c o n s i d e r a b l e m e n t e e l número de ob ra 

j e s t e x t i l e s y t e l a r e s y e l consumo de l a l a n a y e l a l g o d ó n . También 

se d e s a r r o l l ó l a c u r t i d u r í a y l a p r o d u c c i ó n de j a b ó n . Tenemos pocas -

n o t i c i a s de l o s dueños de l o s o b r a j e s , muchas veces c o m e r c i a n t e s acau 

d a l a d o s , o t r o s hombres más m o d e s t o s . E l l o s tampoco t u v i e r o n p r e s e n c i a 

en l a i n s u r g e n c i a . Su pape l s o c i o - p o l í t i c o e ra i n f e r i o r a l de l o s gre 

m i o s , l u e g o su pape l económico era r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d o y se e n c o n -

t r a b a n h o s t i g a d o s por c o n s t a n t e s p r o h i b i c i o n e s que l e s i m p e d í a n conso -

l i d a r su p o s i c i ó n s o c i a l . 

En t é r m i n o s g e n e r a l e s l a o l i g a r q u í a n o v o h i s p a n a f i n c a b a su p r o s p e r i d a d 

en l a masa t r a b a j a d o r a . Era f r e c u e n t e e n c o n t r a r f a m i l i a s en l a s c u a -

les e l c a p i t a l c o m e r c i a l , m i n e r o y m a n u f a c t u r e r o e s t a b a a s o c i a d o a l a 

p r o p i e d a d de g randes h a c i e n d a s y l a p a r t i c i p a c i ó n en l a b u r o c r a c i a v i r 

r e i n a l y l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a . La a l i a n z a de l a b u r o c r a c i a v i r -

r e i n a l , e l a l t o c l e r o , l o s c o m e r c i a n t e s , l o s h a c e n d a d o s , l o s m i n e r o s y 

l os m a n u f a c t u r e r o s f ue l a base de l d o m i n i o c o l o n i a l . La r u p t u r a de 

ese b l o q u e , p r o p i c i a d a por e l ascenso de l o s t é r r a t e n i e n t e s , l a nueva 

b u r g u e s í a y l a s r e f o r m a s b o r b ó n i c a s , f u e una de l a s p r e m i s a s fundamen-

t a l e s de l e s t a l l i d o de l a r e v o l u c i ó n p o p u l a r i n s u r g e n t e de 1810 . 

LAS CLASES MEDIAS. Por c l a s e s med ias e n t e n d e m o s , no a un g rupo s o c i a l 

que se e n c u e n t r a a medio camino e n t r e l a o l i g a r q u í a y l o s t r a b a j a d o r e s , 

s i n o a un s e c t o r de l o s p r o p i e t a r i o s de l o s med ios de l a p r o d u c c i ó n . 

Se t r a t a de 1 os dueños de l o s t a l l e r e s , c o m e r c i o s o p a r c e l a s pequeñas 

o med ianas que t r a b a j a n e l l o s mismos y ocupan a un número r e d u c i d o de 

t r a b a j a d o r e s , pe rmanente o e v e n t u a 1 mente . 

En e s t e c o n j u n t o hab ía p o r c i o n e s f e u d a l e s , t a l e s como l o s m a e s t r o s g re 

m i a l e s , dueños de l o s t a l l e r e s y a l g u n o s r a n c h e r o s , más l i g a d o s a l a -

e x p l o t a c i ó n de l t r a b a j o s e r v i l . La f r a c c i ó n más numerosa y s i g n i f i c a -

t i v a de l a s c l a s e s med ias e s t a b a c o n s t i t u i d a por l a pequeña b u r g u e s í a . 

L i m i t a d a por l a s m ú l t i p l e s r e s t r i c c i o n e s de t i p o f e u d a l c o l o n i a l ; a l e -

j ada de l a c ú s p i d e v i r r e i n a l , p r e s e n t e en s ó l o a l g u n o s n i v e l e s i n f e r i ó 

res de l g o b i e r n o y de l a m i l i c i a y de l a i g l e s i a , j u n t o con l o s t e r r a -

t e n i e n t e s e ra l a capa más i n q u i e t a y a s c e n d e n t e de l o s ú l t i m o s 50 años 

de C o l o n i a . 

Muy i m p o r t a n t e era l a pequeña b u r g u e s í a r u r a l . Se t r a t a b a de p e r s o n a s 

que a r r e n d a b a n una pequeña h a c i e n d a p r i v a d a o de l a I g l e s i a , r a n c h e r o s 

acomodados y mayordomos p r ó s p e r o s . Es ta pequeña b u r g u e s í a de l campo -

despun tó como una b u r g u e s í a a g r a r i a . En l a m i n e r í a s ó l o hab ía un puña 

do de p o t e n t a d o s . T res m i l m inas de l pa í s e ran p r o p i e d a d de e m p r e s a -

r i o s m e d i a n o s . Había t a m b i é n una l e g i ó n de l o s l l a m a d o s " r e s c a t a d o -

r e s " , d e d i c a d o s a l a r e f i n e r í a de l o s m e t a l e s que f r e c u e n t e m e n t e t r a b a 

j a b a n a base de c r é d i t o . En l a a r t e s a n í a , a r t e s a n o s e n r i q u e c i d o s ap ro 

vechaban l a d e g e n e r a c i ó n de l r é g i m e n g r e m i a l para i n d e p e n d i z a r s e de l -

rég imen c o r p o r a t i v o . 



En e l c o m e r c i o , se t r a t a b a de c o m e r c i a n t e s a m b u l a n t e s , buhoneros y con 

t r a b a n d i s t a s de t o d o t i p o . En l o s t r a n s p o r t e s , a r r i e r o s acomodados re 

c o r r í a n en g r a n número l o s c a m i n o s , s i r v i e n d o como común i c a d o r e s , con-

t r a b a n d i s t a s o c o n t r a t i s t a s . La pequeña b u r g u e s í a e r a , a pesa r de su 

d b i l i d a d , l a c l a s e que d a r í a l a s b a t a l l a s de l a c l a s e m e d i a . 
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Los l e t r a d o s , m i l i t a r e s y c l é r i g o s no fo rmaban p a r t e de l a pequeña bur 

g u e s í a , pues to que no e ran p r o p i e t a r i o s de b i e n e s de p r o d u c c i ó n . S in 

embargo , muchos de e l l o s , por su o r i g e n y l a z o s f a m i l i a r e s , e s t a b a n -

muy c e r c a de e l l a . Abogados , o f i c i a l e s m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c o s se -

v e í a n - por su a s c e n d e n c i a c r i o l l a o m e s t i z a - o c u p a r p u e s t o s de se-

gundo o r d e n . S e c t o r i l u s t r a d o pero s i n f u t u r o en l a c o l o n i a , conocedo 

res de l a s i d e a s r e v o l u c i o n a r i a s de l a é p o c a , p r o p o r c i o n a r o n a l a mayo 

r í a de l o s d i r i g e n t e s y c a p i t a n e s de l a I n s u r g e n c i a . Los l e t r a d o s , -

por su c u l t u r a , e r a n f r e c u e n t e m e n t e c o n f u n d i d o s con l o s i n d i v i d u o s de 

l a c l a s e media y a l t a ; de e n t o n c e s n a c i ó l a l e y e n d a de una c l a s e media 

d e s p r o v i s t a de p r o p i e d a d e s o de c l a s e p r o p i e t a r i a que l a s u s t e n t e . 

EL PUEBLO TRABAJADOR. Las c l a s e s t r a b a j a d o r a s e ran l o s c a m p e s i n o s , -

l o s a r t e s a n o s y l o s p r o l e t a r i o s . Los e s c l a v o s fo rmaban un e s t r a t o en 

v í a s de d e s a p a r i c i ó n . La inmensa m a y o r í a de l o s t r a b a j a d o r e s de l a 

Nueva España e ran c a m p e s i n o s . F o r m a l m e n t e , no hab ía s e r v i d u m b r e , prác 

t i c a m e n t e l a m a y o r í a de l o s campes inos e ra s e r v i l . Los campes inos que 

t r a b a j a b a n en h a c i e n d a s o l i g a d o s a é s t a s l o h a c í a n en c o n d i c i o n e s 

p a r t i c u l a r e s . Los peones a c a s i l l a d o s e s t a b a n s o m e t i d o s a l d o m i n i o pa-

t r i a r c a l de l hacendado . F r e c u e n t e m e n t e endeudados o s o m e t i d o s a o t r o s 

mecanismos que l i m i t a b a n su l i b e r t a d , r e c i b í a n s a l a r i o en d i n e r o y en 

e s p e c i e , a s í como e l u s u f r u c t o de una casa y una pequeña p a r c e l a . Los 

peones e v e n t u a l e s , p r o v e n í a n de l a s comun idades v e c i n a s y t r a b a j a b a n -

por t empo radas en l a h a c i e n d a cuyo dueño p r e s i o n a b a a l o s p u e b l o s para 

o b t e n e r e s t e t i p o de mano de o b r a . E x i s t í a t a m b i é n un g ran número de 

j o r n a l e r o s t r a s h u m a n t e s , que no e s t a b a n l i g a d o s a l a s c o m u n i d a d e s . 

Los a r r e n d a t a r i o s y aparceros r e c i b í a n de l hacendado p a r c e l a s , s e m i l l a s , 

a p e r o s y a veces c a s a s . A cambio de e l l o d e b í a n e n t r e g a r l e una p a r t e 

de sus c o s e c h a s , una suma de d i n e r o o ambas c o s a s . Además, d e b í a n ayt£ 

da r en l a s l a b o r e s de l a t i e r r a de l a h a c i e n d a . El hacendado e s t a b a -

a veces más i n t e r e s a d o en el pago en d i n e r o ; o t r a s , en e l pago en espe 

c i é . El d e c i d í a l a fo rma de pago , según sus c o n v e n i e n c i a s . El hacen-

dado t a m b i é n c o n s o l i d a b a su poder por medio de l p á r r o c o , l a t i e n d a de 

raya y l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . 

En c u a n t o a l a e s c l a v i t u d , e x i s t í a n decenas de m i l e s de e s c l a v o s o c a -

s i e s c l a v o s en l o s i n g e n i o s , l o s o b r a j e s y l o s s e r v i c i o s d o m é s t i c o s ; -

l a m a y o r í a de e l l o s - no t o d o s - e r a n neg ros y m u l a t o s . Las r e p e t i d a s 

a b o l i c i o n e s de l a e s c l a v i t u d ( 1 8 1 0 , H i d a l g o ; 1 8 1 3 , M o r e l o s ; 1829 . Guer 

r e r o ) y su c o n s i g n a c i ó n en l a C o n s t i t u c i ó n de l 57 p rueban que e s t a b a -

mucho más a r r a i g a d a de l o que se supone . 

I m p o r t a n t e s e ran l o s g r e m i o s a r t e s a n a l e s , f u e r t e m e n t e p r o t e g i d o s por -

l a l e g i s l a c i ó n c o l o n i a l . En su i n t e r i o r e x i s t í a n r í g i d a s j e r a r q u í a s . 

Los o f i c i a l e s y a p r e n d i c e s e ran e x p l o t a d o s s i n que se r o m p i e r a n l a s re 

l a c i o n e s p a t r i a r c a l e s que l o s u n í a a l o s m a e s t r o s . S i n embargo , a f i -

n a l e s de l a C o l o n i a , e l c a p i t a l c o m e r c i a l y l a d i f e r e n c i a c i ó n i n t r o d u -

c i d a por e l d e s a r r o l l o de l mercado e s t a b a n c o r r o y e n d o l a e s t r u c t u r a 

f e u d a l de l o s g r e m i o s . O t r o t i p o de a r t e s a n o s e ran l o s i n d í g e n a s que 

v i v í a n en l o s p u e b l o s , que no c o n t a b a n con n i n g ú n t i p o de p r o t e c c i ó n -

f e u d a l y cuya a c t i v i d a d a r t e s a n a l no e s t a b a t o t a l m e n t e sepa rada de l a 

a g r í c o l a . Es te s e c t o r e ra b r u t a l m e n t e e x p l o t a d o por t oda c l a s e de i n -

t e rmed i a r i o s . 

La s i t u a c i ó n de l o s t r a b a j a d o r e s de l o s o b r a j e s se asemejaba más a l a s 

e s t r u c t u r a s a lemanas que a l a s i n g l e s a s o f r a n c e s a s de l s i g l o X V I I . 

Muchas de l a s f á b r i c a s e ran v e r d a d e r a s , p r i s i o n e s , donde hombres l i b r e s , 

i n d i o s y neg ros e s t a b a n c o n f u n d i d o s con reos c r i m i n a l e s . Todos e s t a -

ban medio d e s n u d o s ; r e c i b í a n f u e r t e s c a s t i g o s por l a menor f a l t a y l a 

j o r n a d a o f i c i a l e ra de so l a s o l , con t r e s ho ras de d e s c a n s o , y e l t r a 

ba jo f e m e n i l e i n f a n t i l e ra a c e p t a d o . Los o b r e r o s de l a s minas f o r m a -

ban un g rupo r e d u c i d o . Su pago i n c l u í a p r i m a s por o b r a o d e s t a j o ( e l 

s i s t e m a de p a r t i d o ) y sus i n g r e s o s e r a n s u p e r i o r e s a l o s de l o s t r a b a -

j a d o r e s de o t r a s ramas de la economía . 

En l a s c i u d a d e s , s o b r e t o d o en l a de M é x i c o , p u l u l a b a n , a l i g u a l que -

en l o s c e n t r o s m i n e r o s , una numerosa p o b l a c i ó n f l o t a n t e ( m a r g i n a l ) l i a 

mados " l é p e r o s " o " p l e b e " que e j e c u t a b a n t r a b a j o s que e x i g í a n poca o -

n i n g u n a c a l i f i c a c i ó n . A l g u n o s t r a b a j o s p ú b l i c o s eran r e a l i z a d o s por -
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m i l e s de t r a b a j a d o r e s r e c l u t a d o s por l a f u e r z a o por s i s t e m a s que r e - -

c u e r d a n a l a m i t a . 
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En' resumen , e l s i s t e m a de e x p l o t a c i ó n de l a C o l o n i a se basó en l a pro-

p i e d a d y se r e f o r z ó y l e g i t i m ó con l a d i s c r i m i n a c i ó n é t n i c a y r a c i a l . 

Los g r e m i o s y l a s c o f r a d í a s mayores c e r r a b a n sus p u e r t a s a m u l a t o s e -

i n d i o s . A f i n a l e s de l a C o l o n i a , e l d e s a r r o l l o de l mercado i n t e r n o y 

de l a s nuevas c l a s e s s o c i a l e s a c e l e r a e l m e s t i z a j e . La r e a c c i ó n de l -

poder españo l y l a s c l a s e s d o m i n a n t e s f u e una campaña r a c i s t a que t e n -

d í a a man tene r l o s v i e j o s p r i v i l e g i o s y f r e n a r e l cambio s o c i a l . Para 

f o r m a r p a r t e de l a s c l a s e s d o m i n a n t e s hab ía que nace r c r i o l l o o e s p a -

ño l e u r o p e o . La b u r o c r a c i a v i r r e i n a l , l a a l t a j e r a r q u í a s a c e r d o t a l y 

m i l i t a r y l o s g randes c o m e r c i a n t e s son p e n i n s u l a r e s . Los e m p r e s a r i o s 

m i n e r o s , a veces c r i o l l o s , y o t r a s e u r o p e o s . Los t e r r a t e n i e n t e s son -

c r i o l l o s . Las c l a s e s med ias son c r i o l l a s , m e s t i z a s y m u l a t a s y e x c l u -

yen a l o s i n d i o s . La masa de l p u e b l o t r a b a j a d o r es i n d i a y m e s t i z a . 

La p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a eu ropea no e ra mayor a 20 m i l . 

El s i s t e m a de e s t a m e n t o s e r a , e x c l u s i v a m e n t e , una h e r e n c i a p r e c a p i t a - -

l i s t a . Só lo b e n e f i c i a b a a l a o l i g a r q u í a e s p a ñ o l a y c o n s t i t u í a un obs-

t á c u l o para e l d e s a r r o l l o de l s i s t e m a c a p i t a l i s t a . La l u c h a c o n t r a él 

es un a s p e c t o f u n d a m e n t a l de l a l u c h a i n s u r g e n t e ; y aun cuando é s t a só 

l o h u b i e r a l o g r a d o l a d e s a p a r i c i ó n de l o s e s t a m e n t o s , se h u b i e r a j u s t i 

f i c a d o p l e n a m e n t e a n t e l a H i s t o r i a . 

Según Chávez O r o z c o , l a s p r i n c i p a l e s c o n t r a d i c c i o n e s de l a s o c i e d a d no 

v o h i s p a n a e ran : . Los t e r r a t e n i e n t e s l u c h a b a n por c o n s e r v a r e l f e u d o , -

c o n v i r t i e n d o en peones de l a s h a c i e n d a s a l o s l a b r a d o r e s . Los c a p i t a -

l i s t a s i n d u s t r i a l e s , dueños de l o s o b r a j e s , l u c h a b a n por c o n v e r t i r a -

l o a m a e s t r o s a r t e s a n o s en o b r e r o s p r o l e t a r i o s . Los c a p i t a l i s t a m i n e -

ros y l o s i n d u s t r i a l e s l u c h a b a n por e x p l o t a r m e j o r a l a masa p r o l e t a -

r i a , r e d u c i e n d o l o s s a l a r i o s y aumentando l a s j o r n a d a s de t r a b a j o . 

Los c a p i t a l i s t a s , c o m e r c i a n t e s y a s e n t i s t a s , l u c h a b a n por e x p l o t a r me-

j o r a l o s c a p i t a l i s t a s m i n e r o s por medio d e l a g i o . El c l e r o c a p i t a l i s 

t a l u c h a b a por a m o r t i z a r l a mayor c a n t i d a d de b i e n e s i n m u e b l e s . 

LOS PARTIDOS. En l a r e v o l u c i ó n , l o s i n t e r e s e s de c l a s e p redom inan so-

b re l a c o n c i e n c i a e s t a m e n t a l ; l a c o h e s i ó n de l a s c o r p o r a c i o n e s se ve -
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s a c u d i d a por e l i m p a c t o de l a l u c h a de c l a s e s . Cuando e s t a l l ó l a i n -

s u r r e c c i ó n p o p u l a r en 1810 , l a o l i g a r q u í a e s p a ñ o l a y l a a r i s t o c r a c i a -

c r i o l l a h i c i e r o n causa común c o n t r a e l l a , pese a sus p r o f u n d a s desave -

n e n c i a s . En l a s f i l a s de l p u e b l o , i n d i o s , m e s t i z o s , c a s t a s y c r i o l l o s 

l u c h a r o n j u n t o s , superando t o d o s l o s p r e j u i c i o s . La I g l e s i a y l o s g re 

mios se d i v i d i e r o n . S in embargo , no t o d o s l o s g rupos s o c i a l e s que son 

c l a s e s económicas l o son t a m b i é n p o l í t i c a s . D u r a n t e l a r e v o l u c i ó n de 

i n d e p e n d e n c i a de 1810 se f o r m a r o n c u a t r o g randes b l o q u e s de c l a s e s : 

c u a t r o s i s t e m a s de a l i a n z a que s u s t e n t a r o n c o r r i e n t e s o p a r t i d o s que -

se d i s p u t a b a n e l poder y e l d e s t i n o de l a r e v o l u c i ó n . 

El p r i m e r o f u e e l de l a r e a c c i ó n c o l o n i a l i s t a . Es te s e c t o r se mantuvo 

f i e l a l r é g i m e n c o l o n i a l desde e l i n t e n t o de 1808 h a s t a 1820. Só lo se 

d i v i d i ó poco a n t e s de l d e s e n l a c e de 1821. Su base s o c i a l es una a l i a n 

za de l a a l t a b u r o c r a c i a v i r r e i n a l y Vos c o m e r c i a n t e s e s p a ñ o l e s de l 

Consu lado de l a c a p i t a l . El a l t o c l e r o t e n í a l e a l t a d e s d i v i d i d a s . La 

m e t r ó p o l i l e o t o r g a b a d i g n i d a d e s y c a n o n j í a s pero sus i n t e r e s e s m a t e -

r i a l e s e s t a b a n l i g a d o s a l a Nueva España. Por eso v a c i l a b a f r e c u e n t e -

mente e n t r e el p a r t i d o de l a r e a c c i ó n c o l o n i a l y e l de l o s c o n s e r v a d o -

r e s . En 1808 es c o l o n i a l i s t a ; en 1820 es c o n s e r v a d o r a . 

El segundo b l o q u e es e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . Es te b l o q u e a s p i r a a l a 

i n d e p e n d e n c i a , pero s i n r e v o l u c i ó n s o c i a l . Dueños de l poder económ ico , 

sus componentes p r e t e n d e n e j e r c e r t o d o e l poder p o l í t i c o . Su n ú c l e o -

p r i n c i p a l es l a a r i s t o c r a c i a c r i o l l a ; l o s t e r r a t e n i e n t e s y l a b u r g u e -

s í a m i n e r a y c o m e r c i a l . Desde e l p r i n c i p i o , l o s t e r r a t e n i e n t e s i m p u -

s i e r o n su hegmonía . Es ta c o r r i e n t e e s t a b a por l a d e r o g a c i ó n de t o d o s 

l o s o b s t á c u l o s c o l o n i a l e s que f r e n a b a n su d e s a r r o l l o , pero se opon ía a 

c u a l q u i e r cambio que a f e c t a r a a l a gran p r o p i e d a d y e l s i s t e m a e x p l o t a 

do r v i g e n t e . A p o y a r í a l a l u c h a por l a i n d e p e n d e n c i a , cuando l a s masas 

p r o l e t a r i a s no p a r t i c i p a r a n en e l l a ; a b r a z a r í a a l a causa de l a m e t r ó -

p o l i , cuando e l pueb lo i r r u m p i e r a en l a e s c e n a , con sus p r o p i a s deman-

das . Los t e r r a t e n i e n t e s y l a b u r g u e s í a p r o m o v i e r o n l a i n d e p e n d e n c i a -

en fo rma c a u t e l o s a . En e l p e r í o d o 1808 -1810 se suma a l bando españo l 

r e a c c i o n a r i o c o l o n i a l i s t a , por l a d e f e n s a de i n t e r e s e s comunes a n t i p o -

p u l a r e s . En 1815 , cuando es d e r r o t a d a l a r e a c c i ó n , se ag rega a l m o v i -

m i e n t o p o p u l a r i n d e p e n d e n t i s t a i n t e n t a n d o l a s cosas se muevan s i n mayo 

r e s conmoc iones y camb ios s o c i a l e s . En 1821 l o g r a c o l o c a r s e a l a cabe 



za y o b t e n e r una i n d e p e n d e n c i a a m e d i a s . El o b j e t i v o se a l c a n z ó : l a 

i n d e p e n d e n c i a se o b t u v o s i n cambios r a d i c a l e s . D u r a n t e l a r e v o l u c i ó n , 

l a a l t a o f i c i a l i d a d c r i o l l a de l e j é r c i t o r e g u l a r se t r a n s f o r m a en e l 

b razo p o l í t i c o m i l i t a r de l a c o r r i e n t e c o n s e r v a d o r a , i n i c i a n d o a s í l a 

l a r g a i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r en l a v i d a p o l í t i c a de l Méx ico p o s t - i n d e — 

p e n d i s t a y c o n s t i t u t i v o . 

El t e r c e r b l o q u e f u e e l l i b e r a l . Su p o s i c i ó n e ra m ó v i l y v a c i l a n t e -

e n t r e e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r y l a r e v o l u c i ó n p o p u l a r . F r e c u e n t e m e n t e , 

cada p a r t i d o t e n í a un a l a l i b e r a l . E n t r e l o s c o n s e r v a d o r e s , e l pa r t i _ 

do l i b e r a l t r a t a de d e s v a n e c e r l o s t emores r e s p e c t o a l a s f u e r z a s po-

p u l a r e s ; cuando en e l l a d o r e v o l u c i o n a r i o , se empeña en a t e n u a r l a s -

e x p r e s i o n e s r a d i c a l e s y b u s c a r l a c o n c i l i a c i ó n con l o s c r i o l l o s r i c o s . 

Deb ido a que l o s p r i n c i p a l e s i d e ó l o g o s , v o c e r o s p o l í t i c o s y c a u d i l l o s , 

t a n t o de l a c o r r i e n t e c o n s e r v a d o r a como de l a r e v o l u c i o n a r i a , p r o v e -

n í a n de l a s f i l a s de l o s l e t r a d o s , e l b a j o c l e r o y l a o f i c i a l i d a d , se 

p r o d u c í a l a i l u s i ó n c o m p a r t i d a - y fomentada por muchos h i s t o r i a d o r e s -

de que e s t e s e c t o r d i r i g i ó l a r e v o l u c i ó n . Pero e s t o es una f a l a c i a . 

Los hombres de l a c o r r i e n t e l i b e r a l f u e r o n como A l l e n d e y A ldama , que 

p r e t e n d í a n f r e n a r a l a s masas que según arn- a H ida lgo * , I g n a c i o Rayón , -

p r i n c i p a l c o n t e n d i e n t e de M o r e l o s , l o s d i p u t a d o s a l Congreso de C h i l -

p a n c i n g o , que p r i v a r o n a e s t e ú l t i m o de sus pode res de mando. La ba-

se s o c i a l de e s t a c o r r i e n t e e ra l a pequeña b u r g u e s í a u rbana y a l g u n o s 

s e c t o r e s más d e c i d i d o s de l a b u r g u e s í a f o r m a l . Su i n f l u e n c i a en l a s 

c i u d a d e s f u e i m p o r t a n t e . En e l m o v i m i e n t o i n s u r r e c c i o n a l , en c a m b i o , 

nunca l o g r ó t e n e r una i n f l u e n c i a de masa. 

El c u a r t o b l o q u e l o f u e e l p a r t i d o p o p u l a r r e v o l u c i o n a r i o . Se t r a t a -

ba de una a l i a n z a muy a m p l i a , en l a c u a l e l p u e b l o t r a b a j a d o r j u g a b a 

e l pape l p r i n c i p a l . Los i n d i o s de l a s comun idades e s t a b a n amp l i amen -

t e r e p r e s e n t a d o s en l a s f u e r z a s de H i d a l g o y c o n s t i t u y e r o n des tacamen 

t o s de apoyo muy i m p o r t a n t e s para Mot re los . Los peones de h a c i e n d a de 

c i e r t a s zonas a f l u y e r o n t a m b i é n a l a s h u e s t e s i n s u r g e n t e s . Los o b r e -

ro s de l a s minas y l o s o b r a j e s de G u a n a j u a t o se c o n s t i t u y e r o n en e l -

n ú c l e o más d i s c i p l i n a d o y a g u e r r i d o de l a s f u e r z a s de H i d a l g o . Los -

a r t e s a n o s de l a s g randes c i u d a d e s p a r t i c i p a r o n en l a s c o n s p i r a c i o n e s 

y hermandades de apoyo a l o s e j é r c i t o s i n s u r g e n t e s que l u c h a b a n en -

l o s campos y pequeñas p o b l a c i o n e s . El e j é r c i t o de M o r e l o s r e c l u t a b a , 

s o b r e t o d o , m i l e s de t r a b a j a d o r e s m u l a t o s de l o s i n g e n i o s y l a s hacien^ 

das c o s t e r a s . 

Pero l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s no e r a n aún " c l a s e s para s í " . Sus deman-

das se e x p r e s a b a n en forma vaga e i n s e g u r a . La d i r e c c i ó n de l campo re^ 

v o l u c i o n a r i o r e c a y ó en l o s c í r c u l o s r a d i c a l e s / j a c o b i n o s , se d e c í a n en-

t o n c e s / de l a mediana ypequeña b u r g u e s í a . . Muchos de e l l o s f u e r o n r a n -

c h e r o s o hacendados med ianos o pequeños , como l o s hermanos B r a v o , l o s 

hermanos G a l e a n a , l o s hermanos O r t í z , l o s hermanos V i l l a g r á n , José An-

t o n i o T o r r e s , T r u j a n o , A y a l a , A r a n d a , L ó p e z , Moreno y Sánchez . O t r o s 

se d e d i c a b a n a l n e g o c i o de a r r i e r o s , como e l mismo M o r e l o s , G u e r r e r o y 

Ep igmen io G o n z á l e z . Lo numeroso de l g rupo e c l e s i á s t i c o de modesta coñ_ 

d i c i ó n d e m u e s t r a que l a I g l e s i a se e n c o n t r a b a p r o f u n d a m e n t e d i v i d i d a . 

Es taban t a m b i é n p r e s e n t e s l o s o f i c i a l e s de b a j a g r a d u a c i ó n y l o s alum 

nos de l C o l e g i o de M i n e r í a , a s í como uno que o t r o f u n c i o n a r i o menor - -

de l g o b i e r n o . Fueron e l l o s q u i e n e s r e c o g i e r o n , l a s demandas p o p u l a r e s 

y , tomando en c u e n t a l o s i n t e r e s e s d e . l a s c l a s e s p o s e e d o r e s , e l a b o r a -

ron un programa c o h e r e n t e de a l t e r n a t i v a s a l poder c o l o n i a l . La i d e o -

l o g í a d e l m o v i m i e n t o e x p r e s a d o con c l a r i d a d sus dos componentes , f u n -

d i e n d o l a s a s p i r a c i o n e s campes inas que adop taban fo rmas m e s i á n i c a s y -

r e l i g i o s a s , con e l l i b e r a l i s m o r a d i c a l de l o s r e v o l u c i o n a r i o s pequeño 

bu rgueses a l a usanza de l a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a . 

La d i m e n s i ó n i n u s i t a d a y l a c l a r i d a d p r o g r a m á t i c a de e s t a c o r r i e n t e en 

M é x i c o , se. d e r i v ó de l a c o i n c i d e n c i a h i s t ó r i c a de v a r i o s f a c t o r e s : a) 

en l a Nueva España no se hab ían g randes r e b e l i o n e s p o p u l a r e s p r e c u r s o -

r a s , como en Perú y C o l o m b i a ; b) e l g o l p e de Es tado de l a a r i s t o c r a c i a 

c r i o l l a en 1 8 0 8 , para e v i t a r l a i n s t a u r a c i ó n c o n t i n u a y p a c í f i c a de l a 

i n d e p e n d e n c i a , hab ía c o n v e n c i d o a l o s s e c t o r e s l i b e r a l e s r a d i c a l e s de 

l a n e c e s i d a d de r e c u r r i r a l a a c c i ó n r e v o 1 u c i o n a r i a ; c ) l a r e v o l u c i ó n 

e s t a l l ó en e l B a j í o , que por su a l t o d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a c o n s t i t u í a 

un v e r d a d e r o nudo de t o d a s l a s c o n t r a d i c c i o n e s de l a Nueva España. 

LA TEORIA Y LA PRACTICA DEL MOVIMIENTO LO FUERON DEFENDIENDO COMO UNA 

CORRIENTE CUYO PROGRAMA INCLUIA LA INDEPENDENCIA COMPLETA, LA A B O L I - — 

CION RADICAL DE LAS DISCRIMINACIONES ESTAMENTALES QUE PESABAN SOBRE EL 

PUEBLO INDIO, MESTIZO Y MULATO Y DE TODOS LOS VESTIGIOS DE DESPOTISMO 

TRIBUTARIO. 



El m o v i m i e n t o i n d e p e n d e n t i s t a t r i u n f ó , po rque l a s c l a s e s d o m i n a n t e s de 

l a m e t r ó p o l i no f u e r o n capaces de o f r e c e r una r e s i s t e n c i a e f i c a z . ' Es-

paña se h a l l a b a c o n v u l s i o n a d a , p r i m e r o , por una g u e r r a de i n d e p e n d e n -

c i a de Napo león y una r e v o l u c i ó n d e m o c r á t i c o - b u r g u e s a , l u e g o por un pe 

r í o d o de r e a c c i ó n s e g u i d o de una nueva r e v o l u c i ó n . La l u c h a por e l po 

d e r en e l m e t r ó p o l i se r e f l e j a b a en e l s i s t e m a de l d o m i n i o c o l o n i a l . 

La I g l e s i a , a l d i v i d i r s e , s a l v ó su i n f l u e n c i a . Los r e l i g i o s o s que se 

sumaron a l a r e v o l u c i ó n p o p u l a r ayuda ron a s e l l a r un nuevo pac to e n t r e 

l a s masas d e l Méx ico i n d e p e n d i e n t e y e l c a t o l i c i s m o . Al p romover e l -

m o v i m i e n t o d i r i g i d o por I t u r b i d e , e l a l t o c l e r o a f i r m ó su p o s i c i ó n en-

t r e l a s c l a s e s d o m i n a n t e s de M é x i c o . 

Los t e r r a t e n i e n t e s se a s e g u r a r o n su hegemonía en e l b l o q u e c o n s e r v a d o r . 

Consegu ida l a i n d e p e n d e n c i a , se c o n v i r t i e r o n , f r e n t e a l a I g l e s i a , en 

e l s e c t o r mas poderoso de l g rupo g o b e r n a n t e . La b u r g u e s í a a c t u ó d i v i -

d i d a . La f r a c c i ó n e s p a ñ o l a f u e e l b a l u a r t e de l a r e a c c i ó n c o l o n i a l ; -

l a c r i o l l a se i n t e g r ó a l a c o r r i e n t e c o n s e r v a d o r a de l m o v i m i e n t o i n d e -

p e n d e n t i s t a . Sus c o n t r a d i c c i o n e s con e l r é g i m e n c o l o n i a l y su m iedo -

a l p u e b l o armado mode ra ron sus c o n f l i c t o s con l a c o r p o r a c i ó n f e u d a l y 

l o s t e r r a t e n i e n t e s . A c t u ó , por l o t a n t o , s u p e d i t a d a a l a I g l e s i a y a 

l o s g r a n d e s h a c e n d a d o s . 

A pesar de que l o s p rogramas de l o s t r e s p a r t i d o s i n d e p e n d e n t i s t a s con^ 

t e n í a n demandas b u r g u e s a s , no hubo uno s o l o en e l c u a l e s t a c l a s e esta^ 

b l e c i e r a c l a r a m e n t e su hegemonía . La d e b i l i d a d de l a b u r g u e s í a f u e e l 

o r i g e n de muchas de l a s l i m i t a c i o n e s de l o s r e s u l t a d o s de l a r e v o l u - - -

c i ó n de i n d e p e n d e n c i a . 

Los e s f u e r z o s de l a s c l a s e s med ias u r b a n a s para u n i f i c a r a c o n s e r v a d o -

res y l i b e r a l e s moderados con l o s r e v o l u c i o n a r i o s y l i b e r a l e s r a d i c a -

l e s se r e v e l a r o n i m p o s i b l e s a n t e s de 1820 . La i n t r a n s i g e n c i a c l a s i s t a 

de l a a r i s t o c r a c i a c r i o l l a y l a v i o l e n c i a de l a r e v o l u c i ó n p o p u l a r l e s 

i m p i d i ó c o l o c a r s e a l a cabeza de l m o v i m i e n t o en e l pape l de a r b i t r o 

con e l que s o ñ a b a . La p a r t i c i p a c i ó n de l a s c l a s e s med ias a c r e c e n t ó su 

i m p o r t a n c i a y l e s p e r m i t i ó , en e l Méx i co i n d e p e n d i e n t e , j u g a r un pape l 

cada vez más d e s t a c a d o . 

Cuando e l P lan de I g u a l a une a c o n s e r v a d o r e s , l i b e r a l e s y r e v o l u c i o n a -

r i o s , e s t o s ú l t i m o s e s t a b a n r e d u c i d o s a su mín ima e x p r e s i ó n . S in em-

b a r g o , su i n f l u e n c i a , en l o s años 1821 -1824 y en l a v i d a p o l í t i c a has -

ta 1 8 6 7 , f u e muy g r a n d e . Para e l p r o g r e s o de una n a c i ó n , una r e v o l u -

c i ó n d e r r o t a d a s i e m p r e es m e j o r que n i n g u n a r e v o l u c i ó n . Las masas c o -

b r a r o n c o n c i e n c i a de l o s p r i m e r o s r u d i m e n t o s de su f u e r z a y l a s c l a s e s 

pro p i e t a r i c\s t r i u n f a n t e s se v i e r o n desde e n t o n c e s o b l i g a d a s a r e s p e t a r 

una s e r i e de l o g r o s p o p u l a r e s . 

Las c l a s e s d o m i n a n t e s s u p i e r o n de l a p o t e n c i a de l p u e b l o y l e t u v i e r o n 

t e m o r . Más a d e l a n t e , e n t r e 1820 y l a l l e g a d a de B e n i t o J u á r e z a l p o -

d e r , l a p o l í t i c a en Méx ico se u b i c a r í a en l a d i m e n s i ó n de l a s p r e t e n -

s i o n e s de l o s c o n s e r v a d o r e s - c e n t r a l i s t a s - y l o s l i b e r a l e s r a d i c a l e s 

- f e d e r a l i s t a s . Goberna r para e l p u e b l o , o g o b e r n a r por e l p u e b l o . 

Orden y p r o g r e s o ; I n s t i t u c i ó n y C o n s t i t u c i ó n . La m a j e s t a d d e l g o b i e r -

no y de l g o b e r n a n t e o l a m a j e s t a d de l a l e y y l a s i n s t i t u c i o n e s en 

e l l a basada . El Es tado o e l e s t a d o de l D e r e c h o " " , 
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Expresar el proceso de la cración republicana nacinal 

Determinar las causas que gestaron la Constitución de 
1824 y sus omisiones y adolecencias. 

Explicar las diferencias ideológicas de los modelos -
liberal-federalista-republicano y conservador-liberal 
moderado-republicano^qqntralista. 
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Explicar el proceso del arraigo del liberalismo como 
fuente inspiradora del movimiento burgués mexicano, y 
sus consecuencias posteriores (El Juarisrao, El Porfi-
riato, la Revolución de 1910, la modernidad mexicana, 
El Maximato, El Cardenismo, El Alemanismo, El Popúlis 
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vador y las consecuencias de sus postulados (La Gue— 
rra de Reforma, La Intervención, el Segundo Imperio -
Mexicano, El Juarismo, El Porfirismo, El Maximato, El 
Anti-Cardenismo, El Alemanismo, El Díaz-Ordacismo, — 
Octubre de 1968, El Populismo, etc.) 
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ESTA LECTURA ES UNA REPRODUCCION SINTETICA DEL LIBRO DE LEOPOLDO ZEA, 

"PRECURSORES DEL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO CONTEMPORANEO", (SEP, -

DIANA, MEXICO 1 9 7 9 ) . 

Los e s f u e r z o s de l o s g randes p r o c e r e s de l a e m a n c i p a c i ó n men ta l l a -

t i o n a m e r i c a n a hab ía l l e g a d o a un c a l l e j ó n s i n s a l i d a . El paso de l S i -

g l o XIX a l XX iba a i r acompañado de una d o b l e y c o m p l e m e n t a r i a a c t i -

t u d en e l pensam ien to l a t i n o a m e r i c a n o : Decepc ión y e s p e r a n z a . Decep-

c i ó n f r e n t e a un p e n s a m i e n t o que ha f r a c a s a d o a l o l a r g o de un s i g l o -

que t e r m i n a ; espe ranza f r e n t e a un f u t u r o que se ab re en e l h o r i z o n t e . 

El p e n s a m i e n t o l a t i n o a m e r i c a n o hab ía tomado caminos que e ran a j e n o s a 

su r e a l i d a d , a l a r e a l i d a d de sus a b i g a r r a d o s p u e b l o s . La a r i d e z y l a 

d e c e p c i ó n h a b í a n s e g u i d o a l o p t i m i s m o de q u i e n e s hab ían soñado con ha-

c e r de e s t o s p u e b l o s n a c i o n e s s e m e j a n t e s a l a s que se a l z a b a n en e l 

n o r t e de e s t a Amér i ca y en l a Europa o c c i d e n t a l . Los p u e b l o s de Améri_ 

ca L a t i n a en su a f á n por a r r a n c a r un pasado que c o n s i d e r a b a n e x t r a ñ o , 

e l que e l mundo i b e r o l e s hab ía impues to en su l a r g a e tapa c o l o n i a l , -

se h a b í a n dado un nuevo c o l o n i a j e , no p o l í t i c o s i n o i n t e l e c t u a l . 

L a t i o n a m é r i c a , a l c o r t a r sus amar ras con l a m e t r ó p o l i e s p a ñ o l a , se en-

c o n t r ó s o m e t i d a a una d o b l e p r e s i ó n y a un d o b l e i n t e n t o . El i n t e n t o 

y p r e s i ó n de q u i e n e s q u e r í a n m a n t e n e r e l ya v i e j o o r d e n c o l o n i a l , pero 

s i n España ; y e l de l o s que soñaba con hace r de e s t o s p u e b l o s n a c i o n e s 

s e m e j a n t e s a l o s E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a o F r a n c i a . I n t e n c i ó n y 

p r e s i ó n que c o n d u j o a una l a r g a g u e r r a c i v i l que a z o t ó a c a s i l a t o t a -

l i d a d de l o s p u e b l o s l a t i n o a m e r i c a n o s . A una l a r g a l u c h a e n t r e l o s 

p a r t i d a r i o s de l p a s a d o , de l r e t r o c e s o , y l o s p a r t i d a r i o s de l f u t u r o , o 

de l p r o g r e s o , e n t r e l o s c o n s e r v a d o r e s y l o s l i b e r a l e s ; c e n t r a l i s t a s y 

f e d e r a l i s t a s . La l u c h a a r g e n t i n a de S a r m i e n t o : C i v i l i z a c i ó n o B a r b a -

r i e ; l a l u c h a c h i l e n a de Feo. B i l b a o : L i b e r a l i s m o o C a t o l i c i s m o ; l a -

l u c h a mex i cana de l D r . José Ma. L u i s M o r a : P r o g r e s o o R e t r o c e s o . El 

p e n s a m i e n t o l a t i n o a m e r i c a n o , de esos a z a r o s o s años que s i g u i e r o n a l a 

I n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a , se t r a n s f o r m ó en l a a c c i ó n que e n s a n g r e n t ó a -

c a s i l a t o t a l i d a d de l o s p u e b l o s de e s t e c o n t i n e n t e . 



Poco a p o c o , l o s p a r t i d a r i o s de l a b a r b a r i e , de l s u p u e s t o c a t o l i c i s m o , 

de l r e t r o c e s o y e l c o n s e r v a d u r i s m o en g e n e r a l f u e r o n a c o r r a l a d o s y apa 

r e n t e m e n t e v e n c i d o s . Los t r i u n f a n t e s s e g u i d o r e s de l p r o g r e s o se p l a n -

t e a r o n de i n m e d i a t o l a p o s i b l e s o l u c i ó n a l p rob lema de l o que l l a m a r o n 

e m a n c i p a c i ó n men ta l de sus p u e b l o s . ¿Por qué v í a ? . Por l a e d u c a c i ó n . 

Había que r e f o r m a r , que r e e d u c a r a l o s l a t i n o a m e r i c a n o s para a d a p t a r -

l o s a l a l i b e r t a d , a l p r o g r e s o , a l a c i v i l i z a c i ó n . Educar s e r í a ahora 

l a m i s i ó n de l o s hombres que hab ían tomado l a espada . El i d e o l ó g i c o -

d e j a b a de s e r e l i n s u r r e c t o p o l í t i c o y se t r a n s f o r m a b a en m a e s t r o . 

Para e s c a p a r de l p a s a d o , para v e n c e r a l c o l o n i a l i s m o , para v e n c e r a l -

e s c o l a s t i c i m o , l o s p e n s a d o r e s l a t i n o a m e r i c a n o s se i n s p i r a r o n en Bentham, 

James M i l i , S a i n t - S i m o n , P i e r r e L e r o u x , L a m e n n a i s , Q u i n e t , M i c h e l e t , -

V i c t o r C o u s i n , J o u f r o y , L e r m e n i e r , B e n j a m i n C o n s t a n t , De B o n a l d , Hamil_ 

t o n , Thomas R e i d , y o t r o s muchos más. La i d e o l o g í a , el ec lec t i c i smo, e l 

R o m a n t i c i s m o , e l L i b e r a l i s m o , e l P o s i t i v i s m o , e l M e r c a n t i l i s m o , e l Tra 

d i c i o n a l i s m o se c o n j u g a r o n en e l p e n s a m i e n t o p r e c u r s o r de l o s S a r m i e n t o , 

A l b e r d i , B i l b a o , L a s t a r r i a , M o n t a l v o , Luz y C a b a l l e r o , L u i s Mo ra , M a -

r i a n o Otero , Gómez F a r í a s , Ocampo, I g n a c i o V a l l a r t a , I g n a c i o R a m í r e z , -

Z a r c o , Le rdo de Te jada y J u á r e z . 

Todos e l l o s buscaban e l p e n s a m i e n t o que se a j u s t a s e a sus n e c e s i d a d e s , 

a sus demandas, y a sus p rob lemas para d a r l e s s o l u c i ó n . Por e l l o e l -

a r g e n t i n o A l b e r d i e s c r i b í a : "¿Cómo h a c e r e s t a f i l o s o f í a a m e r i c a n a para 

r e s o l v e r l o s p rob lemas de Amér i ca y l o s a m e r i c a n o s ? " . A l l í e s t á n des -

de l u e g o K a n t , Hegel y t o d o e l i d e a l i s m o a lemán . ¿Podrán é s t o s s e r u -

t i 1 i z a d o s por l a s nuevas n a c i o n e s a m e r i c a n a s ? . ¿A dónde p e d i r l u c e s ? . 

N o s o t r o s m e r i d i o n a l e s , a l a Europa m e r i d i o n a l , a F r a n c i a , a g r e g a Al ber 

d i . "Vamos a e s t u d i a r no l a f i l o s o f í a en s í , s i n o l a f i l o s o f í a a p l i c a 

da a l o s o b j e t o s de un i n t e r é s más i n m e d i a t o a n o s o t r o s ; en una p a l a -

b r a , l a f i l o s o f í a p o l í t i c a , l a f i l o s o f í a de n u e s t r a i n d u s t r i a y r i q u e -

z a , l a f i l o s o f í a de n u e s t r a l i t e r a t u r a , l a f i l o s o f í a de n u e s t r a r e l i -

g i ó n y n u e s t r a h i s t o r i a " . I g u a l d i s c r i m i n a c i ó n e s t a b l e c i ó e l f i l ó s o f o 

cubano De l a Luz y C a b a l l e r o a l r e f e r i r s e a H e g e l , S c h e l l i n g y F i c h t e . 

El c h i l e n o Feo. B i l b a o a f i r m a : "E l p u e b l o no sabe s i n o l o que sus pa-

d r e s l e e n s e ñ a r o n . Lo demás l o r e c h a z a . Sus c r e e n c i a s son c a t ó l i c a s 

y e s p a ñ o l a s . De a l l í l a n e c e s i d a d de r e e d u c a r l o en l a t e o r í a de l a i n 

d i v i d u a l i d a d , de l de recho de i g u a l d a d y de l h o n o r . Educar para l a l i -

b e r t a d , e d u c a r en l o s s i s t e m a s que j u s t i f i q u e n esa l i b e r t a d y l a hacen 

d e s e a b l e para l o s p u e b l o s " . 

Y una vez más l a f i l o s o f í a europea o f r e c í a e l c o n j u n t o de i d e a s que , -

educando p r e v i a m e n t e l a mente de l o s l a t i n o a m e r i c a n o s , h i c i e r a p o s i b l e 

e l o r d e n que s u s t i t u y e s e a l d e s p l a z a d o o r d e n c o l o n i a l . Pero ¿cuá l o r -

den?. Por e l o r d e n que f u e s e c o n c i l i a b l e con l a l i b e r t a d o q u e , a l me 

n o s , a s í l o p a r e c i e c e . Y e s t e o r d e n se h a c í a e x p r e s o en o t r a f i l o s o -

f í a , e l P o s i t i v i s m o , cuya d i v i s a s e r í a "Orden y L i b e r t a d " . S e r í a n Com 

t e , M i l i y Spencer l o s r e s p o n s a b l e s de l o rden deseado por l o s l a t i n o a -

m e r i c a n o s para e s t a b l e c e r e l c l i m a i n t e l e c t u a l n e c e s a r i o para de a h í y 

e n t o n c e s p a r t i r a l a c o n q u i s t a i n t e l e c t u a l de sus p u e b l o s . H a b r í a que 

c r e a r un o rden l i b r e m e n t e a c e p t a d o por l a mente e d u c a d a , ET mex i cano 

Gabino B a r r e d a , d i f u s o r de l p o s i t i v i s m o en l a e d u c a c i ó n de su p a í s , -

p r e s e n t a r á a e s t a d o c t r i n a como l a f i l o s o f í a capaz de c r e a r un o r d e n 

r e s p e t a d o l i b r e m e n t e por t o d o s l o s m e x i c a n o s ; e s t o e s , a c e p t a d o con l a 

e v i d e n c i a con que se a c e p t a n l a s v e r d a d e s p o s i t i v a s de l a c i e n c i a . Un 

o rden t a n s e n c i l l o como e l e x p u e s t o por J u á r e z : "E l r e s p e t o a'l d e r e -

cho a j e n o es l a p a z " . Decía B a r r e d a : "Que en l o s s u c e s i v o una p lena -

l i b e r t a d de c o n c i e n c i a , una a b s o l u t a l i b e r t a d de e x p o s i c i ó n y d i s c u 

s i ó n , d e j e e s p a r c i r l a l u z por t o d a s p a r t e s . Orden s í , pero o r d e n 

a c e p t a d o po r t o d o s " , "Que e l o r d e n m a t e r i a l c o n s e r v a d o por t o d o s y a 

todo t r a n c e - g o b e r n a n t e s y gobe rnados - sea g rande c i e r t o y e l modo 

segu ro de c a m i n a r s i e m p r e por e l sende ro f l o r i d o de l p r o g r e s o y l a c i -

v i l i z a c i ó n " . Y e s t e mismo o r d e n , v i s t o desde e l pun to de v i s t a spen— 

c e r i a n o , s i no e ra l a e x p r e s i ó n pura de l a l i b e r t a d , s í e ra e l más se -

guro camino para l o g r a r l a . 

J u s t o S i e r r a r e s u l t ó o r g a n i c i s t a y s p e n c e r i a n o cuando a f i r m ó : "Es pa-

ra mí f u e r a de duda e l hecho de que la s o c i e d a d es un o r g a n i s m o q u e , -

aunque d i s t i n t o de l o s demás, t i e n e sus a n a l o g í a s i n n e g a b l e s con l o s -

o r g a n i s m o s v i v o s " . A s í , en l o s o r g a n i s m o s s o c i a l e s se pasa de l p l e n o 

o r d e n a l a p l e n a l i b e r t a d . Qu izá por eso J u s t o S i e r r a , i n s i g n e maes- * 

t r o , ponderaba l a s v i r t u d e s p o l í t i c a s de l p o r f i r i a t o . La d i c t a d u r a 

era en s í n c e s a r i a ( t a l d i r í a n Santa Anna , C o m o n f o r t y J u á r e z ) para 

que de e l l a , una vez c r e a d o s l o s h á b i t o s de o r d e n , s u r g i e r e n l a l i b e r * 

t a d , d i s t i n t a de l l i b e r t i n a j e , y e l r e s p e t o a l a s i n s t i t u c i o n e s , d i s -

t i n t o a l a n a r q u i smo. 



S e r í a e l p o s i t i v i s m o en B r a s i l , en A r g e n t i n a , en C h i l e , en Perú y en -

M é x i c o , l a d o c t r i n a que i n s p i r ó a l mismo José I n g e n i e r o s (mezc la -de -

Marx y S p e n c e r ) y a c a s i l a t o t a l i d a d de l o s pensado res que v i e r o n en 

es ta f i l o s o f í a e l i n s t r u m e n t o e d u c a t i v o para f o r m a r hombres p r á c t i c o s . 

El p o s i t i v i s m o e ra bueno po rque h a c í a c o n s c i e n t e s a l o s hombres de su 

r e a l i d a d ; pero no l o e r a , en c u a n t o desechaba e x p e r i e n c i a s que no t u -

v i e r a n l a s u p u e s t a c e r t e z a de l a s c i e n c i a s f í s i c a s . El u r u g u a y o E n r i -

que Rodó e s c r i b i ó : "E l p o s i t i v i s m o , que es l a p i e d r a a n g u l a r de nues -

t r a f o r m a c i ó n i n t e l e c t u a l , no es l a c ú p u l a que l a r e m a t a " . El m e x i c a -

no A n t o n i o Caso d e c í a : "No b a s t a f o r m a r l a i n t e l i g e n c i a , hay que f o r -

mar l a v o l u n t a d " . 

El p o s i t i v i s m o con e l que se pensó d e s p l a z a r l a a n t i g u a y c o l o n i a l e s -

c o l á s t i c a , s e g u í a j u s t i f i c a n d o e l p r e d o m i n i o de d e t e r m i n a d o s g rupos so 

c i a l e s , l o s mismos que se h a b í a n empeñado en tomar e l l u g a r , en ocupa r 

e l v a c í o de p o d e r , que l a m e t r ó p o l i e s p a ñ o l a hab ía d e j a d o . En nombre 

de l p r o g r e s o se segu ía s o j u z g a n d o y m a n t e n i e n d o una e x p l o t a c i ó n c e n t e -

n a r i a . O l i g a r q u í a s y d i c t a d u r a s ocupaban e l l u g a r de l o s d e s p ó t i c o s -

seño res de l a c o l o n i a . A s í , Santa Anna fundaba e s c u e l a s de a r t e s , o f i_ 

c i o s , a g r i c u l t u r a , v e t e r i n a r i a , c o n t a b i l i d a d y A d m i n i s t r a c i ó n para de -

j a r b i e n c l a r o que é l era p a r t i d a r i o de l p r o g r e s o , de l a c i e n c i a , de -

l a e d u c a c i ó n , para l a l i b e r t a d y e l o r d e n y p r o s p e r i d a d de t o d o s l o s -

m e x i c a n o s y de su g o b i e r n o , por s u p u e s t o . 

El l a t i n o a m e r i c a n o hab ía c a í d o en una t r a m p a . T r a t a n d o de e s c a p a r de 

s í m ismo, h a b í a acabado por c o n g e l a r s e , p e r t r i f i c a r s e , m i e n t r a s , a su 

l a d o , se a l z a b a , cada vez más f u e r t e , e l que f u e r a su m o d e l o , un pode-

r o s o p u e b l o , l o s E s t a d o s U n i d o s . Los Es tados Un idos s e r í a n l a r e f e r e n 

c i a para m e d i r e l p r o g r e s o y d e s a r r o l l o de L a t i n o a m é r i c a . El a r g e n t i -

no S a r m i e n t o p r o c l a m a b a : "La d i g n i d a d y l a p o s i c i ó n f u t u r a de l a raza 

e s p a ñ o l a en e l A t l á n t i c o e x i g e que se p r e s e n t e a n t e l a s n a c i nes en un 

c u e r p o de n a c i ó n que un d ía r i v a l i c e en poder y en p r o g r e s o con l a r a -

za s a j o n a de l n o r t e " . En pocas p a l a b r a s , S a r m i e n t o q u e r í a l o s Es tados 

U n i d o s d e l S u r . 

Es ta n a c i ó n , s i n embargo , c r e c í a a c e l e r a d a m e n t e y hac ía s e n t i r su p r e -

s e n c i a en l a Amér i ca L a t i n a marchando h a c i a su i n e v i t a b l e e x p a n s i ó n . 

Méx ico i b a a sabe r de e l l a , cuando l a mayor p a r t e de su t e r r i t o r i o f u e 

ra devo rado en l o s i n i c i o s de esa e x p a n s i ó n , R 0 r e l l o , y a n t e l a posi-

b i l i d a d de u n , n u e v o a v a n c e , e l mex i cano J u s t o S i e r r a h a b r í a de u r g i r ¡" 

l o s m e x i c a n o s a t r a n s f o r m a r su s o c i e d a d i n c o r p o r á n d o s e r á p i d a m e n t e en 

l o q u e , s i g u i e n d o a l i n g l é s S p e n c e r , l l a m a b a l a Era I n d u s t r i a l Y e ra 

m e n e s t e r h a c e r l o a c e l e r a d a m e n t e - d e c í a - , " p o r q u e e l g i g a n t e que c r e -

ce a n u e s t r o l a d o y que cada vez se a p r o x i m a más a n o s o t r o s , a c o n s e -

c u e n c i a d e l auge f a b r i l y a g r í c o l a de sus e s t a d o s f r o n t e r i z o s y e l i n -

c remen to de sus v í a s f é r r e a s , t i e n d e a a b s o r b e r n o s y S i nos 

e n c u e n t r a d é b i l e s . ¿Cómo f o r t a l e c e r n o s ? . S i g u i e n d o e l e j e m p l o de l o s 

p r o p i o s Es tados U n i d o s , h a c i e n d o de l o s mex i canos y de t o d o s l o s l a t i -

n o a m e r i c a n o s hombres p r á c t i c o s e i n d e p e n d i e n t e s de c u a l q u i e r poder ex -

t r a ñ o a sus i n t e r e s e s " . 

Muchos anos a n t e s , e l c h i l e n o F r a n c i s c o B i l b a o p r e v e n í a t a m b i é n a L a t i 

noame r i ca d e l poderoso v e c i n o d i c i e n d o : . " E l l i b r e p e n s a m i e n t o , e l ~ ~ 

s e l f - g o v e r n m e n t , l a f r a n q u i c i a mo ra l y l a t i e r r a a b i e r t a a l i n m i g r a n t e , 

han STdo l a s causas de su e n a r d e c i m i e n t o y de su g l o r i a . Y f r e n t e a -

sus a d m i r a d a s c u a l i d a d e s se han i m p u e s t o e l i n d i v i d u a l i s m o , con sus -

p r o p i o s y l i m i t a d o s i n t e r e s e s , y es por e l l o que se p r e c i p i t a n s o b r e -

e l s u r " . ¿Qué hace r? ¿ D e s p r e c i a r l o que t a n t o se ha a d m i r a d o ? Por -

s u p u e s t o que n o , "no d e s p r e c i a r e m o s , s i n o que nos i n c o r p o r a r e m o s t o d o 

a q u e l l o que r e s p l a n c e d e en e l g e n i o y l a v i d a de l a Amér i ca de l NOr te " . 

Pero l a i n co r po rae i o'n d e b í a r e c o n o c e r l o bueno de l s e n t i d o l a t i n o a m e M 

c a n o , s i n d e j a r de c o n s i d e r a r l o s t r emendos e s f u e r z o s por c r e a r un nue 

vo modelo s o c i a l . Aqu í t o d o ha t e n i d o que se r r e o r g a n i z a d o desde e l -

p r i n c i p i o , "hemos t e n i d o que c o n s a g r a r l a s o b e r a n í a de l p u e b l o , en l a 

e n t r a ñ a de l a educac io 'n t e o c r á t i c a " . N o s o t r o s no vemos en la t i e r r a , 

n i en l o s goces de la t i e r r a , e l f i n d e f i n i t i v o de l hombre . El negro , 

e l i n d i o , e l d e s h e r e d a d o , e l i n f e l i z , e l d é b i l , e n c u e n t r a en n o s o t r o s ' 

e l r e s p e t o que se debe a l t í t u l o y a l a d i g n i d a d de l s e r humano" . He 

aqu í - c o n c l u y e B i l b a o - l o que l o s r e p u b l i c a n o s de l a Amér i ca de l Sur 

se a t r e v e n a c o l o c a r en l a b a l a n z a , a l l a d o de l o r g u l i o , de l a s r i q u e 

zas y de l poder de l a Amér i ca d e l N o r t e " . 

Al t e r m i n a r e l s i g l o XIX e i n i c i a r s e e l s i g l o XX, e l mismo o r g u l l o 1a-

1 1 n a m e r i c a n o v u e l v e a s u r g i r . Se h a b l a de una v u e l t a a l o p r o p i o , de 

un nuevo e s f u e r z o po r d e s t a c a r l o que ha de s e r p o t e n c i a d o y o p u e s t o -



al g i g a n t e . Es e l momento en que l a poderosa n a c i ó n e s t a d o u n i d e n s e de 

c i d e p a r t i c i p a r en un nuevo r e p a r t o de l mundo . L a t i n o a m é r i c a v u e l v e a 

se r l a p r i m e r a v í c t i m a de l a e x p a n s i ó n . El cubano José M a r t í c l a m a b a : . 

"E l buen g o b e r n a n t e en Amér i ca noes el que sabe cómo se g o b i e r n a e l a l e 

man o e l f r a n c é s , s i n o e l que sabe con qué e l e m e n t o s e s t á hecho su pa-

í s , y cómo puede i r g u i á n d o l o s en c o n j u n t o para l l e g a r , por métodos e 

i n s t i t u c i o n e s n a c i d a s de l p a í s m i s m o " . " E l g o b i e r n o ha de n a c e r de l -

p a í s . El e s p í r i t u de l g o b i e r n o ha de s e r de l p a í s . La fo rma de l g o -

b i e r n o ha de a v e n i r s e a l a c o n s t i t u c i ó n p r o p i a de l p a í s . El g o b i e r n o 

no es más que e l e q u i l i b r i o de l o s e l e m e n t o s n a t u r a l e s de l p a í s . No -

hay b a t a l l a e n t r e l a c i v i l i z a c i ó n y l a b a r b a r i e , s i n o e n t r e l a f a l s a -

e r u d i c i ó n y l a n a t u r a l e z a , e n t r e l o que es p r o p i o de un p u e b l o y l o - -

que l e es a j e n o , l o que no se a d a p t a a su e s p í r i t u y e n t o r p e c e su de-

s a r r o l l o " . 

Y c o n t i n ú a M a r t í : "Las r e p ú b l i c a s han purgado en l a s t i r a n í a s su i n c a 

p a c i d a d para c o n o c e r l o s e l e m e n t o s v e r d a d e r o s de l p a í s , d e r i v a r de - -

e l l o s l a fo rma de g o b i e r n o y g o b e r n a r con e l l o s . ¿Cómo han de s a l i r -

de l a s U n i v e r s i d a d e s l o s g o b e r n a n t e s , s i no hay U n i v e r s i d a d en Amér i ca 

donde se enseñe l o r u d i m e n t a r i o de l a r t e de l g o b i e r n o . A a d i v i n a r s a -

l e n l o s j ó v e n e s a l mundo, con a n t i p a r r a s y a n k i s o f r a n c e s a s , y a s p i r a n 

a d i r i g i r un p u e b l o que no c o n o c e n . Somos una m á s c a r a , con l o s c a l z o n -

es de I n g l a t e r r a , e l c h a l e c o p a r i s i e n s e , e l c h a q u e t ó n de N o r t e Amér i ca 

y l a mon te ra de E s p a ñ a " . 

Y en f r a n c a o p o s i c i ó n a l a t e s i s de S a r m i e n t o , M a r t í a p u n t a : "¿Pero s i 

nos desconocemos cómo podemos h a c e r l o ? ¿Acaso podremos h a c e r l o d e s t r u -

yéndonos a n o s o t r o s mismos? Pues e s t o e s , p r e c i s a m e n t e , l o que han 

v e n i d o i n t e n t a n d o l o s l a t i n o a m e r i c a n o s en su c o r t a v i d a como p u e b l o s -

i n d e p e n d i e n t e s . A e s t o e q u i v a l i ó e l i n t e n t o de s a j o n i z a c i ó n de L a t i n o 

a m e r i c a , en nombre de un p r o g r e s o que nunca se r e a l i z ó . Si e l u t i l i t à 

r i s m o es e l v e r b o de l o s Es tados U n i d o s , n o s o t r o s hemos q u e r i d o h a b l a r 

e l mismo v e r b o ; s i n d a r n o s c u e n t a de que e s t o o r i g i n a una nueva forma 

de c o l o n i a l i s m o . La poderosa n a c i ó n va r e a l i z a n d o e n t r e n o s o t r o s una 

s u e r t e de c o n q u i s t a m o r a l . La i m i t a c i ó n es e l r e c o n o c i m i e n t o de que -

l o i m i t a d o es s u p e r i o r a l o p r o p i o " . 

Por su p a r t e , e l u r u g u a y o E n r i q u e Rodó, e l a u t o r de l EL AR IEL , c lamaba 

c o n t r a l o que é l l l a m a b a l a n o r d o m a n í a . Comprende e l pensado r u r u g u a -

yo e l a f á n de l o s p u e b l o s l a t i n o a m e r i c a n o por r e c u p e r a r e l t i e m p o perdi_ 

do , por pone rse a l a a l t u r a de o t r o s p u e b l o s , pero s i g u i e n d o s i e m p r e -

sus p r o p i o s c a m i n o s , no negándose a s í m ismos . 

El hombre i n t e g r a l , El A r i e l de Rodó, t e n í a su i g u a l en e l pensamien to 

de l mex i cano José V a s c o n c e l o s . V a s c o n c e l o s e s c r i b í a LA RAZA COSMICA, -

l a raza c u l t u r a l que no b i o l ó g i c a , que e l p í r i t u u n i v e r s a l i s t a de - -

ARIEL h a r í a p o s i b l e . La raza que h a r í a de t o d a s l a s razas una so l 

g ran r a z a . "En l a Amér i ca e s p a ñ o l a l a N a t u r a l e z a ya no r e p e t i r á uno de 

sus ensayos p a r c i a l e s , ya no se rá l a raza de un s o l o c o l o r ; no se rá l a 

f u t u r a n i una q u i n t a n i una s e x t a r a z a ; l o que a l l í va a s a l i r es l a ra 

za d e f i n i t i v a , l a raza s í n t e s i s , l a raza i n t e g r a l , hecha con e l g e n i o y 

con l a sang re de t o d o s l o s p u e b l o s , y por l o m ismo, más capaz de v e r d a -

d e r a f r a t e r n i d a d y de v i s i ó n r e a l u n i v e r s a l " . ¿Por qué en e s t a A m é r i -

c a ? , V a s c o n c e l o s r e s p o n d e : " P o r q u e en e s t a A m é r i c a , con sus i n n e g a b l e s 

d e f e c t o s , se han p o d i d o c o n f u n d i r , m e s t i z a r , l a s r a z a s . A l g o que t r a í a 

en su modo de se r e l i b e r o que c o n q u i s t ó y c o l o n i z ó e s t a s t i e r r a s , a l g o 

que no han p o d i d o l o g r a r l o s o r g u l l o s o s c o l o n i z a d o r e s s a j o n e s de l n o r t e 

de A m é r i c a . La c o l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a c r e ó e l m e s t i z a j e ; e s t o s e ñ a l a su 

c a r á c t e r , f i j a su r e s p o n s a b i l i d a d y d e f i n e su p o r v e n i r . El i n g l é s s i -

g u i ó s ó l o con e l b l a n c o , y e x t e r m i n ó a l i n d í g e n a : l o s i g u e e x t e r m i n a n d o 

en l a so rda l u c h a e c o n ó m i c a , más e f i c a z que l a c o n q u i s t a a rmada . L a t i -

n o a m é r i c a , en e s t e s e n t i d o , es un mundo con p o r v e n i r , no a s í l a o t r a -

Amé r i ca " . 

" E s t á n b i e n d e f i n i d o s l o s s i s t e m a s que , p e r d u r a n d o h a s t a l a f e c h a , c o l o 

can en campos s o c i o l ó g i c o s o p u e s t o s a l a s dos c i v i l i z a c i o n e s . Fue por 

i m i t a r s i s t e m a s a j e n o s que p e r d i m o s l a o p o r t u n i d a d de c r e a r l a c o m u n i -

dad con que soñaba Simón B o l í v a r . La i m i t a c i ó n de l o que no era n u e s -

t r o en e l campo p o l í t i c o y s o c i a l nos d i v i d i ó m a r g i n á n d o n o s de l a m a r -

cha de l a h i s t o r i a . Los c r e a d o r e s de n u e s t r o n a c i o n a l i s m o f u e r o n , s i n 

s a b e r l o , l o s m e j o r e s a l i a d o s de l s a j ó n , n u e s t r o r i v a l en l a p o s e s i ó n -

de l c o n t i n e n t e " . 

El p e n s a m i e n t o i n d i g e n i s t a se a b r i ó paso f r a n c o y e l s e n t i d o de l pensa-

m i e n t o de V a s c o n c e l o s f u e a c e p t a d o por t o d o s l a d o s . El m e s t i z o , l a r a -

za c r i s o l de l a raza u n i v e r s a l . La raza c ó s m i c a . Una raza que hab ía -

s i d o r e l e g a d a e i n m o v i l i z a d a . C o n t r a e s t a raza se hab ía p r o n u n c i a d o e l 



a r g e n t i n o S a r m i e n t o , q u i e n deseaba una Amer i ca pob lada y c o l o n i z a d a por 

r azas que se c o n s i d e r a b a n capaces de h a c e r l o que en l o s Es tados Un idos . 

El b o l i v i a n o A l c i d e s A rguedas c a l i f i c a b a a l i n d i o a m e r i c a n o , a l m e s t i z o , 

de p l e b e y o , o r d i n a r i o , r e d u c t o r de l a s i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s , s o c i a -

l e s y c u l t u r a l e s . N u e s t r o s i n d i o s e ran Vos r e s p o n s a b l e s que l a s fo rmas 

e i n s t i t u c i o n e s e u r o p e a s no h u b i e r a n r e s u l t a d o t a n buenas como en l o s -

Es tados U n i d o s . El pe ruano Manuel Gonzá lez Prada , s i g u i e n d o e l p e n s a -

m i e n t o de V a s c o n c e l o s a f i r m a b a que esa r a z a v i l i p e n d i a d a pod ía s e r l a -

s a l v a c i ó n de l a s t i e r r a s a m e r i c a n a s amenazadas por l a a m b i c i ó n de l a s -

r a z a s que f i n c a n su g randeza en l a d e s t r u c c i ó n de o t r a s . 

Decía Gonzá lez P r a d a : "Los ma les no son ma les que p rovengan de l a r a -

z a , s i n o de s i t u a c i o n e s i m p u e s t a s por c i r c u n s t a n c i a s h i s t ó r i c a s . La ra 

za e s p a ñ o l a no es m a l a , como tampoco l o es l a i n d í g e n a . El mal l o o r i -

g i n ó e l e n c u e n t r o de e s t a s dos r a z a s a l quedar l a una s u b o r d i n a d a a l a 

o t r a ; a l f o r m a r s e una raza de amos y o t r a de e s c l a v o s . Es to f u e l o que 

t r a j o l a c o n q u i s t a y l a c o l o n i z a c i ó n . Nada c a m b i ó , t a m p o c o , l a R e p ú b l i 

ca a l l o g r a r s e l a e m a n c i p a c i ó n de España. O t r o s amos s u s t i t u y e r o n a -

l o s que e x i s t í a n , m a n t e n i e n d o l a d e g r a d a c i ó n de t o d a una r a z a . M o r a l -

mente h a b l a n d o , e l i n d í g e n a de l a R e p ú b l i c a se m u e s t r a i n f e r i o r a l i n d i 

gena h a l l a d o por l o s e s p a ñ o l e s ; ma s} d e p r e s i Ón m o r a b a causa de s e r v i d u m 

b r e p o l í t i c a , no e q u i v a l e a i m p o s i b i l i d a d a b s o l u t a para c i v i l i z a r s e . El 

i n d i o r e c i b i ó l o que l e d i e r o n : f a n a t i s m o r e l i g i o s o y a g u a r d i e n t e " " . 




