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INTRODUCCION 

La bibliogr'1fía sobre los orígenes y desarrollo del C.!!_ 

pitalismo mexicano ca muy abundante. pero algunos de sus auto-

res se detienen muy poco al anSlisis de la reforma liberal de 

1833. Esto hace que los estudios sean fragmentarios e incompl~ 

tos. En este caso. se encuentran los estudios de G. ArgÜello,

E. Semo, A. Aguilar, J. Felipe Leal, S de la PeBa, la investig!!. 

ción que coordina C.F. Cardoso, etc. Además, cuando se intenta 

abordnr C$tudios ~011cretos de la reforma liberDl de 1833, el i~ 

vestigddor se encuentra ante una problemática no fácil de reso~ 

ver: estudios fragmentarios e incompletos sobre la reforma de -

1833. Solo los clásicos del liberalismo mexicano (Mora, Zaval~ 

C .. Ha. Bustamante, B. Couto, V. Gómez 1-'"arías.,. c. Rejón, etc.),

autores y liberales de la época revolucionaria -época juarísta

(J. A. Mateas, J. Sierra, M. Payno, M. Lerdo, F. Zarco, l. Rami 

rez, B. Juárez, J. Vnllarta, etc.), autores contemporáneos (J.

Reyes Heroles, Charles A. Hale, el editor Genero Garc!a, L. Ch~ 

véz Orozco, F. Chavalier, Michael P. Costeloe, A, ArnSiz y Fre~ 

L. Zea, E. De la Torre Villar, A. ~atute, cte.) y publicaciones 

oficiales. presentan estudios que permiten tener una visi6n .más 

o menos completa sobre la reforma liberal de 1833. De la nece

sidad de comprender la transcendencia histórica de la reforma -

liberal del 33, surge la presente investigación. 

Para conocer y comprender la trascendencia de la refo~ 

ma liberal de 1833, es necesario asociar a los estudios sobre 

~os origenes de la y desarrollo del capitalismo mexicano, con 

estudios so~re los orígenes y el desarrollo del pensamiento li

beral-. De esta manera, se intenta compaginar los avances del -

proceso formativo del capitalismo con los del pensamiento libe

rAl 9 cuyas ideas de alguna mandra reflejan lo que sucede en la-
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estructura económico social del país. Desde 1uego, se intenta

darle al estudio del pensamiento liberal un sentido marxista, -

Todo esto, quizá es muy di!ícil de lograr -por limitantes nues

tras y por posibles distorsiones sobre el pensamiento liberal-. 

pero es la única manera de resolver un problema poco tratado: -

le trascendencia hist6rice de la reforma liberal del 33, desde

la óptica del proceso formativo del capitalismo mexicano. 

De la anterior aseveración metodológica, se desprende

que para la trascendencia histórica de la reforma liberal de --

1833, es necesario recorrer analíticamente a toda la estructura 

prccapitalis~a y los el~mencos formativos del capitalismo, así

como a la ¡~nobis y ~c~~rrcllc ¿el ~cnsa~iento líbernl pr~vios

a 1833. S6lo así, se comprenden las ideas esbozadas por los -

clásicos del liberalismo (J. Ma. Luis Mora, L. Zavala, J. Espi-

nosa de los Monteros, B. Cauto. etc.) en 1833. Ideas y refor--

mas que parmiten construir la hipótesis central de la invescig..!_ 

ción: fueron los hombres de la reforma del 33 1 quienes previa -

concicncización de la problemática nacional (crisis económico-

-social, agudización dr. las contradicciones sociales y de los -

choques entre la FORMEN prccapi•alista y los elementos formati

vos del capitalismo), elaboran un programa de cransformaciOn S.2: 
cial, encaminado a acelerar las condiciones que permitan un r~

pido advenimiento de la sociedad capitalista. 

El estudio de la reforma del 33, incluye objetivos, d.!_ 

cretas y resultados inmediatos. Las reformas se centran en la

soluci6n al problema clerical (sobre todo de secularizaci6n .de

la sociedad), el problema militar, el problema del erario púbi~ 

co y el problema educativo. Todas van encaminadas a destruir a 

los mayores obsc¡culos que impiden cualquie~ avance mis dec~a~

vo de la ya inevitable sociedad capitalista: el clero y la ai1~: 

cía. El fracaso de la reforma del 33, obedece entre otras eo~

sas: el enorme peso social que tienen las fuerzas Tetr6gradas -
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como el clero y la milicia, a la falta de condíciones materia-

les y sociales, auí como 1a no contemplación de los problemas 

de la libera~i5n de la FT y de las comunidad~s ind~genas. 

La investigaci6n, culmina con la present~.ci5n de las -

condiciones materiales y sociales, asr crymo idológicas (libera-

les) que permiten el nacimiento del capitalismo mexicano. En -
el descenlace de la investigación, se verifica la trascendencia 

histórica de la reforma del 33, al presentar las reformas de -

los liberales revolucionarios de la época juarista, y obseryar

en ellas ln enorme influencia de las ideas reformistas de la r~ 

forma liberal dc1 33. En ~fccto, la Ley Ju5rcz, Ley Lerdo~ - -

Con!:tit11("ÍÓn df> ~857 1 T.('yf"!-s d,.. °Pf'!for~n (J~59-!A60) 1 ~irvcn parn 

ilustrar el alcance y la visi6n que tenían sobre la problemiii-

_ca nacional los hombres del 33, y la solución a problemas no 

presentados en 1833: el problema de la liberación de la FT y el 

prob1ema indígena. Tambi~n, se podri verificar un mayor alcan

ce ceórico entre los clásicos de liheralismo que entre los lib~ 

r~las revoluciona~ios, pero es innegable que éscos últimos ha-

bían asimilado las idaas de sus antecesores y de sus fuentes -

europeas. 

Las-limitaciones de la investigación por el lado del 

pensamiento liberal son demasiadas. No se realiza un estudio 

estructural del liberalismo, ni se profundiza seriamente en sus-

fuentes. Inter.tar esto, sería una tarea imposible de lograr, -

tanto por lo difícil de la localización de sus fuentes, c'omo -..:.. 

por la asimilac~6n de sus 11eterog~neas ideas. Sólo se retoman-

·las ideas y a veces las fucn .. _es, que retoman los liberales mex.!_ 

canos en el análisis de la problemática nacional y en la elabo

ración de su programa transformador de la sociedad mexiCana. 

Pero no se puede ignorar la procedencia de las fuentes que ali

mentaron ideológicamente al liberalismo mexicano: Francia (Mon

tesquieu, Rousseau, Vettel, etc.). España (Jovellanos, Martínez 
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Marina, etc.), Inglaterra (Locke, Smith, Say, etc.) y Estados -

Unidos (Hamilton, Paines, etc.). 

Por el lado del proceso formativo del capitalismo mex~ 

cano, se circunscribe a presentar un análisis de las categorías 

y Leyes del materialismo histórico (adaptados a la historia de

Héxico), siempre encaminadas a mostrar la estructura económica. 

social y política del país, así como a sus necesidades de tran.!!. 

formación. El conocimiento de esto, permite comprender mejor -

el programa de acción liberal con los propósitos de transforma-· 

ción de la sociedad mexicana. 

Metodológicamente, la investigación intenta no encua-

drarse en esquemas o modelos de investigación ya establecidos.

Pretende darle un carácter dialéctico. tanto al proceso format~ 

vo del capitalismo y su lucha contra una FORMEN precapitalista

que se niega a dérrumbarse, como en el pensamiento liberal y la 

lucha que sostiene contra retrógradas formas de pensar y de in

terpretar a la realidad. Sólo de esa manera. se podrán cap- -

car los avances, retrocesos y ambiguedades del proceso formativo 

del capitalismo y del liberalismo mexicano. Rasgos típicos de-

una sociedad en transición. Preaentür por separado a las ideas 

y a los elementos formativos del capitalismo mexicano, antes y 

después de la reforma liberal del 33, parecería ser muy esquem~ 

t~co. y s~n embargo. no es as~. porque se pretende presentar a

la par. al desenvolvimiento de la matriz econ6mica, social_ y p~ 

lítica del país, con la manera de pensar y de interpretar a una 

sociedad que requiere de una trnnsformaciGn. pero cuyas fuerzas 

precapicalistas se niegan a derrumbarse. 

Se hace especial referencia en el Dr. J. Ka. Luis Mor, 

porque ademis de ser el principal autor intelectual de ~as re-

formas del 33, sintetiza a todo el pensamiento liberal previo: 

de la colonia. del movimiento revolucionario insurgente y de t~ 
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do la década de 1820, cuyas ideas son retomadas y a veces re~o~ 

zadas por los iiberales de la época Juar~ta, previamente retro-

alimentadas por Mariano Otero. Además, Mora es uno de los pie-

neros de la ciencia económica en nuestro país. Sus análisis --

econ5micos, muestran fielmente a una realidad econ5mica que ne·

cesita transformarse y desembocar en la soc1edad capitalista. -

Por eso, la presente investigación va dedicada a J. Ma. Luis H~ 

ra: pionero de la economía en nuestro país y visionario de su -

sociedad capitalista. 

tas limitantes, deficiencias, omisiones y errores de -

la presente investigaci5n, ei~n~n un solo rcspons~bl~: el inve~ 

t:igador. 

Finalmente, aprov~cho la oportunidad para expresar mi

gratitud a los prof~sorcs y compañeros que de alguna manera co~ 

tribuyeron a mi formación y a la expresión de estas ideas. 

JOSE LUIS HUESCAS VELAZQUEZ 

Ciudad Universitarin, D.P. Septiembre de 1986 
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CAPITULO I 

LA FORMACION DEL CAPITALISMO MEXICANO HASTA 1833 

l. INTRODUCCIOll 

Antes de pasar al estudio analítico del cap!tu1o es n~ 

ccsario hacer algunas precisiones teórico-mctaodológicas. 

En primer luz~r hny ~uc iadi~ac ~1 sentido diai¡ctico

que 'adquiere el· an5lisis de la compleja y contradictoria FORMEN, 

donde al articularse vnrias formas de producción. resulta difí

cil precisar cuancas formas d~ producción existieron. el carác

ter y las características que llegaron a tener en el período e~ 

lonial. Solo se analizaran los rasgos de la comunidad primiti 

va, del esc1avismo, del modo de producción despótico-tributa~io. 

y feudales que caracterizan a la estructura colonial. Buscando 

con esto, no solo obtener los rasgos del modo de prod11cciSn - -

dominante en la colonin, sino comprender que residuos precapi-

éalistas acompañan a nuestro país en sus primeros años de 

vida independicnt~. pu~s en el seno de esta ''herencia co1~ni~l

precapitalista''• es donde surgen una enorme cantidad de proble

mas .que ha venido arrastrando el país. y cuya solución apart·a. -

de ser muy lenta ha sido muy dolorosa. 

Vale la pena también hacer notar el carácter tTansito-

rio de la complejo FORMEN mexicana, donde la articulación de -

varias formas de producción muestran. en primer lugar la ruptu

··ra evolutiva que sufre la sociedad azteca que transitaba hacia

una· sociedad clasista aGn no determinada 1 para dar paso a una S.!. 
ri~ :d~· trans~ciones algunas de llas muy ~iolentas: como la des-

trucción de sociedades que aún vivían rasgos de la comunidad -

primitiva, la incornoración clara o disfrazada de e1e~entos de-
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producci6n despótico-tributario y esclavistas a las formas de -

vida española,. algunos de los cuales tienen importa~c.ia en el

desarrollo de la sociedad colonial y que subsisten en los prim~ 

ros años de vida independiente, a la par, otras formas de pro-

ducci6n van desapareciendo, distorsionandose o integrandose fo.!. 

mas de producci6n mlis s6lidas. Esto valida lo dicho por Marx 

en su famoso Prólogq_ ••• : ''Hinguna formación social desaparece 

antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que 

caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas rela

ciones de producción antes de que las condiciones para su exis

tencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad anti-

gua". ( !) Este razonamiento, también es válido para e1 larguí-

simo proceso formativo del ~Rpit11li!"l""' ~!"',.;:jct1n('I,. cu:,·os pri.ccros 

rasgos se observan en la época colonial. 

Cuando se indica a 1833, como el .año en que finaliza -

el capítulo, parece que se esta cortando violentamente la gest..! 

ción del capitalismo rnexicano y la paulatina destrucción de sus 

reSiduos precapitalist:as, pero no es así. Señalar a 1833 como

la finalización del capítulo. sólo indica un corte metodológico 

para comprender el objetivo central de la investigación (que S.,! 

r& analizado en el capl'.tulo 3), y de ninguna manera significa -

una rupturn violenta al proceso formativo del capitalismo mexi

cano (proceso qut! se seguirá analizando en el capítulo 4) y mu

cho menos una ruptura en el proceso de la investigación. La n~ 

cesidad de este corte metodológico queda verificado por la si-

Siguiente opini6n de G. ArgÜello: "Durante los primeros treinta 

afios de vida independiente se modific6 la re1aciSn entre las dj 

versas estructura~ que subsistieron al orden colonial. ·Aunquc

subsistieron la comunidad indígena, la hacienda·, el obraje. la

mina y la sociedad de corte eclesiástico colonia1. no se mantu-· 

vieron las mismas interrelaciones 11
• (2) Esto• i1ustra, los le.!!. 

tos ,avances del capitalismo y la gradual destrucción de los re-

siduos precapitalistas. Situaci5n que prScticamente no se - --
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transforma violentamente en 1824-1853. 

Finalmente, se rea1izan una serie i:le abstracciones dc

aapectos libernles y conservadores (desde f1nes de la colon1a 

proceso de independencia y 1os primeros afios de vida indepen- -

diente)• buscando.presentar por separado en su forma más pura 

a dichas ideologías, y no por estar desvinculada de la compleja 

FORMEN mexicana. sino para tratarla de una manera muy peculiar

en el capítulo 2. De all'.Í. .la necesidad de hacer una abstrae- -

ci6n en este capítulo de las concepciones liberales y conserV_!! 

doras. Por eso. se supr imcn muchos de estos elementos en el --

an~lisis dC!! proceso rc· .... -olucion.:irio <le 1810. dc.l. c.ual únic..am.un

ce tratamos el caraéter de la revolución de independencia, sus-

causas. objetivos y resultados. Por lo tanto, en est:.e capS:tulo 

analizaremos en su forma pura a la FORMEN precapitalista y a la 

formación pau1atina de los elementos capita1istas. 

2 LA COLONIA 

a) Hedos de producción precapitalistas.- La compleja 

FORMEN Colonial, se anal1zará de la siguiente manera: formas de 

producci6n subordinadas (elementos comunales y eaclavistas) • y

formas de producciOn dominantes (rasgos despótico-_tributarios y 

feudales). Formas no presentadas de una manera esquemlitica y -

dogmll:ica, sino en movim1ento diali?ctico; donde al presenl:ar a 

las cuatro formas de producción. en ocasiones se hace abstrac

ción de dete.rminadoS ·aspectos y características. pretendiendose 

con- esto. presentar al fenómeno en su mayor estado de pureza -

te6rica, por que en la realidad, estas cuatro formas de produc

ci6n (y otras de menor importancia y difícil de identificar) se 

entremezclan, verificando estadios de desarrollo diferentes: 
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. demogrll:fi.co del siglo XVl y; el encubriiuiento de la esclavítud

dentro de ia·s instituciones coloniales (encomienda, traslado, -

etc,). 

La prll:ctica de la esclavitud temporal por las socieda

d.es prehispánicas fue aprovechado por los españoles para incre

mentar la guerra o p~llajes a comunidades ind~genas, as{ como -

·par la compra de restate. Estas actividades o esclavitud. en

au ~ayorta ~11c~tas, contaron con el apoyo de la enrona, tenie~ 

do como fundamento a la. supuesta cristi.anización de dichos ind{

·genas esc1avizados. 

De igual manera, despuiSs del desastre demográfico del

siglo XVI, donde ante el a>:ote de epidemias y de una terrible 

eXplotación_. terminaron por, di.czmar a la población indígena, y 

. añ.te la experiencia de las is1as caribeñas (destrucción cas·i t_2. 

tal de la población nativa), los españoles se vieron precisados 

.a traer de Africa esclavos negros. El mayor número de estos -

fue utilizado en las plantaciones tropica1cs e ingenios azuca~~ 

.'ros• en ot'E'a·s activ ida.des su importancia fue menor, debido mis

que nada al carácter rebelde de los negros y la incapacidad de 

-lo~ españo1es para controlarlos: "En cuanto a los negros, pri

mero muy numerosos durante el. primer per!odo de la colonia. su

nGmero fue disminuyendo constantemente. Más rebel.de que 1os i~ 

d!genas, sus levantamientos provocaban un gran plinico entre los 

e9pañoles. De 20000 en el siglo XVI no serían mlis que 6,000 en 

el •igl.o XVIII". (4) 

Los abusos de l.as di'fersas instituciones colonia1es C_! 

a·o···1aa mercedes rea1es, l.a encomienda, los traslados. etc.• pe.!, 

"llli.te• afirmar que en el fondo son diversas manifestaciones de -

una esclavitud disfrazada·. l!:sta se lleva a cabo, indapendient~ 

mente de las disposiciones proteccionistas y paternal.istas de 

parte de la colonia española hacia 1as comunidades indígenas, 
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El auge de la minería comienza uti.lizando a1 trabajo esclavo de: 

indígenas y los consabidos abusos de las instituciones colof!,ia-

1es, también SI! le puede ene.entrar me:z.clado con otras formas··de 

eXplotación de la FT en los obrajes, ingenios, etc. Estos el.! 

mentos, ademis de no rener un car5cter dominante, son absorb1-

dos por 1a compleja FORMEN colonial a fines del siglo XVI, aun

que a lo largo de la colonia subsiste la esclavitud latente. 

-a.2) 

bajo las formas legales de la encomienda 
y el repartimiento se oculta la esclavitud -
latente y generalizada de la población indf
gena. El encomendado o repartido no ha sido 
arrancado de su vida comunit"aria pero ha si
do brutalmente transformado en instrumento -
para 1.:i conrotrucci~n de Un.:?. nur:·;~ ccc:1.ooí.:i
y una sociedad en el cunl ocupa el más bajo
de los escalones s oc·iales. No es propiedad
privada del conqu-istador pero es trntado co
mo "propieda.d prestada" cuyo valor de uso d_! 
be ser aprovechado lo más rápidamente posi-
ble. Su condición es de nsclnvo colectivo -
de quien se dísponc indistintamente parn la
brar las cierras .... transformar a Tcnochti-
tlBn en la ciudad de México, hacer funcionar 
ingenios de pl.ata que se encuentran a cien-
tos de kil5metros de su comunidad• o trans-
portar, en calidad de tameme, las pertenen-
cias del conquistador en las junglas de Cen
troaméri~a". (5) 

FORMAS DE PRODUCClON DOMINANTES 

Modo de-1!.!:..Q.~S~!.Qn_~e!..E~.!!~_o::-..;r~!\l .. ~· - Para el· an.! 

lisis de este modo de producción es necesario caracterizar de:

~ria manera muy general a las sociedades azteca y españo1a en el 

momento de la conquista, con ohjet.o de comprender las caracte-

r.!'.sticas del modo de producción despótico-tributario durante eL 

período colonial y la importancia que reviste para la FORMEN e~ 

lonial. 



_';.' 

13 

La sociedad española de fines del siglo XV y princi-

cipios del XVI 9 viven un proceso de refeudalización.scaracteri

"zado por una nobleza burocratizada y la entrega de tierras mi

litares participantes en la reconsquista, es to muestra 0. un E.,! 

tado concentrador del poder (acentuando después del.a conquis-

ta). Este proceso de refeudalizaciOn termina por p..hogar y su.!?., 

·ordinar a cualquier avance manufacturero-capitalista, que co-

mienza a despuntar en algunas regiones españolas: Sevilla,. To

ledo._ Segovia. etc. Todo es ce proceso. permite comprender el

carlicter qae tuvo el pillaje, la explotación de la FT colonial, 

1a viciada burocracia virreinal y la oricn taci6n externa de la 

prod~ccion colonial. 

Por su parte la sociedad azteca, máximo exponente de -

las sociedades mesoamericanas, había superado la etapa de-

la comunidad 

!lada. Sin 

primiciva y eregido una sociedad clasista desarr~ 

embargo, resulta difícil comprender a la sociedad -

azteca como feudal y mucho más suponer que surgió en ella un r_! 

gimen de tipo esclavista". (6) Esta afirmación lleva a situar a 

la sociedad azteca en ot.ra dinámica, la del HPA o modo de pro-

duccion desp.Stico-tributario (adaptación del HPA a sociedades

no asiliticas). Sus principales rasgos son: El propietario de 

,,·· la tierra es el rrlatoani, quien las otorga en usufruto 4 -las 

comunidades o calpullis; a cambio de esto 1os campesinos tieri~n

que cubrir tributos al tlntoani (7) (en productos o trabajo). 

Una parte de este excedente es transferido a los fun-

; cio"narios del Estado azteca, El trabajo (como tributo) es des t.,! 

nado a las obras públicas. Aunque la sociedad es fundamental-.-

mente agrícola, esta se halla ligada a la producción artesanal

de autoconsum·o. Conocen los metales, pero e1 no utilizarlos en 

_·1as actividades económicas, muestran el poco desarrollo de las-

fuerzas productivas. El Estado, ademas de ser el organizador -

," <fe los trabajos públicos, también regula las actividades de in-
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tercambio (comercio). Para el control que ejerce el Estado so;.. 

bre las masas poblacionnles. cuenta con los ~efuerzos superes~~ 

tructurales: la religión y la milicia. La milicia ·ademiis. d.e '."".' 

servir para mantener el orden, es utilizada para ampliar el do-:

min í.o de la sociedad azteca, a tal grado llegó es to, que en el

momento de Ía conquista, c1 dominio azteca abarca a 33 provin~
cias dependientes y 371 pueblos. Cuando una población no a.zte

cn, acepta voluntariamente las condiciones del dominio azteca,

estos respetan su autonomía; en caso contrario, dichas sociCda-

des conquistadas, dependían directamente de Tenochtitl3n. Fi--

nalment:e, ya existen ciertos elementos de propiedad privada .. cn

tre los nobles y lo:a fun.civn.:r.ric:..: c~c:1 lns intt"r~~dinrio~ entre 

las comunidades y el tlatonni). Este es el panorama dominante-

que encontraron los españoles a su llegada. 

Una vez señaladas a grosso modo, ln.s ca1'.'"a.cterísticas ~ 

hispanas y aztecas en el mor.i.cnto de la conquista,. se analizará

ª los rasgos despóticos-~ributarios durante el período colonial. 

Desde el principio del régimen colonial, la.s políticas

de la corona española fueron encaminadas a proteger las formas

de explotaciSn ind!genn. La sobrevivencia de la comunidad in

d.ígena y de la forma de praducc_ión despótico tributario. rádica 

en el hecho de que esta formn de producción, sati.sface la _ambi-

cic;n de los españoles y de la propiedad corona. De est:a manera, 

el Estado español pasa a ser det:erminant.e en las relaciones hi.!,. 

pano-ind1'.genas, la mayoría de ellas no cumplidas por la burocr..!! 

cia virreynal y su represor direcc.o: el jefe .indíg~na .o cacique 

Es el vinculo eributario: comunidades indígenas-colonia-corona, 

lo que permite la reproducción de todo el sistema. 

El único propietario de 1a tierra es la corona. ocor-

gante de las mercedes reales a las comunidades indígenas en ca

lidad de posesión y usufructo. Con esto, se obl.iga a las masas 
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indígen11s a permanecP.r en sus comunidades, y se fundamenta el r_! 

gimen de explotación que domina en los primeros años de vida el? 

lonial. A cambio de esto, las comunidades indígenas tienen que 

cubrir tributos en especie y trabajo a la corona. a la burocra

cia virreynal, a los encomenderos, a los caciques indígenas. a~ 

la religión y cubrir algunos impuestos especiales. Este exces.!, 

vo monto de tributos, se tradujo en una terrible explotación y 

abusos que culminai!'an con la catástrofe demográfica del siglo 

XVI: "La mano de obra empleada si.n discriminación en todo tipo

de trabajos: edificación de la ciudad de México. construcción -

de edificios, caminos, cercas, en la agricultura, minas, tran~ 

portes, etc., estaba en const.nnt.e dismiuuci~n qu.-.::. c.ul:r.i:1ar!a en 

la castiíst:rofe demogríifica de l545". (8) Esto oblig5 a modifi

car la cantidad y es t.ruc tura de los tributos, cuyos montos mu-

chas veces no iban a parar a los cncomcndaderos o a la hacien

da pGblica. sino que iban a p3rar n manos de la burocracia vi--

rreynal o al comercio exterior. Los tipos de tr:ibuto son en e!!. 

-pecie, trabajo o dinero. Domina el tributo en especie; el tri-

buto en trabajo se destina fundamentalmente a las obras públi-

cas. aunque es obvio que tamliiil!n fue utilizado para el benefi-

cio de los encomendaderos, clero y funcionarios virreynales. 

Muchas veces• el tributo realizado se convi~rte en ganan e ia pa

ra el encomendadero y puede ser ~nvurtido en otras actividades

producc.ivas (cuando no es derrochado): minería, comercio, etc. 

El sistema tributario. obstaculiza seriamente el desarrollo de

las comunidades ind~genas, por lo que, las luchas indígenas 1 -

ademas de ser heroicas. tienen como objetivo luchar por su aut.,2 

nomta y por liberarse de los obs t5culos opositores a su desarr..2 

·1io. La destrucción del régimen despótico-tributario, es paul.! 

tina. comienza desde el mismo si.glo XVI. cu.ando se producen ch.2 

'ques del clero y la corona contra los cxces os de los encomenda

deroa, pero son otras formas de explotaci5n de la FT indígenas

(m§s establ~s) c:omo el repartimiento. las diferentes variantes

de peonaje y la aparici6n de la propiedad privada, lo que acel..!;. 
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ra la destrucción del régimen dcsp5tico-tributario. Cosa que ::

ocurre a fines del siglo XVII. Pero el rango dominante d" est:e 

modo de produccí.ón, c:omienza a perderse desde principios del,·_si ,'' 

glo XVII, cuando las exigencias de reproducci6n a los ind1'.gena·s .. 

no son abiertas sntisfactoriamcntc. 

La encomienda merece un tratamient..o especial., aunque,-· 

algunos de sus aspectos los hemos venido uti.lizando a lo largo

del análisis del modo de producción despot:ico-tribut:ario. Ubi

car .a la encomienda dentro del régimen despótico-tributario, obedece a·

los rasgos más afines que tiene con este régimen, sobre todo en· 

lo que coca a la tribu~aciOn, independientemente df'! su vincula

ción con otras for.mas de producción, vgr. ese la\Tismo y feudali._! 

mo. E:it.n vinculación la consideramos normal dent.ro da la com--

pleja FORMEN colonial. La defensa de nuestra posición es sost~ 

nida. por la definíci6n original de ln encomienda: 

••un derecho concedido por merced-real a los be 
nemt!ritos de las indias pnra percibir.. Co- ":' 
brnr para fi los tributos de los indios que -
les encomendaren por su vida. i la de un hcre 
dero, conforme a la ley de succlsión, con ·car 
go de cuidar del bien de los indios en lo es:' 
piritual,· i temporal, i de habitar, ·i defen-
der las provinc~as donde fuere encomendados,-
i haz.er de cumlir todo est.o. omenaje o jura-
mento pnrt:icular". (9) 

Según esto, los indígenas a cambio de protecci6n y de

su protección y de su incorporación a 1a ~ultura española, te--

nlan ~ue cubrir tributos que gozaban los encomendaderos. Ade--

más 1 según esto, el indrgena no presta servicios, Y. como dice 

Luis Chav~z Orozco, el encomendado es en teoría libre y puede 

1itigar contra el encomendero. Con esto, se pretende elimin~r

los supuestos rasgos feudales de la encomienda y a l.os indíge-

n.as el supuesto carJlcter de siervos .. Los abusos y extorsiones~ 

de la encomienda, son algo típico del. modo de producción despi5-
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tico-tributario y de los conquistadores. Finalmente. son sus -

propias contradicciones las que destruyen a la encomienda. del 

mismo modo que 1as propias contradicciones del modo de produc-

ción despCS:tico-tributario terminan con éste. 

Por lo señalado acerca de! las características del modo

de 'producci6n desp6tico-tributario, consideramos que este modo -

de producción llega a t:ener en la primera part:e de la vida colo

nial (siglo XVI y principios del XVII), un carlict:er dominante, 

esto más que nada obedece a la no destrucción violenta de las e~ 

munidades e instituciones indígenas, y al hecho de satisfacer t!?, 

das las necesidades de reproducción de la color,tia y de la met:ró

p~li; junto a esto, vale la pena señalar, l&s políticas protec-

cionistas seguidas por la corona española en torno a las comuni

dades indígenas, y al hecho de no otorgar demasiadas libertades

ª los españoles, en cuanto a propiedades y formas de producir y

es el conflicto corona-españoles, junto a la incapacidad del mo

do de producción despótico-tributario para reproducir todo el -

sistema (además de todas sus contradicciones), las causas de su

gradual destrucción, tal y como lo señala Semo: 

"En el siglo XVI, el tributo era el ingreso 
principal de 1a colonia. Todav!n a princi
pios del siglo XVIII jugaba un papel muy im-
portan te. Constituía. de 1 catoerce. al dieci-
sietc por ciento de los ingr_esos de ·1a Hacie!!,_ 
da Real y era el renglón ••• mlls cuantioso. -
Desde mediados del siglo XVIII las coasas co
merizaron a cambiar.: el mamen to del tributo -
real aumentaba pero su importancia relativa -
decrecía •• de manera que el t:ribut.o llego a -
representar menos del cinco por ciento del i.!!. 
greso fiscal t:ot:al". (10) 

Pese a esto. a juicio de Semo el modo de producci6n no

.J~egiS a ser dominante: "El modo de producción despótico-tributa

~-io jamSs lleg5 a ser dominante. pero durante cerca de un siglo-
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tuvo una gran importancia y solo en el siglo XVII comenzó a de-

e linar. Pese a lo efímero de su florecimiento, supresi.ón. 

su influencia en la historia posterior de México ha sido enorme..; "··:· 

Salvo de la destrucción y consolidó a la comunidad campesina ••• 

Le permitía renovarse y adaptarse paulatinamente a nuevas for--

mas de explotación ••. º (11) La crítica a la posición contradi.=_ 

toria de Semo es la siguiente: Si, en el siglo XVI y quizá a -

principios del siglo XVII (posición mía), el ingreso principa1-

de la corona es el tributo, cual sería el monto que se transfi~ 

rió A otras actividades econ6micas de la colonia, porque el tr..! 

buto fue el activador de la hacienda,. 1.a mina, la.s obras y se·r· .. -

vicios públicos, los datos que demostrarían esta afirmación -

prácticamente son inexistentes; cual sería el monto apropiado y 

derrochado por los funcionarios virreynales,, encomenderos,, cle-

ro y cacique indfgcnas,, porque el tributo no solo fue uno de --

los mecanismos mñs importantes de la acumulación o atesoramien-

to (ver Cap .. IV),, sino también fuente d(! enriquecimiento y de

rroche ilícíto. Consideremos ahora, a las cantidades de tribu-

to recolectadas y que en promedio por decenio son las siguien--

tes: siglo XVI igual a 327000 pesos, siglo XVIII igual a 

226,000 pesos, siglo XVIII igual a 497000 pesos. A csr.os datos 

se le puede agreiar la sieguiente informac~5n del propio Semo: 

"A mediados del siglo XVII:I, de 1181 pueblos censados, 975 pag_! 

ban a raz6n de dos pesos, medio real; 236 un peso, medio rea1. -

Y dos pesos por indio; 150 entre dos pesos un real a tres pe- -

sos". (ll bis) De las cantidades recolccr.adas y las r.ransferi

das o ... derrochadas, puede observarse la enorme importancia de1 -

modo de producción despótico-tributario, dlllminante a nuest:ro -

juicio del siglo XVI a pr incipius del XVII., y cuya dest:rucci"6n

e incorporación a otras formas de producciiSn fue gradua1, por-

que no se destruyeron violentamente a las comunidades indígenas. 

base de este modo de producción y de formas de producción m4a· -

desarrolladas (feudales y capir.alistas). 
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l'eudalismo. Los rasgos de estas relaciones de produ.:_ 

ci5n fueron incorporandose paulati~amente a la vida colonial, -

debido entre otras cosas a la carencia de propiedad señorial de 

la tierra, de campesinos individuales (siervos) y a la existen

cia de un Estaod muy dominante. 

Efectivamente, la corona espafiola impide 1a existencia 

de feudr.>s, al otorgar a la tier·.:-a en mercedes reales (usufru to) 

y no en propiedad privada. La política proteccionista de la C.,2 

rona hacia las comunidades indígenas, impide la destrucción de

dichas comunidades y sus forcr.as de producción, así como la for

mación real de una servidumbre, aunque los rangos de explota--

ciOn a que fueron sometidos los .indí".genas no impide la existen

cia de rasgos feudales, por lo que no debe olvidarse que~ ºEs 

seguro que la servidumbre y la prestación de servicios no son -

una forma exclusiva del. medioevo feudal; los en .. contramos en ca

si todas partes donde los conquistadores hacen que los antiguos 

habitantes cultiven la. tierra". ( 12) Además, el propio autor -

de esta cita (llobsbawn), señala como probable, la rápid<l incor-

poración de rasgos despótico-tributarios a un régimen feudal.-

vgr: dominio señorial, vasallaje, cte. Los rasgos del a.bsolu-

~·ista Est-ado español, impiden en la colonia la formación de se

ñorios o de otros sistemas. mediante la existencia de r{gidos y 

anticuados sistemas de control tributaria y de políticas fisca

les, proteccón y monopolizacJ.ón .de las actividades coloniales 

más lucrativas, la crcaciOn de estamentos sociales rigidos y pj 

ramida1es, etc.; actividades estrechamente. vigiladas por una C.2 
rrupta y viciada burocracia virreynal, la cual goza de grandes

benef.icios por los servicios prestados a la corona espa5ola y;-

todo esto, tiene su fundamento legal e ideológico en un sin --

fin de leyes y ordenanzas emanadas de la propia corona y ·c·ompl~· 

mentada por el carii.cter feudal que asume el clero colonial. 
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El an~lisis de los rasgos más típicos de las relacio-

nes de producci5n feudales durante la colonia abarca a la forma 

de propiedad, rasgos de la,.,hacienda, talleres artesanales y lí

neas seguidas por la metr6poli. 

La ausencia de propiedad privada de la tierra, provoca 

el que las comunidades indígenas csten ligádas a la tierra por

relaciones desp6tic.o-tributarios, de servidumbre e :incluso es--· 

c1-aviscas. E1 tráfico de las mercedes reales es el origen dei ·

la propiedad privad.a (de este trafico ilegal. tuvo conocimiento

la corona española)• junto a esto, también tiene su importanci.a 

en el origen de la pC'opic-J.~d µri!,: .. i.c!.:i: l.:i ins:ic:-inble avidez de -

la corona española por obtener recursos de la. colonia utiliza-

dos en hacer frente en conflictos bélicos españoles, y las fue~ 

tes exigencias de los poseedores de las mercedes reales por la

proi.edad definitiva; obligan a la coronn española a reconocer -

a la propiedad ,privad.a. en el siglo XVII, vía las composiciones¡· 

"Ln composición era una especie de .:irrcglo entre particulares y 

ln corona, por medio del cual se expedían los tributos que rec~ 

gtan como leg~timos propietarios a los antiguos poseedores de -

tierras". (13) Una vez legalizada la propiedad de la tierra. 

comienzan las adquisiciones legales o ilegales de la tierra. 

apareciendo con esto el latifundismo, el cual abarca no solo la 

obtención de tierras. sino también de sus recursos: agua. bos--

ques • pastizales. etc. La adquisición de es tas enormes ex ten--

siones de tierra y sus recursos. fue a parar a manos de los P.O-':""' 

seedores de mercedes reales. mineros, comerciantes,. funciona- -

ríos del viciado ri;gimen colonial y el clero. 

Con esto. y la gradual extensión de la encomienda, c~

mienza la real destrucci6n de las comunidades y la consolida- -

ción de los la~os de servidumbre. Efec·tivamente • la comunidad-

agricola y su agricultura. mantenidas m6s o menos estables·, co

mienzan a ser afectadas con el desarrollo del latifundio (de --
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donde emanan las haciendas) y la estabilización de la exp1ota-

ci6n de la FT que busca ésta última. 

La aparición y el desarrollo de la hacienda, busca 1a.

explotación de una FT abundante y barata, capaz de sustituir a 

la c5duca encomienda; y esa nueva forma de explocaci&n de la FT 

indígena va a ser el repartimiento: reclutamiento y asign~ci:On

forzosa de la FT indígena, sumamente ligada a la coaciDn exrra

económica • incluidos los servicios personales (pese a las proh..! 

biciones de la corona española). A este rango marcadamente feE_ 

dal, se le incorpora otro, la separación a los indígena de sus

condiciones- de trabajo y de sus comunidades, lo cual se ncentua 

con el peonaje (ver~. elementos capitalistas). 

Los rasgos mis importantes de la 11acienda, generadora

de las relaciones de producciilnes feudales que dominan a la co

lonia gran par~e de los siglos XVIII y XVIII son: 

natural: 

Las haciendas y las estancias tienen un carácter casi-

.. Las haciendas contaban cnsi siempre con tie
rras de 1.t;tbor, de pastoreo, bosques y sobre
todo ~anantiales de agua que era importante
controlar. Solo una parte de la tierra se -
utilizaba para la producción mercantil; una
importante porción servía para recompensar a 
los trabajado~es en sustitución del pago en
dinero y el resto no se utilizaba por la sim· 
ple razOn de que no existían mercados capa--= 
ces de absorver sus productos. La cantidad
de tierrtis bajo cultivo para el mercado ~ra
siemprc extraordinariamente restringido".{14) 

AdemSs, tiene otras características: los avances ti?Cn_! 

cos son muy rudimentarios. solo utilizan parcialmente el arado. 

las bestias. la pala y el azadOn, lo cual se traduce en el abu!!. 
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dant:e uso de FT y en una baja product:ividad. Est:a baja produc-

tividad, además se traduce en la baja capitalizaciOn que ·logra.', 

solo sa capit:alizan unos cuantos productos agrícolas destinad.os 

a la exportación y una mínima cantidad de productos de consumo

interno; por eso, muchas veces 1a producción agrícola. d.e i·as. ha-. 
ciendas es considerada una extensión de otras actividades' p_ro-

duct~vns como la miner!a, los ingenios azucareros y 1os obrajes, 

es decir, la producci6n est§ destinada a satisfacer la demand~

de_ los mercados regionales. Por otra parte, la producción ar t.!, 
sanal indígena es un serio obstáculo a la diversificaciOn ·ind~i 
trial de la colonia, y a la expansión de 1os mercados regioil.'a-

les cercdnos a la hacienda y a la FT indígena que 6st~s absor-~ 

ben. La ivncrsión en las haciendas (con recursos provenientes

dc la minería, el comercio o el clero), únicamente reproducen -

las relaciones de producción feudales y semifeudales, pues jun

to a la falta de créditos, la hacienda agrícola t:iene innumera

bles obstáculos, algunos de ellos muy difícles de superar, com'o" 

las restricciones n cultivos (vgr: vid, olivo, morera, tabaco,

cañamo, etc.), los estancos o monopolización estatal de algunos 

productos (vgr: olivo, cacao, lino, cañamo, etc.),fnlt:a de alm~. 

cenes adecuados, altos y variados impuestos, pésimas comunica--

cienes y transportes; etc. Pero, pese a esto: 

''Las actividades agropecuarias no sulo com--
prendS:an a una inmensa mayoría de la pobla-
ción, sino sobre todo eran determinantes po
derosas de 1as relaciones que se desarrolla
ban en otros sectores, ya sea a través del -
mercado de t:rabajo y de bienes, ya por el -
gran peso que tenían en la formac.ión de la -
9uperescructura social. En este sen.tido era· 
el determinante central de la repioducci6n -
del sist:ema social, al que se añadS:an los d~ 
mas componentes y sectores imprimiendo .mat~
ces a la orientaci5n genera1 del desarrollo
que daba la agricult:ura". ( 15) 
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Los rasgos feudales del tal1er artesanal se encuentran 

desde el excesivo proteccion~smo y los exagenados privilegios -

que gozan tanto de la corona española como de la burocracia co-

l.onial. T:amb ién es importante señal ar a la organización muy. s.! 

milar a la de los talleres por oficio o gremios que caracteri-

zaron a la edad media auropea. Esas caract.eríst:icas son: ava.!!. 

ces t&cn~cos son muy limitados y vigilados por los maestros del 

taller, lo mismo que los salarios y la ~eorganizacióu d~\ trab~ 

jo; 1os precios y características de las mercancías son determi 

na~as por el gremio, lo mismo vale decir para las limit.aciones

y prohi&icionefl que ri~en al oficio (vr,r: prohibir a indÍR.enas

ser maestros, las reventas, la calidad de las mercancías. las -

sanciones, el santo patrón del oficio, etc.). Junto a estos -

rasgos y a la falta de mercados nacion.:i.lcs, la producción arte

sanal no tiene calidad competitit.vn. por lo que. no pueden com

petir con las rnanufacturas importadas. Esta organización fe.u-

dal demasiado cerrada. es lo que impide! cualquier avance de ín

dole capitalista. Tolo lo anterior. es complementado con las -

siguientes ideas de A. Aguilar: "Los gremios, apoyados en ríg.! 

das ordenanzas de diverso origen, surgieron apenas consumada la 

conquista y fueron el vehículo para organizar el ejercicio de 

numerosos oficios y en general las relaciones de trabajo- pro- -

pies ·de una industria c.asi exclusivamente artesanal". (16) 

Con respecto nl feudalismo corno modo de producción do

minante en la vida colonial. prácticamence no hay objeción alg,!!_ 

na. La mayoría de los investigadores asi lo consideran. aun--

quevinculado a otras formas de producción: mercantiles o capit.,! 

·1istas. Lo cual es totalmente válido. Sólo cabría una aclara

ción. El modo de producción feudal es dominante en la segunda

parte. de la vida colonial (parte del siglo XVII y el siglo - '-

XVIII), entre otras causas, por la gradual incorporación del.os 

elemen.tos feudal~s. por la no descrucci5n violenta de -las comu

nidades y formas de producción indígenas, así como por las pol,! 

tiCas metropolitanas llevadas a cabo en la colonia. 
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b) Elementos capitalistas. - Antes de caracterizar a 

las principales manifestaciones del capitalismo embrionario. se 

hacen algunas presiciones teórico-met:odológicas de. es tos elem~.ri,. 

tos. 

Los elementos de capitalismo nunca llegaron a tener ·un 

caricter dominante en la colonia, se hallan vinculados y subor

dinados a la compleja y transitori'1 FORMP.N colonial. Esta sub

ordinaciGn constituye un serio obstáculo a la formación de nue-

vos elementos capitalistas. Los obstáculos que impiden la for-

maeión d~ nuevos ~lf:"-mcntos cnpit:.'lli!:it.:is !:on: l.:? c.zisti!nci.a de -

C:Conomías casi naturales que impiden la formación de un mercado 

interno (sólo existen mercados locales y regionales).,, y 1a exi.!. 

t:encia de sist:emas de producción muy primitivos e incapaces de-

aumentar la escala productiva. Además, de presentarse solo en-

las actividades económicas más lucrat.ivas: la minería el comer-. 

cio y algunos productos agr{colas de exportación, siendo estas

actividades las que determinan los avances y retrocesos de l_os

elementos formativos del capitalismo .. Junto a estos factores -

internos que impiden la ampliaci6n de las relaciones mercanti-

listas, se encuentra la vinculaci5n de estos elementosrcapita-

listas al proceso de la acumulación originaria de cap_ital a e·s- ~ 

cala mundial. proceso al cual los elementos capitaliscas en fo~ 

maciOn van a estar subordinados, perdiendo con esto, su propia

'1utonom!a. 

Estos elementos del capitalismo en formacii5n han sido

denominados por Seaio capitalismo embrionario, por la de la P"eña 

despuntes capitalistas, por A,Aguilar relaciones mercantiles~c~ 

pitaliscas, etc. Independientemente. de las denominaciones. el 

trasfondo te5rico-metodo16gico na varía en gran cosa. Todas~ 

estas interpretaciones buscan acercarse a la realidad en ,torno 

a los origienes del capitalismo mexicano. 

do, a nuestro juicio, en la caracterización de los elementos 
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formativos del capitalismo en la colonia es Semo, de. qu.ien resJ! 

mimos sus principales ideas acerca del capital~smo embriona- -~ 

r io. ( l 7) 

1) Dominio de la economía casi y mercados regionales

no capí.talistns; incipiente división del crab.ajo y el reducido

número de FT asalariada. 

2) Lns inversiones de la burguesía en formación son -

improductivas (Cierras, construcciones, .artículos de lujo); la

acumulac ión se presenta en sectores no ca.pitnlistn~ .. 

3) Más extendida la producción mercantil simple que -

la producci5n capitalista; la producción capitalista se concen

tra en la producción de lujo y semilujo. 

4) El capital comercial penetra di!bilmente en la pro

ducción. esta crece fundamencalmente por la explotación de cam

pesinos. 

5) Politica economica marcadamente feudal y manifes-

cando a t:ravi?s de los abst.áculos a la expansión de "1os mercados, 

·a la acumulación de capital y a la formación de una clase obre

ra libre. 

6) El capitalismo embrionario no rompe con estructu-

ras precapitalístas dominantes, quienes frenan e interrup~n su

d.esarrollo, 

De estas ideas, se desprende la existencia de elemen..;.

to8 :capitalistas en embrión y con una serie de obstáculos, la -

mayoría de ellos insalvables durante la colonia, y como señala

G. Arguello: 
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"S5lo, a fines del siglo XVIII aparecieron 
las bases internas de la génesis del capita
lismo mexicano: a despojo y liberación de 
las masns; b) migraciEn y cxpansi6n urhan~;-
c) amp1iacón del mercado regional interno; -
d) acaparamiento de cuantiosas riquezas mane 
carias en manos :privadas (la riqueza ecle--:: 
siistica era un obstáculo al nacimiento del
capitalismo); e) una nueva estructura en la 
que las castas eran el fermento. y los mine
ros y rancheros criollos, las larvas de la ••• 
burguesía nacional. Sólo cuando estas nue-
vas fracciones de clase tuvieron suficiente
fuerza, la riqueza social pudo comenzar a in 
vertirsc (y reinvcrtirse) productivamente cO 
mo capital interno propio, autogeno; f) la"::° 
cony~ntura del auge mine.ro, dP ln c:-:p~n~iOn
agcrcula. de la consolidac iOn de los obra- -
jes". (18). 

A est:o, se agregarían las reformas borbOnicas que de -

alguna manera constribuyeron a la formación de nuevos elementos 

del capitalismo mexicano. Ademiis 1 de la vjnculación y subordi

nacióii. de los elementos formativos del capitalismo a la FORMEN

colonial y al proceso de acumulación originaria a escala mun- -

dial, agregaremos. que el análisis de estos alementos formati-7 

vos del capitalismo en la ~poca colonial se hallan muy vincula

dos al. an4lisis de la producción mercantil simple, punto de pa.o:, 

tida del análisis teórico e histéirico de la sociedad capitalis-

--·-ta. puesto que allí se comienza.o a generar las condiciones para 

la producción mercantil desarrollada. Siendo la producción me~ 

cantil simple otra pcsibilidad de transito al capitalismo, y no 

solo la sociedad feudal; desgraciadamente, l.a abigarrad·a y com

pleja FORMEN colonial, impide un análisis más detallado de la -

prod~cci6n mercantil simple; finalmence también influjen en la

fo~maCión de elementos capitalistas, e1 capital usurero y el C,!. 

pita1 comercial, efectivamente, la riqueza generada en la esfe

ra circulatoria, influye en la expansi6n de la producciSn y de

los. mercados, sobre todo a fines de la colonia. 

¡:rl:i:J .:.··;-'.-;·:,~-·-· 
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El anillisis de los elementos formativos del capitalis

,mo mexicano en la época co1onial son los siguientes: 

Los primeros elementos formatívos del capitalismo ger

m~nan en la 'mineria. los obrajes, la agricultura de exportaci6n. 

los ingenies y los ranchos. Es en estas actividades, donde co

míenza el proceso de proletarización, cuando el repartimiento -

es sustituido por el peonaje, la forma de expansión de la FT Í.J!. 

d!gena que separa definitivamente a €sta de sus comunidades, -

atandolo a la hacienda, mina u obraje; es el peonaje donde '"' -

conocen las formas más primit.ivas de s.:il.J.rio. bajo las modalid.,! 

des de ·especie (ret'ribución de productos necesarios para la re

producción de la FT y sus familias) y dinero (tuvo menor impor

tancia y solo presenta en las actividades económicas m-¡s lucra

tivas: minería y comercio); sin embargo, el peonaje todavía es

ta impregnado de lazos extraeconómicos como el sistema de deu-

das, pero se logra !ijar definitivamcncc a la fT a las activíd~ 

des prcduccivas; pese a esto. es en el peonaje donde se obser-

v.an ·1os primeros indicios de proletarización de la FT. La cxi.!!, 

tencia de crabajo asalariado, ademas, indica la formación de P.!. 

queños capitales, cuyo origen se encuentra en los tributos a e.!!. 

comenderos. Los montos de tributos. siempre estan determinados 

por ·las necesidades de acumulaci.Sn de los encomenderos. Es por 

·el crecimien1:o de estas actividad es (minería, obrajes, agricul

tura de exportacian, ingenios y ranchos). donde m¡s se desarro

llan .los mercados regionales, pe.se a sus enormes obsclículos: P.! 
simas comunicaciones y transportes; falta de t6cnicos capaces -

de transformar la producción y provocar la creación de un mere.! 

do 'i~t:erno nacional, en vez de los fragmentarios mercados regi.2 

n•ie.s; .falta de dinero¡ de una FT libre y; una d ivisi.Sn del - -

trabajo m•s moderna¡ etc. Pese a eseo, hay mercados regionales 

iaportantes~ sobre todo en las zonas mineras, i mercados urba-

nos (ciudad. de Mllxico, Zacatecas, Guadalajara, etc.). Son los

participantes de estas actividades, los que concentran tierras, 
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medios de producciSn y dinero. 

Dentro del anlilisis de las principales actividades ec..2 

nómicas con elementos capitalistas tenemos: 

La actividad econ&mica m6s din&mic~ y con m&s elemen-

t.os formativos del capitalismo, es sin d,uda. la minerS:a, 1a que 

m(s co~tribuye al crecimiento de los mercados regionales. La -

miner{a requ~ere de medios de consumo de diversa índole, capa-

ces de satisfacer las necesidades de las enormes masas de trab.! 

jadores; asI como proporcionar a la minerta los implementos e·-

instrument:os necesarios. Además, de ser la actividad, cuyas --

exportaciones sirven para contrarrestar las importaciones sun--' 

tuosas de la colonia; esto es observable, en la crisis minera _.: 

del siglo XVIII, cuando <lument:a el consumo de manufactur<ls y de 

productos agrícolas internos. existiendo poco contacto con el -

exterior y, cayendo los salarios reales. La sicuaci6n dominan~ 

te de la minerS:a, se observa en la formación de capital {aunque 

muy lenta) y ser una de las actividades que mlís contribuye a la 

inversión en empresas product.iva.s. Es en est:a actividad,. donde 

mlis flicilmente se destruyen las formas precapitalist:ns de expl...2 

tacíón de la FT (encomienda,. repartimiento y peonaje). 

El trabajo asalariado es complementado por el sistema

de partidos, lo cual atrae a FT no solo de regiones cercanas -. 

las minas,. sino incluso de zonas lejanas a las minas llegan tr~ 

bajad ores atraidos por la bonanza minera; con esto, ge buscar.!. 

gular y controlar a la FT y; donde se presentan l.os primeros -

confli~tos y movimientos de trabajadores,. los cuales l~gran - ~ 

aumentar su nivel de vida y reducir la jornada 1aboral. Sus 

principales obstiicul.os son la falta de capicidad financiera,, e.!!. 

tos obstlculos son resueltos parcialmente con las reformas bor--, 

bónicas. Pese a e.seo. la mineria presenta en la co1onia, 1os .-, 

rasgos de capitalismo mlis importantes. 
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Los obrajes, productos agr!colas de exporta~ian, inge

nios azucareros y ranchos, tambii1n presentan \:'asgas capita~i·~-
tas, aunque todavía. muy impreganados de re1aciones de produc- -

ci.On prec&pitalistas .. Los productos agr1colas de czportaciOn --

(vaini11a1 tabaco, pieles, cochinilla, añil, etc.).1 todavía son

dominadas por relaciones semifeudales, por lo que los exceden-

tes dif!cilmente se invierten o reinvierte. es decir. solo se -

reproducen las rela.cionf.::s. semifeuda1es. O sea., los excedentes

generados por los pfoductos agrícolas de exportación son derro-

cbados comprando tierras o artículos suntuosos .. Lo mismo suce-

de con los ingenios azucareros y trapiches, donde adem,s, se -

presentan formas de trabajo esclavas o serviles. Los ranchos -

son medianas propiedades, muy pr6speras,. donde abunda el traba

jo asalariado (por la escoces del FT), pero donde también domi

na su de:rroche improductivo o la inmobilidnd de 1os capitales. 

En los obrajes la produccién manufacturera esta muy impregnada

de relaciones precapit.nlistas, sin embargo, existen diferencias 

con respecto al taller artesanal. 

siguientes: 

Sus características son las-

''La principal ventaja del obraje sobre el ta
ller art:esanal es la divisi6n del trabajo. 
Se utilizan la fuerza del agua y algunas má
quinas. i>ero por lo general domina la técni._.,. 
ca manual. Debido a ello, al gran obrnje no 
le es posible desplazar ni eliminar el ta--
ller Srtesanal. La manufactura esta integra 
da a la es·tructura de la que f arman parte de 
la artesanía urbana y la industria dom~stica 
del campo .. Frecuentement:e:r el artículo pro
ducido ·es parcialmente elaborado en esos sec 
Cores.. El obraje constituye un eslab6n in'::' 
termedio entre la artesanía y la maquinofac
tura, pero esta lejos de ser el gran estable 
cimiento con cientos o miles de asalariados-; 
pr'oduciendo para mercados internacionales, -
que presagia el advenimiento de la gran in-
dustria maquinizad a". ( 19) 
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Es pues, el ante.cedente de la moderna fábrica, muchos-

son organ~zados de acuerdo a intereses comerciales. Pero sus -

obstAculos son insuperables y dejan a estas manufacturas en un~ 

situaci5n muy desventajosa con respecta a las auropeas. 

de los obséaculos, A. Aguila-r dice: 

''La industria novohispana careci5 prScticamen 
te de todo: de capital, de suficiente mano-= 
de obra, de una adecuada 1ocalizaci6n,, de -
ti?cnicos modernos, de organiz.aciOn de vías 
de comunicación y medios de transporte. de -
mercados de fácil acceso en que pudieran - -
obastece.rse y a la vez colocar su produce ión. 
Lo Gnico que probablemente le sobre fueron -
intcrfercncin9 1 re~~ricciones y trabas de to 
do orden. Pero aún reconociendo que coda .i-; 
política prohibida y proteccionista española 
constituy~ un serio obstáculo, a partir de -
por lo menos del siglo XVIII, la libertad em 
pezó a ser, más que el excesivo protcccioni~ 
mo,.el problema principal y el factor que, 
probablemente, más contribuyó a agudizar el
debilitamiento de la industria". (20) 

Acerca 

Todo esto, además, es lo que impide un mayor desarro-

llo del pa!s y un mejor avance de los elementos formativos del

capitalismo mexicano. 

En materia de invers.i5n, e_sta por lo g_eneral. es reali._ ~ 

zada por mineros, comerciantes, clero y burocrátas, desp'U.Es -de1 

con.sumo improductivo. lo cual permite afirmar que la inversión-

en ·1a colonia es mí.nima; pero, para poderla llevar a cabo se -

requiere una buena cantidad de dinero circulante. Acere a de el!,_ 

to Gltimo, la masa dineraria se incrementa, al ·aumentar el in-

tercambio mercantil. sin embargo, las estimaciones sobre la e.a.!!,:. 

tidad de dinero, creemos que son exageradas. porque dejan entr~. 

ver la cantidad de dinero necesario no solo para crear un mere~ 

do interno. sino también para transformar a la producción prec.! 

pitalista predominante, pero como explicar la falta de dinero 

,<'• 
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circulante hasta tres meses despu;;s de lo llegada de los navios 

merc~ntiles provenientes de Espa~a o de Oiiente. y el predomi-~ 

nio de economías casi naturales. La posici6n que se acerca mS~ 

a la realidad dineraria -::s la de Barbosa, quien :..:eñala: 

"Aun teniendo en cuenta fenómenos como el ate 
soramiento, los gastos de prestigio o suntuB 
ríos, la fuga de capitales a España, la ad--= 
quisición de tí.culos de nobleza, ctcét:era, -
todo indica que existía en Nueva España, .la
cantidad de moneda suficiente pnra ampliar -
el mercado interno y la demand;:i de productos 
que venían ya de España, ya a través del con 
trabandn~ Vil fin:iJ!"'.'!<"nt~ er:. t:.l ~~·:!.o di..; pccml 
siOn: Barg~llo señala que los salarios paga= 
dos únicamente. en la Valenciana ascendía a -
3400000 pesetas, lo que aunado a lo que se
pagaban en otros centros mineros parece con~ 
tituir una masn monetaria considerable. Es
to debería ampliar el mercado, sobre todo el 
agrtcola, pero ~stc no aparece muy dcsarro-
llado ••• lo que parece constituir un enig- -
ma ••• Otro enigma esta constituido por el pn 
pel del oro y plata, se conoce su utiliza-~ 
ciOn, su transferenc in a Europa, en donci:e -
los metales americanos resuelven el ha~brc -
monetaria pero no se conoce perfectamente la 
utilización dentro de la colonia". (21) 

En torno a los germencs burgueses (constituidos por 

arrendatarios. medieros' mayordomos, administradores' etc.)' 

.hay que señalar su incapacidad para trazar líneas a seguir, por 

lo tanto. l•s luchas que engendran no son capitalistas, solo -

tienen un carácter regional muy asociados a su posición ~tnica: 

''En efecto el capital se concentraba principalmente en criollos 

y españoles, aunque también algllnos mestizos. 

realizaban indios, negros y mestizos". (22) 

El trabajo lo --

Un tratamiento esp~cial merecen dos actividades contr~ 

dictorias: el comercio y la usura. Ambas actividades vincula--

das al proceso circulatorio mundial, presentan una fuerte con--
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centración de capital retirado de la circulacii5n., capital que -

no logra, transformar a la estructura productiva de la colonia, 

ni consolidar a los mercados regionales, ni colaborar a la -

t:ransformacilSn de la FT en mercancía. Sin embargo, estos capi

tales dominaron a la sociedad colonial. porque son l.as pri.ncip..! 

les fuentes de financiamiento (productivo o improductivo) de la 

colonia., y el poder econ6mico y polttico que adquieren con la 

eno·rme cantidad de recursos que capt:an,, ya sea a través de la 

voracidad en los precios y con la especulaciSn mercantil, ya a

t:ravés de los altos intereses a la especulación financiera. 

Acerca del capital comercial se puede decir lo siguie,!!' 

te: el comercio exterior es una actividad monopolizada p·or esp.! 

ñoles peninsulares agrupados en el consulado de la ciudad de H,! 

xico. Este monopo1ío marcadamente español aprovecha perfecta--

mente la pol!tica de prohibiciones y restric~iones seguida por

la corona española para controlar de una mane:ra exclusiva el -

t.r3fico comercial España-colonia y oriCnte-colonia. A tal gra

do llega esto, que obstiiculos y trabas al comercio externo son-_ 

aprovechados por este monopolio para aumentar a su antojo l~s -

precios mercanciles. o bien para especular con los productos -

(vgr. el azogue). Los obstlculos que impiden incrementar el -

co~ercio incernacional son: falta de mercados, altos· -~mpuest~s. 

pésimas comunicaciones y transportes, piratería., etc.• pero ·ioS 

mayores obstáculos sin duda eran., el sobreproteccionismo de la

corona al comercio (sobrevigilane_ia y control) y la falta de -

una e:structura colonial capaz de lograr una mayor explotac.i~n -

(sobre todo industrial) y de excelente calidad: 

''La fa1ta de oportunidad en estos av!os y la
inobset:vancia de ciertas reglas transtornaba, 
Seguramen~e el comercio con Nueva Españ~. 
Pero había problemas de ot:ra naturaleza y de 
mayor envergadura: España no podía enfrenta~ 
se a sus competidores porque su base produc
tiva y concretamente su industria eran más -
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pobres; y. en consecuencia., le era imposible 
operar a los costos y vender a los precios -
de ~llos. El. proteccionismo, aparte de ser
ineficaz como -medio de defensa., ene arene ia -
los productos españoles y coloniales que en
c.ran al comercio., y a 1a postre agudizaba el 
problema que pretendía resolver". (23) 

La piratería desplaza enormemente al comercio españOl

y provoca una fuga de capitales que se traduce en una sangrí~ a 

ia economra colonial, al igual que a las importaciones no espa

ñolas. Si5lo las reformas borbónicas (fines del siglo XVIII), -

eliminan al monopolio comercial del r.onsul:tdc de l.:t ciudad db -

México., y con una serie de obstáculos insuperables al comercio

extcrior, cuyos &nicos beneficios fueron para los criollos y -

mestizos, ademas de suceder cuando la metrópo.li ha perdido el -

control colonial .. 

Se exportan por lo general, productos agrícolas y met.!: 

les; se imporcan manufacturas. medios de producción y alimento·s 

de diversa S:ndole. Respecto al come:.rcio interior, esta se ha-

lla en manos de criolloD y mestizos, son comerciantes medianos

y pequeños. cuyos obstáculos son la fragmentación de los merca

dos regionales. ha falta de una economía dineraria. las pEs.ima.s 

comunicacio-nt!s y transportes altos impuestos, et:c. Estos come.!:, 

ciantcs se hallan muy ligados a actividades ilegales (contraba~ 

do de manufacturas, oro y plata; productos n.o autorizados de h.!, 

bidas alcohólicas y naipes; ecc.). Sin embargo: "La importan-

cia de ese sector aumenta hasta que en 1os últimos 50 años de 

la colonia. pasa a constituir un embrión de burguesía ahogada -

por la reglamentación teudal y de la cual salieron muchos de -

los guerrilleros más destacados". (24) 

El capical usurero, se halla concentrado fundamental-

mente en manos del clero. complementado por los mineros y come!. 

ciantes. Los préstamos se hacen por lo general hipotecando a -
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propiedades rurales o urbanas con un interés del 5% anual, y en 

caso de no cumplir con la hipoteca, la propiedad pasa a manos·

del agiot:ista, por lo general el clero. A tal grado llega esto,. 

que:. ºLas actividades crediticias de la iglesia se desarrolla-

ron de ta1 manera que la mayor parte de las propiedades rurales 

y urbanas controladas por elln, y casi todo el capital de pr;;s-

tamo se encontraba en sus manos••. (25) Es una acc~vidad que no 

solo Tetira dinero de la c.irculaci6n mercantil, sino q~e en ma

nos del clero, la riqueza obtenida por medios agiot:istas son -.

propiedades improductivas. Actividad que goza del proteccioni_! 

o~ 1~ ln ~orona española, y sólo en 1804, se desamortizan de -

una maner..a mínima a los bienes rurales del clero. 

Así en resumen. las formas antidiluvianas de capital;

capital usurero y capital comercial, contribuyen muy poco al d~ 

sarrollo de los elementos formativos del capital industrial. es 

decir, es una riqueza sie~pre creciente mantcn~da al margen de

la circulación mercantil, la cual no puede ser transformada en

capit:al. 

Finnlmeute, se tratarSn brevemente a las reformas bor

bónicas y la import.ancia que tiene en la formación de elementos 

captialistas "fines de la colonia. 

En las reforn1as borbOni.cas, el Estado tiene el. papel -

de ser un promotor de avances c~pitalistas. dada la ausencia de 

una burguesía TCVolucionaria capaz de llevarlas a cabo. Dentro 

da estos. destacan 1as mineras encaminadas a terminar con sus -

obstiiculos y lograr un auge (lo que sucede a fines del siglo--' 

XVIII), estas reformas son: cont:rol estatal del azogue y reduc

ción de su precio. un tribunal de mincria encargado del autofi

nanciamiento y una escuela de miner:Ca encargada de formar t¡cn,! 

cos; libertad comercial. encaminada a terminar ~on_el monopoli~ 

comercial del consulado de la ciudad de M!Sxico, permit:ir el co-
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·mercio entre colon~as y con parses europeos, es decir. se. busca 
ln i,;corporaci6n de la colonia al mercado capitalista mundial;'-

" descentralizar el poder, realizando reformas administrativas -

burocrá~icas y milicarcs. Con esto, se buscaba ampliar las ré

laciones mercantiles y optimizar mejor la riqueza (en beneficio 

de la corona española). 

3. INDEPENDENCIA 

La carac-c:erización de la revolución de indcpendencia.

nuc c~u5as (contcadiccio11~s coloniales). los objetivos y los r~ 

sultados que logran dicho movimiento revolucionario, son los á.!, 

pectos objeto de análisis en el presente punto. El presentar -

así el análisis del movimiento de indcpcndl!ncia, busca abstraer 

en lo _posible. las aportaciones liberales de este movimiento r.!, 

yolucionario,. (vgr. junta. de Zitácuaro, Congreso y Constitución 

de Chilpancingo, la participación de los diputados criollos en

las cortes españolas, etc.) 9 aspectos que serán objeto de an8-

lisis en el capttulo '-· Ya libre-en lo ~osible- de ~speccos 1! 

berales, pretendemos captar con su mayor pureza al choque de -

las diferentes FORMEN coloniales y la subsecuente lucha de ci.a·-· 

se_s pr_e~api_tB.l:is_~as emanada de este movimiento y e1-carácter :_ __ 

que esta ~e da. Veremos tambiln. como los incipientes elemen~~ 

tos form•tivos del capitalismo (incluida su larvaria burguesta~ 

aon incapaces de· comprender y lograr un movimiento revoluci:ona·-

~~o y transformador de la precapitalista sociedad mexicana; y -

·: .. como al final de la gest:a revolucionaria, !!sea abigarrada soci.! 

dad -pr~capitaliSta termina por imponerse, evitando tranSfOrma-

ciones radicales que hubieran acelerado la gestación del capi

talismo mexicano. ~unque, desde luego, la independencia del ~-· 
· pa1e t~ajo consigo cambios y la incorporaci6n de n~evos elem,ri

tos formativos del capitalismo mexicano que mis tarde ~abr&n da 

d.estruir a la ya decayente FORMEN mexicana, pero durante el mo:-. 

vimiento emancipatorio no sucede. 
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a} Caracterizac~ón de la revolución de independenCia- · 

Aunque·para la mayoría de los investigadores, la revolución de

independencia es una fallid a revolc:u ión burguesa _(26), existen'-

interpretaci~nes que difieren un poco de esto. Analicemos• los' 

e1ementos discrepantes de la revolución burguesa en Semo. 

Semo, considera a la rcvolucion de 1810. como un movi

miento con rasgos anticoloniales y con rasgos burgueses subord~ 

dinados. (27) El caractcr de revolución anticoloni-al, se en- -

cuentra en el objetivo común que: tienen los diferentes conteni-

do$ prograL15'tico!'I dr. c:trl:!i grupo social pnrticipnnte en el w.ovi-. .... .. 

tñient:o revolucionario: la lucha contra. el dominio español. El

car,cter antifeuda.1, se encuentra en los ataques que sufren los 

estamentos coloniales y, las politicas proteccionistas y res-~ 

trictivas del Estado metropolitano (vgr. alcabalas, mon_opolios, 

etc.) a manos de los programas revolucionarios. Y los rasgos -

burgueses y surbordínados de la revolución son: los gérmenes de-

la burguesía integrados a la estructura de la FORMEN y el domi-

nio que aseguran los terratenientes después de eliminar el pro-

ceso revolucionario popular. Es pues, una revoluci6n triunfan-

te en rasgos an~icoloniales y fallida en la c:onsolidac:iSn de 

sus ~lementos burgueses • Todo el argumento es válido, excepto-

. que Semo no indica el camino que sigue la destrucción de las r~ 
lac.iones de producción determinantes en la colonia. ¿Acaso. e.! 

to no indica la transforma.ci6n, aunque sea mínima de- la sacie-

dad mexicana?. Es decir, al destruirse a la FORMEN colonial, -

·debe producirse un avance en los e1em~ntos formativos del capi-

~alisma mexicano. O bien. sólo se sustituyó al dominio español 

p,ro el dominio criollo tnanteniendose constantes. despu~s del ~.2 

vimiento de independencia. las relaciones de 'producción impera~· 

tes en la colonia. Nos inclinamos por la ·primera propuesta, -

porque _aunque no se logra ln completa transformaci5n de la so-

ciedad mexicana, si se destruyen relaciones de producción prec~ 

pitalistas y por ende. los elementos formativos del capitalismo, 
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mexicano y el propio proceso de la transiciGn, registran aunque 

sea un mlnimo avance (ver ~· cap .. 1 y 4). 

Aunque 1os dirigentes de la revoluci6n de indcpendcn-

cia no son los grupos burgueses en gestación (hacendados, pro-

pietarios de minas, rancheros, etc.), sino loa grupos represen

tantes de las clases medias (dueños de talleres, comerciantes -

en pequeño, pequeños propietarios, arrendatarios, profesionis-

tas, etc.), e1 carácter de revolución burguesa lo adquiere, - -

cuando estas clases medias asucen c1 papel de una burguesía - -

cmerecntc, encargad~ dé clnhor~r !~~ ~roy~ctc~ de e~anc1paci5n

de la burguesía y de dirigir a la principal fuerza revoluciona

ria: las masas proletarias en formación y a las masas campesi--

nas. Grupos sociales a los que los que controla y man~pula a -

su antojo,, evitando que escas formu1en proyectos diferentes(c~ 

saque no pod(an hacer pos su marcado carKcter heterog~neo) y -

someterlos a los intereses de los intereses de los grupos revo-

lucionarios dirigentes. Pero si además, este movimiento revol~ 

ciooario solo tiene un marcado acento anticolonial, encargado -

de destruir todo el cúmulo de contradicciones internas y exter

nas de la colonia (vgr, el vínculo de la sociedad colonial con

la metrópoli, la vinculación de la colonia con el capitalismo -

mundial, etc.) y de lograr avances en las relaciones de pro~uc

c~ón y en las fuerzas productivas que permitan más adelante. la 

iristauraci6n de ln sociedad capitalista; y ni siquiera se pre-

aeriCa en la culminación del proceso de la transición, sino que-

apena• enmarca el comienzo de dicho proceso. Entonces, como se 

llega a caracterizar al movimiento de 1810 como una revolución

burguesa. La respuesta a todo esto, la da Barranco: "La revolución e!1 -

ténoinos restringidos no siempre se produce en el momento de transición del 

feudaliBIDo al capitalismo y no siempre esta determinado por la necesidad de 

a1terar radicalmente las estructuras cconóm~cas y políticas existentes has

ta ant:es de la ex~plosi6n social" (28) 

As{ pu~s. este movimiento revolucionario marca el ini-
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cio del proceso final de la transición a la sociedad capitalis

ta. AdemSs. el programa revolucionario busca democaratizar a1 

país y terminar ~on los fuertes obst~culos precapitali~tas (co~ 

sa que no logra): abolición de la esclavitud, de los tributos y 

de las castas; repartir la tierra; dividir el poder pol{tico. 

etc. Todo el aparato revolucionario. esta perfectamente su·ste~· 

tado en una ideología revolucionaria (ideología insurgente), b~.

se de la ideología. liberal-capitalista que se va conformandO a· 

lo largo del movimiento revolucionario de independencia. 

Es una revolución democrático-burguesa, que logra la -

independencia politica del país, que no logra transformar rad_i

calmente a la estructura econSmico social, pero que por primer~. 

vez cimbra las decadentes estruccuras precapitalistns del país. 

y da comienzo al doloroso parto del capitalismo mexicano. 

b) Contradice iones coloniales. - Todo el cúmulo de -_

contradicciones coloniales, se han ido gestando a lo largo de -

los trescientos años de vida colonial, y se encuent.ra al final-

de esce período en una situación muy crítica y muy aguda. Lo -

q_ue ·hace ver al proceso revolucionario tie 1810 como algo in~_Vi . ._· 

table. Exist.en una serie de fa.et.ores econ6micos y sociales que 

cO_ntribuyen a la agudización de las contradicciones coloniales-:· 

y a la iilvevitable caíd a e olonial. Dentro del anilisis de es-~· 

tos factores destacan las implicaciones económicas y sociales -

q~e trajo como consecuencia la aplicaci5n de las reformas borh! 

tticas; as! como una serie de contradicciones internas, vincula-· 

das a1 capitalismo europeo. 

Durante gran parte del siglo XVIII, la colonia pr_esen:-·" 

ta un cree imiento económico en la mayor parte de las ac~iv_ida

des econ6micas: miner'ia •. Producción agrí.cola,, manufactur~s y __ c.,2· .. 

mercio. Este crecimiento se palpa mejor en la segunda mitad -

del siglo XVIII y en los primeros años del siglo XIX. La razón 
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de esto. obedece a 1a aplicación en la colonia de las reforMas

·borbónicas. 

Efectivamente, la aplicación en la colonia de las re-

f.ormas borbSnicas. produce un crecimiento agrícola, minero, co

mercial y manufacturero, a pesar.del sin fin de prohibiciones. y 
r·e:stricciones que aún quedan, así como del marco ·antisocial ·e:n

que se desenvuelven y que es cnraccerístico de la sociedad pre

cap~~aliata colonial. Este crecimiento econSmico permite ade-~ 

~.::.s-. el crc.cimic.nt.o dt: lou diferentes mercados regionales y la

penetraci5n legal del capital europeo (sobre todo ingllls). Pe

ro también se ven fortalecidos, los grupos sociales beneficia-

ríos de 1as reformas: los germenes burgueses (comerciantes y -

rancheros) y las fracciones de las clases medias ~arrendatarios, 

pequeños productores• pequeños proietarios, et:c.). Aclarando,-

que la mayoría de estos grupos beneficiarios de las reformas -

borbónicas son criollos, CU)."a consolidación económica es· evide.!!, 

te. no a.sí en lo político, donde son relegados, motivo por el -

~ual tendran un decisiva participación política en el movimien-

to de independencia. Acerca de esto, Barranco indica: 

''Las mod~ficaciones sociales que experimenta-
ba la sociedad colonial en sus Gltimos momen 
tos se dejaron sentir en el plano de las es~ 
tructuras de dominaci5n política. Estas dis 
tintas fracciones de clase en formación, ge~ 
neialment~ criollos y mcst~zos progresistas. 
e~~o~tr~ron tapiado el camino de acceso a -
los altos cargos de reprcscntatividad políti 
ca·.,· religiosa y militar. Su ascenso económT 
-~o no encontraba correlato en el ejercicio ~ 
del po.der. Los nuevos puestos burocrliticos
que abrin 1a reforma administrativa fueron -
conCebidos otra vez a los peninsulares ... re 
legando a los escaños intermedios e inferio= 
res a los nacidos en América. La frustrac-
cióri social y po1ítica que sintieron los - -
'nuevos ricos' los orilló a la convicción de 
que sol~mente un cambio profundo podría modi 
ficar la relación de fuerzas y la situación-= 
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marginal a la que se vetan costrefiidos''. (29) 

Sin embargo ¿Qué se observa en el fondo de estas refor 

mas borbónicas1 

Sin duda, representa a un proyecto encaminado·~ lograr 

la transformación dela sociedad colonial deede la metr6poli, -

evitando con cl1o posibles conflictos en la colonia y su posi-

ble separacíon dela metrGpoli. Eso indican los objetivos de -

las reformas econ6micas, politicns y mil~tares, -no asl sus re--w 

sultados que enmarcan una agudización en las co~tradicciones col~ 

niales: ''Dos son los objetivos principales que se _procurpn: in-_ 

crementar la partic~pación econ6mica de las co1onias y renovar -

su independencia respecto de la metrópoliª Ambas metas se al--

canzaa en la Nueva España, pero a costa de agudizar nún m§s las 

contridicciones de la sociedad colonial ... '' (30) 

La agudización de las contradicciones coloniales, se -

observa entre los peninsulares, poseedores de todo el poder po

litico y parte del poder económico, así como las ventajas y pr~ 

vilegios que les da su condici6n espafiola, y; por el otro lado·, 

tenemos a los germencs de la burguesía y a las fracciones de -

las claRe~ media9, grt1pos sociales enormemente beneficiados por 

las reformas borbónicas, cuyo poder económico se ha ecrecentado 

enormemente, y que ahora apoyados por las masas trabajadoras se 

lanzan a la conquis~n del poder político. Pero una lucha de 

clases aún no es abierta y contempla matices estamentarios y r~: 

ciales. Efectivamente desde el punto de vista racia1 es una l~ 

cha de peninsulares contra criollos, mestizos, indígenas y cas

tas. Y desde el punto de vista estamentario es una 1ucha de 

terratenientes, usureros clericales, averientos comerciantes y, 

una viciada y corrupta burocracia; contra mineros, comerciantes 

media~os, dueños de talleres, arrendatarios, administradores, 

mayordomos, profesionistas, burocr&tas secunda~ios, campesinos, 
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obreros en ciernes,. artesanos, léperos, etcª 

Esto constituye un serio obstáculo a los av1;.uces capi

talistas; y solo a juicio de M. Oth5n d~ Mendiz3bal, es -el pro

blema agrario, lo que une a tan hriterogénea masa étnico-estame~ 

ta ria: 

''Fue, en consecuencia, el problema agrario,. 
m~s que ninguno de los problemas sociales y
econ6mic0s de la Nueva España, el que sirvió 
de dominador común al descontento y permiti6 
la unificación momentánea de elementos étni
con, tan hondamence sepnradoR

0

por pr~jui--
cios centenarios y por intereses antagónicos, 
para lograr la destrucción de la dominación
española, fueron las reivindicaciones agra-
rías la única finalid~d que persiguieron en
común, con diversos matices, de ncuerdo con
las aspiraciones concretas de cada estrato -
étnico-sicial; pero con igual intensidad, 
tanto los indígenas, el Gltimo estrato impla 
cablemente oprimido y explotado por todos, -
como 1as castas, sin duda alguna el elemento 
más en~rgico, y m•s decidido en la lucha co
mo la mayoría de los criollos privllegiados
solamence en su vanidoso concepto y en el -
de los historiadores que lo han tomado en se 
rio para sus clasificaciones sociales''. (llf 

Un suceso externo - la guerra de Esp3ña contra Inglat~ 

rra -, va a terminar casi de tajo con el auge económico que es

taba viviendo la colonia. Y con ello agudizar m5s la lucha de-

clases. Efectivamente. a fines de 1804, después de estallar la 

guerra contra Inglaterra, España solicita a la colonia ayuda 

·ecori6mica para hacer frente a sus compromisos bélicos. La ayu

da consistía en vender o enajenar propiedades pías. Prop~eda-

des imporductivas, ya sea por estar en manos del clero, o por-

que los beneficios recibidos (hipotecas) son retirados de la--· 

circulación mércantil. Pese a toda la oposición de los princi

pales afectados: hacendados y criollos, el clero y los comer- -

ciantes organizan el env!o de dinero a la metrópoli (de 1805 se 
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envian 10.5 millones), provocando no sólo la descapitali2aci6n

del país, sino la ruina económica de las haciendas, propieta- -

rios urbanos y la expansi&n del poder clerical y comercial. 'Es 

,to último a partir de 1806, cuando el clero y los comerciantes 

hicieron efectivas el cobro de las hipotecas vencidas. En ese-

momento, se produce la mayor agudización de las contradicciones 

coloniales y con ello se acelera el proceso de lucha de claSes

que darS origen a la revoluci6n de independencia. Y, ahora, -

las diversas fracciones de criollos, marginadas del poder econ!!, 

mico y político, tienen un aliado: los hac~ndados, fuertemente-

afec~ado~ por l~G ~L~utJJs políticas metropolitanas. Es decir, 

la minor{a peninsular detentora del poder económico y político

de la colonia, tiene una fisura que la hará perder un valioso -

punto de apoyo. A tal grado lle~;a esto que ••• " la descomposi--

ciOn colonial empezó a florecer por todas partes hasta volver,e 

un fen6meno irreversible''. (32) 

En este momento se puede afirmar que la revoluci6n de

independencia es inevitable. Semo, sintetiza de la siguiente ~ 

manera todo el cGmulo de contradicciones econ6mico~sociales que 

dan ~rigan al movimiento revolucionario de 1810: 

''En las entrafias de la sociedad se produce 
un proceso oculto, pero de gran trasendencia; 
un desgaste de las relaciones capitalistas;
el debilitamiento de la influencia de las -
ideas conservadoras que habían dominado du-
rantc los siglos anteriores y la difusi6n de 
los ideales libertarios de la naciente bur-
guesía. El rebustecimiento de la oposiciOn
al régimen colonial y el predominio de los -
peninsulares, así como la aspiraci6n cada -
vez mas articulada de la aristocracia crio-
lla a hacerse del poder. En resumen, una or 
ganiza~iOn lenta pero inexorable de todas -= 
las contradicciones de la sociedad Novohispa 
na". (33) -
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c) Objetivos y resultados de la independencia.- Con

siderar al movimiento revolucionario de 1810, como u~ ~ovimien

.t-.o· expontáneo" nacido sin o'bj~tivos claros y precisos~ Es una·

a!irmaci5n verdadera y falsa a la vez. Verdadera, porque en ·el 

discurso inicial del movimiento (16 de septiembre) de 1810, Hi

daigo solo invita a las clases populares explotadas y oprimidas 

a levan~arsc en armas, pero no hay Qanifiesto alguno, donde se~ 

indique que se persigue transformar o cambiar del del decadente 

rEgimen colonial. Es decir, en la inv~taci5n a las cl·ases pop~ 

lares a levantarse, solo surgen las contradicciones mis ntrperf~ 

.. c~a1es -opres~6n y e~plo~3ci:1i-, pero no el mar de contradic- -

cienes que han ccnido gestandose a lo 1argo de t~do el rigimen

coloriial. en los siguientes días, las masas harapientas y desoE 

ianiiidas dirigidas por Hidalgo no tienen una estrategia defin! 

da a seguir; es hasta el 19 de octubre, cuando H~dalgo, lanza -

en Valladolid el primer decreto de la esclavitud, y es hasta e~ 

tonces, cuando el movimiento comienza a señalar los objetivos -

que se persiguen. Más abajo s~ indican las lineas que iba tra-

zand.o la conspiracióro que encab.,zaba HidDlgo. Considerar la --

afirmación inicial como falsn, indica negar a todas las manife~ 

tac~ones criollas al r~gimcn colonial, manifestaciones don4e se 

·-~~mienzan ~gestar las lineas antiespa~olas y anti~olontale~, -

·: .. ~or.qu~ l.~ que busca este grupo social col.onial: es el poder .Pº~ 
1ltico. Est~s Manifestaciones criollas, alcanzan su m~xi~o ex~ 

plendor. en frustradas ideas independentistas de los criollos -~ 

miem.bros del ayuntamiento de la ciudad de H¡;xico. Independien-· 

~emente. de los .fracasos que tienen estas manifestaciones crio-

llas, los.objetivos del proceso revolucionario de 1810, tienen

sus ·~nt·ecedcn~es en estos suceso.s. 

D~spu~s de esta ~onsideraciOn inicial, pasemos al ani

.. los obj.,tivos y los resultados que va teniendo el movi 

~mancipatorio de 1810, Desde las ideas independentistas 

crioalos miembros del ayuntamiento de la Ciudad de Méxi-

•.:_· •.. :i.• .. ;··;;-~ .. ··.-',:···.·.:,:,_·,: .. ·.; .. _< .•. · ·. .. . : ... ~" - .. · 
- :· .·. . -- ·,:.·~ .·.~ :;''_\ :,: "'" ··;:.:: ', 
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co; siguiendo con las exposiciones de Hidalgo y Morelos; para -

proseguir con la catda que tiene el movimien~o y el movimiento

contrarevolucionario con el que fin~1iza el proceso emancipato

rio; así como los rcsulcados inmediatos y globales que tien~ t~ 

do el movimiento revolucionario. 

Las propuestas prcsencadas y defendidas por la arist~ 

1808 1 constituyen a la vez, el primer gran desafío a la corona

enp~ñola, y los primeros objetivos claros de emancipación. El

d~sconocimi~nto de- cualquier au~oridad que no sea Carlos IV, 

Fernando VII, o cualquier sucesor de éste; el reconocimiento e~ 

mo única autoridad al virrey José de Iturrigaray y; el proponer 

la creación de un congreso nacional. formado por el virrey. la

real audiencia, los tribunales eclcsi!sticos y civiles, y envi~ 

dos de los diferentes ayuntamientos del país, son los primeros-

objetivos de un proyecto de emancipación. SegGn estos obje~i~~ 

vos. lo que se pretende es un proceso de emancipaci6n pacífica y 

temporal-supuestamente, mientras no haya una autén~ica y leg!t~ 

ma autoridad en la metrópoli-. sin parcicipaci6n de los grupos

populares y manteniendo intactas 1as estructuras coloniales. 

Es decir, la aristocrac~a criolla ávid3 de el poder político, -

pretende compartirlo con los peninsulares. en un nuevo embrión

estatal, dejando fuera de toda participación a los criollos me~ 

dios, y las clases trabjadoras, así como mantener intacto al r! 

gimen de explotación colonial. (34) 

El fracaso de este movimiento se debe entre cosas a 

los intereses peninsulares-clero. burocracia, comerciantes-, 

quienes vieron en el proyecto de la aristocracia criolla una e~ 

ria amena~a a sus intereses. De cal manera, que, el proyecto -

de emancipaci6n de la aristocracia criolla. y las reformas adi

ciOnales, siempre chocaron con los intereses peninsulares. so-

bre todom la formaci6n del congreso nacional, lo cual Signifi-
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caba para los peninsulares ceder ante la alianza aristocracia -

criolla virrey y con ello perder el poder político. Ta~biSn -

Contribuye a1 fracaso de esto. ln ambici6n y la falta de tacto

político del virrey. al pretender convertirse en el momento me

~os oportuno, en la m§xima autoridad de un pais, cuya independe~ 

cia apenas esta en ciernes. Esta primera gran rebeldía de la -

ari.stocracia criolla y abierto desafío al orde peninsular-colo

nial, termina con un golpe de Estado organizado por los pcnins~ 

lares (15 de septiembre de 1808). 

Este fracaso, le da una lección a la aristocracia cri~ 

lla: la independencia no se logrará por medios pacíficos y con

s~rvando el orden colonial, tiene que ser un movimiento violen-

to y buascando transformaciones en la sociedad colonialª Pero-

quien más asimila la experiencia del nyuntamiento de la ciudad

de México, son los criollos miembros de la clase media, de don

de saldrán los futuros dirigentes, quienes son los sectores m~s 

radicales, y quienes comprenden que la independencia y la tran~ 

formación de la sociedad colonial, solo se logrará con ln vio-~ 

lencia y con el s6lido apoyo d~ los ~rupos populares y explota

dos; grupos marginados del proyecto de la aristocracia criolla. 

Pese al frncaso de los objetivos independentistas del

ayuntamiento de la ciudad de M~xcio, los siguientes movim~ent~s 

revolucionarios (conspiraciones de Valldolid-1809- y de Queret~ 

ro-1810). retoman ésta experie¿icia, contemplando un movimiento

armado, aunque los gobiernos surgidos al triunfar la revolución, 

todavía serán representantes del gobierno peninsular: Fernando ·-

VII. 

Las ideas aportadas por Hidalgo y Morelos al movimien

to, revolucionario de 1810, tienen algo en cumGn: luchan por las 

reinvidicaciones de las clases sociales sojuzgadas y explotadas 

por el cáduco régimen colonial. Sin embargo, hay diferencias -



46 

muy notorias en los objetivos revolucionarios de Hidnlgó y Ho-

relos. Porque mientras Ui,talgo lucha por la independencia y -· -

crear un sistema gubernamental representativo. fiel a Fernando

VII (vgr, en el discurso inicial-y en otros m5s- del 16 d~ sep

tiembre de 1810), lo cual indica que no ha logrado salirse to~~ 

talmente de la concepci6n libertaria .de la ariscocracia c~ioll~; 

en cambio; Morelos no solo persigue la independencia pol~tica -: 

del pais, sino un~ completa transformaci6n de la socied~d -~~l~

nial,. de una verdadcr.n autonomía. Más adelante, haremos un. an.,! 

lisis por separado, de las ideas de Hidalgo y Morelos, lo cual

nos permitirá captar la esencia de sus pensamientos y sus obje-

tivos revo1ucionarios, así como sus diferencias. ?o r el mowi.:.n-

to, solo nos interesa ver los asp~ctos comunes del movimiento - ~-: 

en la fase revolucionaria que encabezan Hidalgo y Morelos. esto 

por ser la etapa de mayor relevancia. y donde la trnnsformncióñ 

de la sociedad colonial estuvo a punto de s~r una realidad. ·El 

movimiento r~volucionario que encabeza Hidalgo y Morclos (1810-

1815) ciene las siguientes caraccer!sticas comunes: Es un movi-

miento de- masas ••son las masas ... de campesinos pobres, de jor

naleros sin trabajo~ de humildes artesanos, de vagabundos ••• de 

indios, y castas, las que al lanzarse a matar gachupines, saquear·e i.n:_

ccndiar las fincas de los ricos ..• las que al comar y en pare'_~-. 

d~struir c~udadcs y haciendas, contribuyen decis~vamente· ••• ~~ 

destruir 1a viej~ sociedad¡ a agudizar la lucha''. 

sas de re..,olucionarios hambrientos, harapientos. 

( 3 5) Son ma-

desorga~izados 

y' mal armados. cuyo odio ancestraJ se manifiesta en todos sus -

actos de rapiña, violencia y venganza, hacia sus opresores y -

sus riquezas: 1os peninsulares y la aristocracia criolla. Es -

un movimiento de masas. con una insospechada cnerg{a humana in

.capaz de ser totalmente controlada por los jefes revoluc·ion~--

rios insurgentes. Este movimiento de masas tiene un solo obje

tivo de tipo emocional: liberarse de la opresi6n, de las ~~ja-

ciones a que han estado sometidos por tres siglos. Son indíge

nas. c~stas,. mestizos y los estrattis criollos medios. en su ma~ 

,_.,_: 
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yoría ignorantes (excepto los criollos medios), incapaces de vi 

sualizar los objetivos delos programas revolucionarios. Solo ·-
"quieren enfrentarse directamente a sus opersores, buscando ha--

cerse justicia 

gEneos no solo 

con su propia mano. Son grupos sociales hetera-

desde el punto de vista étnico y estnmentario, :_ 

sino también desde el punto de vista ideológico, y solo tienen

un punto de conciencia ideológica: la lucha por la tierra, quc

es una propuesta fallida, cuyos resultados son prácticamente -

_nulos, al ser tibiamente enunciada por Hidalgo y un poco mSs r~ 

dicalizada pero con idénticos resultados por Morelos. S m las-

las que a la muerte de Hidalgo y Morelos, debilitan su partici

pación revolucionaria, terminando con su efímera libertad. ace~ 

tuando su miseria, su ignorancia, la explotación, la represión

y las persccusiones del tambaleante régimen colonial, aunque e~ 

ca experiencia le sirva pnra comenzar a tomar conciencia de --

clase. Eso indica que los peninsulares y la aristocracia crío-

llo ha recobrado su poder, y despu~s de 1815, puede afirmarse -

que el movimiento de las masas populares ha fracasado. 

Pese al caricter est~mentario y heterog~neo de los gr~ 

pos sociales participantes en el movimiento revolucionario, los 

intereses de clase superan el carácter estamentario y heCerog(~ 

neo de la sociedad, presentandose una verdadera lucha de clase~. 

En esta lucha de clases se asocian por un lado, peninsular.es y

c~iollo; y por el otro, indígenas, mestizos, castas y criollos; 

medios. La manifestaci6n de los intereses de clase en los pe--

ninsulares y en la aristocracia criolla, son expresadas de una

manera unitaria y conjunta, eso indican sus manifiestos donde -

expresan sus ideas antirevolucionarias. En cambio, los intere-

sea de las masas pupulares son expresadas de una manera vaga. -

confusa y contradictoria, y cuya interpretación esta a cargo de 

los criollos medios (bajo clero. intelectuales, militares segu~ 

dones, pequefios propietarios, pequefios· comerciantes, arrendata-
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rios, etc.) ''Son ellos quienes recogen las demandas populares-. 

y tomando en cuenta los intereses de las clases poseedora!!, ela-

boran un progr.ama coherente de alternativa al poder colo.nial."· .. -. 

(36) • Esta es otra causa de la caída del movimiento popular:.~~ 

. volucionario_: el ser incapaces de expresar y 1levar a la: prá'c~ 

tica sus objetivos revolucionarios. 

Los objetivos y resultados revolucionarios que traza--

ron Hidalgo y Horelos, y que permitieran comprender sus simil.!. 

~udes y diferencias son las siguientes: 

Como se sabe, el proyecto de la aristocz:acia criolla __ -

,_d,e 1810 (la co~bpi.raciOn de QucrCt::.:ro), nl sr-r de-scubíert::a, pl-.!_. 

cipita el inicio del movimiento revoljcionario. Parte, de las

recientes y fracasadas experiencias de 1a aristocracia cyiolla. 

la del ayuntamiento de la ciudad de M~xico (1808) y la ccinspir~· 

ci6n de Valladolid (1809): as'í como las diV'ersas manifestacio-

nes independentistas de la aristocracia criolla de fines de1 s!· 

glo XVIII y principios del siblo XIX. De estas experiencia, 

los dirigentes del movimiento trazar sus primeros objetivos de1 

movimiento': independencia del pai~· con participaci6n popular -

e~ el mo~imiento revolucionario. pero dirigidos y manipulados ~ 

~or los dirigente~ de la aristocracia criolla; asi como for~ar

~n~ jµnta de. repre~entnci6n ~a~i6nal, con subordinaci6n .al -.rey 

metropolitano (Fernando Vll). Ahora, la aristocracia criolla:

recurre a las clases populares, para desplazar el poder pol!ti~ 

co a los pe~insulares. pero sin rompera con los lazos metropol~ 

tanos~ y ~in transformar la estructura colonial. 

Sin embargo. la ripida incorporaci6n de las crecientes 

masas populares el movimiento revolucionario. altera totaímente: 

el-ctintenido inicial de la r'voluci6n. Ese clima de vioLencia, 

~narqu{~, sa~ueo y destrucci6n llevado a .cabo por las hdest~s ~ 

p·opu_l.ares. c.ermina por subordinar y controlar a los di.rigentes-: 
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revolucionarios. Entonces, el movimiento revolucionario de la-

aristocracia criolla se convierte en un movimiento revoluciona

·rid popular, y con ello, el proyecto original encaminado a no -

rea1izar transformaciones coloniales, tiene que ser desechado,

ante las fuertes presiones de los contingentes populares se ha

comenzado a formular un proyecto de independencia, donde loo b~ 

n~Eiciados directos sean los grupos populares, lo cual indica -

al mismo tiempo: la transformaci6n de la decadente sociedad co

lonial. 

Ante el avance popular dentro del movimiento revoluci~ 

nario, Hidalgo deja a un lado sus ideas propias de una arisc6-

crata criollo y pasa a convertirse en el dirigente y portavoz de 

las ideas populares (la influencia religiosa en la formaci6n de 

la ideologla insurgentes, scr5 anali~ado en el cap{iulo 2). E~ 

ta situaci6n, obliga amuchos miembros d~ la aristocracia crio--· 

lla a abandonar sus ideas revolucionarias y a aliarse a los pe

ninsulares para defender sus interescs4 Pero esto es inutil, -

el avance de las clases populares es tan fuerte. que ahora su

lucha no solo abarca a los peninsulares, sino se extiende a la 

aristocracia criolla. Es este momento, cuando Hidalgo comienza 

a formular nuevos objetivos revolucionarios que transformen a -

la sociedad colonial. 

Es en Guadalajara, a fines de noviembre y princpios de 

diciembre de 1810, cuando Hidalgo en una serie de decretos tra-

2a nu~vas líneas al movimiento revolucionario. Tales decretos~ 
son: la abolici6n del pago de tributos, la abolici6n de la es-

clavitud (cuyos antecedentes se encuentran en el discurso ini-

cia~ del l~ de septiembre de 1810- abolici6n de tributos- y en

el decreto inicial del 19 de octubr<: de 1810-abolici6n de la e.!!. 

clavicud-), as1 como la abolici6n de las gabelas y ~el uso d• -

papel_ sellado entre otros. Días después (5 de diciembre de - -

1810), Hidalgo decreto la devoluci6n de bienes a los indígenas.-
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(37) Siendo este, el miximo intento de reinvindicaci6~ popuiar 

que realiza Hidalgo, porque las demas proclamas no afe."ctan a la 

estructura econ6mica y social de la colonia: "Ninguna de la~.'•.!., 

didas decretadas por Hidalgo en la primera etapa de la revolu~~ 

ci6n afecta los elemento~ ... de la estructura colonial. En re!!.. 
lidad 1as resoluciones dejaban intactos la servidumbre,·' el peo~· 

naje por endeudamiento y la propiedad latifundista. Solo en el 

decreto del 5 de diciembre, en el que se ordena la restituci6n

de las cajas a comunidades y de las tierras de los indígenas, -

con prohibici6n de volverlas a dar en arriendo, se hace refere~ 

cia al problcca nsrario. s.:.n cob.:ir~o., a.un c.::;ta. t!::.icl:i legisla-

c1Gn origina fuertes conflictos, en el campo revolucionario''. -

(38) Tambi~n en estos días,. Hidalgo organiza el primer gobie.!: 

no, ·1nsurgence e independiente, yn libre de proRunciamientos a 

favor de Fernando VII, lo cual permite afirmar que Hidalgo ha~

bta visualizado perfectamente a la independencia politica d~l -· 

pa!s; mSs por su caricter de clase no logro visualizar objetiv~ 

mente a la transformación colonial. 

Las derrotas militares. la dispersi6n popular y las -

conflictos revolucionarios entre radicales (encabczAdos por Hi

dalgo) y moderados (encabezado.or Allente), obligan al ej~rc~~ 

r:o iltsurgente a emigrar al norte con el supuesto prop6sit.C? d·e

logTar ayuda econ5mica y material norteamericana. ·encaminada a· 

finalizar el proyecto emancipatorio. Pero en realidad, en el 

momento" en que el ejército insurgente abandona Guadalaja'r_a.. se 

~arta de tajo un proceso revolucionario popular, y la ~oderna·~ 

aristocracia criolla vuelve a ejercer el control del ej&rcito -

_revolucionario. pasando a controlar a los intereses popul"ar~.•·

E°i proyecto independentista de las clases populares fracaso mo

m~n~aniamente. y con ella. el iniciado programa de la trans!o~~ 

maci~n colonial .queda in~oncluso esperando un nuevo as~ens.o del 

~ovimi~nto popular revolucionario. Esto sucederS poco tie~po_ -

despues, con la figura de Morelos 1 encabezando el nuevo a.acenso 
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del movimiento popular. 

Despues de la muerte de Hidalgo; y la evidente calda ~ 

del movimiento revolucionario popular, el m~ximo dirigente rev~ 

lucionario es Ignacio López Rayón, un claro representante de la 

aristocracia criolla. Desde Zacatecas (22 de abril de 1811); 

López Rayón anuncia un nuevo giro al movimiento revolucionario

y a sus objetivos. Ahora el movimiento, evidentemente reformis 

ta y moderado, solo persigue la creación de una junta o congre

so na~ional que gobierne en nombre de Fernando VII, presentand~ 

se un evidente retroceso en el movimiento revolucionario (en r~ 

!ación a la etapa hidalguista), puesto que los nuevos propósi-

tos revolucionarios son muy parecidos a luü J~l ~yuuLami~oLo de 

la ciudad de México de 1808. Pero a la par con este movimiento 

reformista y moderado, ese mismo año (1811) Morelos comienza a 

d~rle al movimiento revolucionario un nuevo sen~ido popul~r. 

Comienza una lucha entre los dos bandos revolucionarios insur--

gentes. Por un lado, L6pez Ray5n y sus seguidores reformistas, 

sigen con la idea de crear un congreso nacional, que gobierne -

en nombre de Fernando VII, cosa que sucede el 21 de agosto de -

1811, al constituirse la Junta de Zitacuaro. Y por el otro la

do. ese mismo año, Horelos continua la obra revolucionaria pop~ 

lar que dejo inconclusa Hidalgo; así lo indican sus primeros d~ 

cretas de 1811. Donde Morelos vuelve a declarar abolida la ~s

clavitud, los tributos, las cajas de las comunidades y la dis-

crimiriaci6n racial, llegando a presentar la soluci6n objetiva -

al problema de la tierra: 

''En un famoso documento atribuido a Morelos -
titulado "proyectos de conf iscaci5n de bie-
nes espafioles y de criollos espafiolizados'',
su autor se pronuncia por el establecimiento 
de un régimen de pequeña propiedad a costa -
de los latifundios •.• se trata de un sistema 
propio de un desarrollo capitalista por la -
~ra revolucionaria". (39) 
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Pese a las diferencias de Morelos y ·la causa popul~r~ 

con los reformistas moderados éste participa en la Junta de Zi

tácuaro, con objeto de unificar las diferencias revolucionarias. 

Sin <!mbargo, en 181.2, despui;s de la proclama de los "Elementos 

constituciona1es'' de L6pez Ray5n, en los que aun subsiste el -

congreso nacional representante <le Fernando VII, estallan 1os -. 

conflict.-os entre los miembros de la Junta de Zitácuaro. adem&s. ~ 

la ofensiva realista contra los partidarios de la junta no p~e~ 

de ser rechazada por los jefes custodiqs, y es motivo de la ca

si total extincí6n de ln Junta Zitácurtro, cuyos dirigentes co-

mienzan a dispersarse. 

Solo que el movimiento revolucionario ha comenzado a -

crecer y a tener un rápido ascenso. Es el empuje de este movi-

miento encabezado por Morelos, el que va a atraerse a las frac

ciones moderadas, y así darle a la revolución un nuevo conteni

do transformatorio de la sociedad colonial. Estamos ante la m! 

xima expansión del movimiento revolucionario popular: el congr~ 

so de Chilpancingo y la constituci6n de Apatzingán. 

La propuesta de Carlos Ma. Bustamente, de que la deca

dente Junt~ de Zitacuaro se transforme en un congreso nacion~l,_ 

es acogida por Morelos, quien lanza la convocatoria del Cong~e~ 

so de Chilpancingo el 28 de junio de 1813, Los dip~tados iu~-~ 
ron elegidos er- forma indirecta en las diferentes provincias -

controladas por los revolucionarios insurges. La oposici6n de-

L6pez Ray6n (presidente de la Junta de Zitacuaro) es eviderite,

pese a· esto. Horclos sigue adelante con su prO'yecto, manifesta_!!. 

do que al terminar el congreso de Chilpancingo terminara su pa~ 

ticipaci6n política con la nación. pero lo que es más importan

Ce ~s que se convierte en el aut~ntico lider de las masas popu-:· 

lares. Y, desde esta perspectiva va a luchar por la verdadera~ 

indepencia del país, con~ando con una participación ~opular ca

paz de impulzar las transformaciones económicas, políticas y s~ 



53 

ciales que necesita el país. 

En las reuniones previas al congreso de Chilpancingo -

(en septiembre de 1813), Horelos organiza las funciones que te~ 

dra el congreso. el procedimiento a seguir en la formulnciSn de 

leyes, la divisi6n del poder político en tres partes (ejecutivo, 

legislativo y judicial) y los mecanismos a seguir en la elec- -

ción de los representantes de los tres pod~res. La influencia

francesa en Morelos. es evidente, pero lo que más importa: es -

observar como las masas populares que él dirige vuelven a tener 

la hegemonía en el proceso revolucionario~ 

El lJ d~ s~p~iembre de 1813),More1os da a conocer "Los 

sentimientos de la Nación". (40). En esta breve obra. Horelos-

plasma con toda objetividad una serie de preceptos encaminados

ª transformar a la decadente estructura colonial. buascando ex

presar la formulación de un proyecto de desarrollo capitalista. 

Efectivamente~ "Los Sentimient:c.>s de lo Nación", contemplan la-

independencia política del país, la soberanía del pueblo, la d~ 

visi6n del poder político (en legislativo y judicial, as! como

sus funciones), una formn de gobierno republicana burguesa. la

abolici6n de la esclavitud y de los tributos (ya expresados por. 

Hidalgo), igualdad ante la ley y la sociedad, principio de no -

ir:it:ervención_ de nuestro país en otras naciones,. no permitir la

entrada a extranjeros delincuentes o improductivos (ley de inm!, 

gracion), respeto a la propiedad privada, etc. Lo Gnic~ que M~ 

relos no lograrS, es desvincular a la religi6n del Estado y del 

poder político, debido a su propia personalidad sacerdotal. 

Son efectivamente ''Los Sentimientos de la ~aci6n 1 ' 1 un proyecto

de transformac~6n capitalista, cuyos resultados en la ~poca re

volucion~rin son nulos. entre otras cosas. por el cause que to~_ 

UlB dos años después el proceso revolucionario, q·ue.dandose en b_!, 

llos ideales de un gran visionario de 1·a realidad nacional ~omo 

'tu fu<> Morelos. 
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La obra transformadora de la revoluci6n popular. cont:~

nua, cuando el 15 de septiembre de 1813, pese a la oposición d~ 

Hóre1os. ~ste es nombrado jefe del poder ejecutivo, 

Morelos y el propio congreso siguen promulgando leyes: abolí- -

ci6n de la esclavitud y los tributos, así como la organizaci~n-~ 
del poder político, Carlos Ha. Bustamante, por encarso de Mor~ 

los, redacta la declaración de independencia (6 de noviembre' de 

1813}. Sin embargo. el ala reformista se opo~e a la omisi6n de. 

Fernando VII en la declarac~&n de independencia, comenzand~ loa 

conflictos entre Horelos y la cauRa popular, y López Ray6n y 

sus seguidores reformistas, Y, lo que pudo ser la verdadera --

transformación de 1.a sociedad mexicana. solo se qued:. en l::t C'Ol!, 

formacioií del Estado., pero sin Qodificar la estructura económi<=;o 

social. Desde este momento ya se puede vislumbrar el resultado 

final de la revoluci6n política sin transformaciones socioecon~ 

micas. 

11'1. 

Todo de acuerdo a los incereses de la aristocrac~a cri.!?.,. 

Ya sin la participación directa de Morelos, el congre

so de Chilpancingo procede a la elaboración de la primera C.ons

tituci6n del pa!s. Constituci6n que es promulgada en Apatzin-

glin el 22 de octubre de 1814, La Constitución de Apatzingin -

contempla una marcada influencia ideológica europea (sobre todÓ 

france•a ·y de ia consticuci5n de c¡diz) y norteamerican~. 

aspectos ideológicos de esta Constituci6n se veran en el c'ap.!t~ 

lo 2. La Constitución de Apatzinglin, consta de 242 art! - - -

culos divididos en 28 cap!tulos. Trata la soberanía del pa.rs·,..., 

los derechos de los ciudadanos, la religión católica Gnica, la~ 
división del poder (legislativo, ejecutivo y judicial) y el pr~ 
cé:so de elecC.ión de sus representantes, y los procedimient.o:s .S.!, 

guidos en la promulgación de leyes, Es una Constituci6n moder_! 

da~ cuya· m¡xima relevancia es el pres•ntar por~ primera ~~za.un 

Estado autónomo, lo cual indica que la corriente moderada del -

movimiento revolucionario, por fin presenta la ruptura polttica 

... , ... ;. 
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de1 pa!s con 1a mel:r6po1i. Sin embargo, la constitución esta -

comp1etamenl:e fuera de la realidad; no contemp1a 1as ideas ese.!! 

c.ia1es de Hida1go y Horelos, solo incorporan la división del PE. 

der político, 1a repGblica federal representativa y la igualdad 

de1 individuo. pero no toca aspectos indispensables para 1a - -

transformación de la sociedad mexicana como el problema de la -

tierra o las ideas señaladas en "Los Sentimientos de la Naci6n°. 

Esto se debe a 1a marginación que sufren los congresistas repr..!:_ 

sentantes de las clases populares a manos de los congresistas -

representanteR de ln nri~tocrncia crio!l~. 

Otra vez. las clases populares. ~on incapaces de expr~ 

sar su sentir y sus ideas encaminadas a tran$formar las estruc

turas de la decadente sociedad colonial. 

Después de la promulgnción de la conscitución. ya en -

1815. comienza la caída no solo de las masas populares, sino de 

todo el movimiento revolucionario insurgente. Comienza un año-

de multiples derrotas, de dispersión de las masad revoluciona-

ria_s. de 1a caída de criollos revolucionarios, de persccu~ión 

·'de trOpas y ·dirigentes revo1ucionarios, muchos de l·os cuales· 

terminan por aceptar el indulto virreynal. Todo intento de so-

1uci5n propuesl:o por el congreso no da resultado alguno. A es-· 

to, se debe agregar los conflictos existentes entre los congr·e

aistas moderados y 1os caudi1los popu1ares. A l:al grado 11ega

esto0 que las rupturas de los conflictos populares con el con-

greso. provocan la persecusi6n de los congresistas y de los - -

miembros del gobierno revolucionario insurgente. lo cual mues-

tra la insalvable contradicci6n entre la aristocracia criolla Y 

ias"masas populares: 
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''La rclaci6n entre el generalísimo es el re-
flejo de la contradicción existente entre la 
c1ase media y 1as clases populares. Morelos, 
vocero del pueblo trabajador, es tambi~n el
v~nculo con la corriente liberal. Parad6ji
ca~ente. sin apoyo, la clase media no puede
seguir adelante. Son los triunfos de los -
ejE'rcitos populares los que le si.rven de sus 
tento. Cuando 1as victorias ter~inan. acab8 
el papel de los letrados .•• " (41) 

Ya sin apoyo popular, el congreso esta condenado al fr.,!. 

caso, a tal grado llega esto. que· a finales de 1815, del moviei 

to revolucionario popular, solo queda el recucr.do, al igual que 

su máxímo. dirigente: Horelos {detenido-y fusilado depues-en un

intento por proteger al congreso y al gobierno revolucionario ~ 

insurgente que ~l mismo encabeza). Todos los objetivos revo1u-. 

cionarios de las clases populares han fracasado. En 1816, el -

movimiento revolucionario. prácticamente esta extinguido. 

Los objetivos revolucionarios de_Hidalgo. y Morelos. 

aunque son representantes populares, presentan una diferencia 

sustancial, el programa de Horelos tiene mayor visión y alcance 

que el de Hidalgo &A que se debe esta diferencia? A que Horelos 

se. haya m¡s vinculado a los grupos populares. por su propia ex-· 

tracci6n social y por el propio desenvolvimiento antes de in- -

gresar al Colegio de San Nicolás; en cambio, la extracción y -

de.senvolvimiento de Hidalgo siempre esta vinculado a la aristo

cracia criolla. De allí, que las posiciones de horelos se ace.!, 

can mlis a la realidad social, y a la necesidad de transformar -

dicha realidad; en cambio, Hidalgo no logra despojarse totalmes_ 

te de sus intereses de clase, y eso no le permite interp~etar -

correctamente los intereses de las clases populares. Esa es la 

diferencia cuantitativa y cualitativa de Hidalgo y Horelos. 

En 1816, comienza la agon!n del movimiento pol!tico y

del propio proceso revolucionario. Los caudillos populares re.!_ 
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ponsabilizan al recien disuelto congreso de la muerto de More-

loa. 

El gobierno, encabezado por Juan Ru!z de Apodaca, ini_

c~a una pol{tica de indultos a los revol1Jcionarios y una ofen-

eiva a los rebeldes. Gran parte de los criollos medios (en ~u

aa:-.oría exdirigentes del congreso y del gobierno insurgentes) ter

ainan por rendirse; mientras, los caudillos populares son crue!. 

•ente perseguidos, obligados a dispersarse y a combatir en pe-

~ueftos ·grupos (guerrillas). En estas circunstancias, los revo-

lucionarios insurgentes no tienen objetivos a seguir. Quizá el 
·m~xi~a ~~fuerzo de crganlzaci~n i11~urgente, se encuentra en la

Junta de Jaujilla, encargada de nombrar jefe de las fuerzas mi

licares a Mina y jefe de las t:ropas del sur a Guerrero. Tam- -

biEn hay un intento en 1816 de crear una junra regional (forma

da por las provincias de México, Puebla y Oaxaca), cuyo result.! 

do. es el fracaso; en 1818, Guerrero organiza el supremo congre

so provisional de México, pero sus resultados nulos. Se puede

af irmar: a fines de 1820, el movimiento revolucionario pcpular

ha fracasado y con él sus objetivos. 

En 1820, la aplicaci6n de la Constituci6n de Cidiz y -

·la ~n __ stalación en Madrid de las cortes españolas, causa--gran i!!,. 

quietud en la colonia. La inquietud,. n<> solo se manifiesta· en

p~ninaulares y la aristocracia criolla, sino. también en el c1~ 

ro, porque uno de los prop6sitos de las cortes español~a es la

realizaci6n de reformas eclesiásticas {vgr. expulsi6n de la !:=º!! 
pañ:l'.a de JesCis, supresi6n del fuero eclesilist:ico y de las orde

nes monales): 

''En el s~ manifiesta' cada vez mis inquietud y 
descoDtento a medida que el virrey, apremia-· 
do por el gobierno de la pen:l'.nsula, aplica -
la. naciente legisl;¡ci6n ••• Pero la disconfo!, 
midad de las clases propietarias y la igle--
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sía alcanza su nivel más alto cuando se con~ 
cen las medidas que reducen los diezmos en -
un 50% y ordenan la venta de 1os bienes raí
ces de1 clero en la metr&poli~. (42) -

·La afectaci6n en los in te reses de las clases propieta

rias y del c1eLo por la eminente aplicac6n de la Constituci6~ -

de C&diz y las reformas que el gobierno peninsular esta 11eva~

~o a cabo. ob1igan n pen~nsulares. aristocracia cri~llo y c1ero.~ 

todos'marcadamente anticolonioles, a unirse- para proteger sus -

in~ercses. Buscan la separación de la metrópoli. sin modificar 

1a propiedad y el r~gímen de cxplotaci6n colonial. Y, así los

que eTan defensores de los intereses peninsular~b ~n la colonjn' 

se transforman en los p~otectores del movimiento ~mancipatorio. 

El proceso contrarrevolucionario ha comenzado. 

El plan contrarrevolucionario de la Profesa encuentra~ 

al instrumento indi.cndo para hacer cumplir sus propósitos:. Agu~ 

ttn de lturbide. El hará culminar el moviEiento emancipatol-io

sin transformar a las cs'tructuras coloniales. E1 primer paso -

de Iturbide será e1 conocer a Guerrero (principal caudillo in-·· 

. ~UT_gent~) y terminar con el movimiento rcvolucionar"io, una vez

~ue se ha ~oncluido con cs~e objeto, el siguiente paso ser& da~ 

le ·un matiz "revolucionario" al proceso. 

Esto sucede, con el plan de Iguala, donde además el ao 

v~miento popular es aniquilado totalménte, cuando ~l oportunis

mo d.e Iturbide, desplaza a los caud il1os populares, y aparece -

·como ºhéroe" o "consumD.doi.· 11 de ~a ·independencia. 

E1 plan de Iguala (43), además de no expresar ningún 

·contenido social a favor de 1as clases populares, ,expresan e1 

sentid.o contrar~evolucionaria, totalmente opuesto a las ~d~as -

de Hida1go y Kore1os. Es. protector de l.os_ interese71 peninsu1a--
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res .de la aristocracia criolla, del clero y del aparato burocr,! 

tico virreynal. Aqu! se plusma la independencia política d~ .la 

Nació~. pero no su verdadera transformación económica. pol!'t:ica 

y social. Los Gnicos aspectos favorables del Plan de Iguala, -

s~n los art{culos referentes a la independencia y a 1a convoca

toria para la formación de las cortes constieuyentes~ los demls 

artículos mantienen inalterable la estructura del pa!s: reli- -

gión cat61ica única, monarquía constituciona1 gobernada por Fe~ 

n&ndo VII o sucesores, respecto n la propiedad. respecto a los 

fueros y propiedad clerical. misma estructura administrativa, -

etc. Con esto. Iturbide cumple el prop5sito contrarevolueiona

rio: independencia política, sin transformaciones en la. estruc

tura colonial. 

El siguiente paso ser5 lograr la ratificaci&n del plan 

de Iguala por las autor.id ad es virrcynale.s. Esto sucede con tos 

tratados de Córdoba. (44) Donde se ratifica lo señalado en el-

Plan de Iguala, ademas, se indican las formas de gobierno P,ro-

visional (junta de gobierno y regencia) previas n la formaei6n

del congreso constituyente y a la llegada de Fernando VII o su-· 

cesares, o 1a designación del emperador americano por el congr~ 

so. 

El movimiento contrarevoluc~onario ha.triunfado 

quienes han consumado la independencia y entran ahora vic

toriosos a 1a antigua residencia de los poderes virreynales. -

s.o.n las clases y sectores propietarios que en solo seis mes~s -

se aprop!an del producto de diez años de lucha. Resulta el mis 

a.imb6lico que los honores del triunfo los reciba el terratenie.!!. 

te criollo que tan ferozmente han combat~do al movimiento so- -

cial. La derrota de Horclos y el fracaso del congreso en 1815, 

clausuraran la alternativa popular. Su influjo, sin embargo, -

no desaparece, La corriente popular introduce, en la lucha por 

la lfberación, la semilla de las transformaciones búrguesas que 
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serln el fruto de las grandes revoluciones sociales de década -

posteriores 0 • ( 45) 

Resultados inmediatos: en 1821. tras once afios de lu-

cha, nuestro pa~s ha logrado su independencia politica, pero no 

se ha logrado la transformación de 1a bnse ~ocio-económica de -

la Co1onia. aunque es evidente que el proceso de transición ha

c~a el cap~talismo se ha iniciado. Sin embargo, el pa!s recien 

independient~ presenta una serie de obst5culos y problemas di-

ftc·i1es de vencer en corto tiempo. Dentro de estos obst&cu1os~; 

y problemas se encuentran: la destrucción y fugn de la riqu~2a, 

las actividades económicas paral.i.z.a<l.J.z,, 13 bancRTY-ota del e'\.-a-

rio ~Gblico, el ascenso a1 poder econ6mico y politico de la ~~-

aristocracia criolla de algunos peninsulares y de los caudillos 

r~v~luc~onarios; el fortalecimiento de los terratenientes, de -

la milicia y el clero; 1.a agudización de las contradicciones S.,2 

ciales (sobre todo en los grupos populares y criollos medios no 

beneficiados por la independencia). manifestado a trnves de las 

exposiciones liberales y conservadoras; y lo.s calladas manifes

ta~iones populares que esperan un momento propicio para sa1ir y 

luchar por la libertad y las rcinvidicaciones económicas y so-

~ iales que el movimiento social lea ha negado; tambi~n es un -

problema, la existencia de unas estructuras estatales d~biles,

v:iciadas y de clara herencia hispana. Pero de estos Obstáculos 

y problemas surgieron mis contradicciones que desembocarán m&s

tarde en la completa <ransfo-rmaci6n de una sociedad ya decayen

te. pero que se niega a caer. 

4. MEXICO INDEPENDIENTE 

Presentar un anilisis de 1821 a 1833 es muy difícil. -

Sobre todo. porque 1a estructura de la sociedad mexicana. pre-

senta muy pocas variaciones de 1821 a 1854 (ver cita 2). Afio 

en qe el clímulo de contradicciones heredadas desde la colon:La -
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~Stal1an. dando paso a las transformaciones que desambocarán en 

e1 nacimiento de la sociedad capitalista. Es pues, la etapa 

donde se agudizan las contradicciones propias de una sociedad -

t:ransiciona1. Sin ·embargo, como uno di.' los objetivos que pera_! 

gue la investigación es ubicar. a las diferentes condiciones ec.5i 

n6~icas. socia1es y pol[ticas que hacen nec,naria la reforma de 

1833. es menester, terminar con todo el contradictor~o proceso-

.de. de&arrolló que haseguido nuestro pa!s, desde la co1onia. Pa
sando por la independencia hasta llegar a 1833, y así completar 

. 'a'_¡ marco teórico qUe nos servirá de base en el análisis de la. -

reforma liberal de ·1833. Señalaremos los residuos precapita1i,! 

t:as, los avances capitalistas (y del proceso de tranei.ci6n) y -

·sus obst&culos. Todo referente al período 1821-1833, se prese~ 

ta desde los puntos de vista económico. político y social aba-

trayendo -en lo posibl.e-, las ideas y conflict.!'s de los libera

les y conservadores. 

a) Residuos precapitalistas, avances capitaiistas y -

sus obstácu1os. 

Econ5micnmentc, el pa~s inicia su vida independiente.

sumido· en el mayor de los caos y la mayor de"acle econ6micii-. 

~La-des'trucción y la paralizaci.Sn de las activid.ades econ~mica~j 

-1~ ~video.te destrucci6n ~e fuerzas p~oductivas que acompafia a -

ea~e·'proceso, es lo caracteristico de 1oa primeros afios de vid~ 

independiente; junto a este proceso, se presenta un vac!o eco'n,! 

~ic~ y ~inanciero, producto del. saqueo de riqueza que acompafia

al proceso revolucionario y a los inicios de vida independiente, 

no •~ist:iendo datoii exactos que verifiquen el Gxodo de capital

dur~n~~ el proceso revolucionario, de la Pefia aporta los si~ -

guiente~ datos para el HGxico independiente" ••• entre 1821 y -

.1933 ~a1ieron capitales con va1or de 20 millones de 1ibras es-

t:er1i.nas" (46) Es obvio, que en 1821, las minas se encuentren-

~bandonadas e innundadas; las haciendas abandonadas, sin FT ca-
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paz de reactivar la producci5n. con más problemas en 1os merca

dos regionales y en las comunicaciones; la industria sin mate-

rias primas. con altos impuestos, con dafios, sin_ cr~<lito~ y con' 

especulación; el comercio resiente problemas de circulación di

neraria, especulación, contrabando y ln evidente caída de 1as -

actividades econSmicas mfis lucrativas. 

La ca6tica situación económica del país en los inicios 

de su vida independiente, tiene que incidir en la bancarrota -

del erario público, bancarrota que pretende ser solucionado pot' 

el incipiente Estado mexicao a través de los prestamos. primero 

internos (¡_·ecurricndo sobre todo al clero) y dcspues recurrien

do al exterior (Inglaterra y Estados Unidos). 

En esta cr!tica situación, se manifiestan las decayen

tcs estructuras precapitalist3s no transformadas por el movi- -

miento de independencia, pero ahora vinculado forzosa y direct.! 

mente al mercado mundial y a las potencias capitalistas. Esta

integración al mundo capitalista comienza a distinguir a nues-

tro país-con estructura prccapitalista aun dominante- de lo.s -

países capitaliscas: nuestro país va a especilaizarse en pr~du~ 

tos agr!colas de exportación-sobre todo de materias primas e ~~ 

por~ador de medios de producción y medios de consumo suntuosos~. 

Este proceso de deformaci6n ccon6mica, es algo caracteristi~~-~

de la vinculaci6n de la economta mexicana al mercado mundial e~ 

La deficiente economía del país, la necesidad der.!· 

cursos dinerarios para hacer frente a la bancarrota pública. -

llevan al país a solicitar cr~ditos del exterior-al que forzosa 

mente se le integra-, préstamos que llevan un sello no tan ocu~ .. 

to: penetración y conseciónes al capital extranjero. La pene-

traci~n y conseciones que recibe el capital extranjero a cambiO 

d~ ·los pr~stamos son en la esfera productiva y en la esfera ~o

mercial. Con esto, comienza otra situaci6n de desventaja de -

nuestro país respecto al exterior, y en los préstamos de1. exie-
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.rior y la penetraciSn del capital que gener6: la independencia

econéSmica del exterior y de la deuda externa del país. Es decir., 

comienza la era de la economía .dependiPnte del sector externo,.

po~-~{a productiva o financiera del capital exterior. cuyo obj~ 
tivo es captar excedentes que terminen por hundir más a nuestro 

país. La penetración del capital exterior. es llevado a cabo -

por Inglaterra. Estados Unidos y Francia. Aunque es men~ster

dejar claro que las inversiones, no tuvieron todo el éxito que-

d~searon los países inversionistas. Además. la matriz precap1-

talista se manifiesta en las políticas proteccionistas (sobre -

todo en la industria y minería) que va a seguir el flamante pe

ro d~bil Estado mexicano. y que son una clara muestra de la he-

rencia colonial. 

ro y la milicia: 

Herencia colonial que se manifiesta en el c1~ 

ºDe la Revolución de independencia emergen -
dos grandes fuerzas: el ejército, al que un
crónico estado de guerra civil robustese y -
con frecuencia lleva al poder. y el clero, -
que a pesar de tropiezos inevitables, ••• con 
serva muchos bienes y se vuelve una fuerza = 
política de primer orden. El cJ•!rcito y el 
clero son dos ~rupos privilegiados. dos gra.!!. 
des corporaciones que gozan de fueros .y vi-
ven. por tAnto. al margen de ciertas leyesº .. 
(4 7) 

SéSlo que la riqueza af inanzada por el clero es impro-

duC t'iva y muerta y. la milicia es un sector que absorbe demasi.!. 

·dos· recursos y tiene intereses muy hetereogGneos. 

El crítico aparato econ6mico en estos años (1821-1833) 

rresenta las siguientes características: 

En la agricultura. los medios de producción siguen 

siendo rudimentarios. los avances técnicos prácticamente nulos. 

cada hacienda con ayuda de artesanos (herreros y carpinteros) -

produce sus propios implementos agr!colas; la FT es in~ufiente-. 
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y no especializada. La producci5n agrícola. sigue teniendo un

car,cter local y regional. y presentada en un clima de inseguri 

dad social. Los principales obstáculos que impiden un desarro-

l.lo agrícola son la falta de capitales. de medios de producción 

adecuados, de FT suficiente. de insuficientes comunicaciones y

transporte:s, fuert~ concentración de tierras, formas de retrib_!! 

c iiSn precapitalistas (peonaje), etc. En fin. vive un estado S.!,· 

mejante al del régimen colonia. En 1830 se proclama una ley -

de colonizaci5n. cuyo objetivo era vender las tierras abandona

das, obtener recursos para el Estado y estimular la producción

agrícola. Sin embargo. sus resultados fueron nulos y solo con~ 

sigui& fomentar el latifundismo civil. 

En la minerra. ante la incapncidaü de los mineros mexJ 

canos por incrementar l:l producción. el Estado mexicano hace -

un intento de reorganizarla. otorgando conseciones de explota--

cíón al capital inglés. El objetivo de esto, es estimular la -

produce ión minera y recobrar la preponderancia de la exporta--

ción de metales. En los primeros cinco años de vida indepen- -

diente, se fundaron siete compañías mineras inglesas en nuestro 

pa!s, cada empresa representa un valor que va de 200 mil a un -

mJ.llón 240 mil libras esterlinas. Las empresas inglesas se preocu- -

paron por aspectos t~cnicos (desague·y reconstrucci6n de tune-

le.s), introducción de maquinaria, organización de la. exp1ota- -

ción minera y de la FT. Sin embargo, el desconocimiento de las 

ractCrísticas de la minería mexicana, sobre todo en el aspecto 

técnico., provoca pérdidas en algunas compañías inglesas., y aun

que se logra escimular la producci6n minera, esto no satisface

completament:e a sus intereses. A tal grado llegó esto, que las 

innov~ciones técnicas propuestas por e1 capital inglés, tuvie-

ron que reducirse a su mínima expresión: 
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''Las aporcacioncs britinicas en el aspecco 
tecno~5gico se redujeron finalmente a la 
aplicación de la maquinaria de vapor, el me
joramiento en la ingeniería minera y el dcsa 
rrollo de mEtodos administrativos mas efi--= 
cientes. En general, se demostró que la tec 
nología producto del desarrollo de las fuer-= 
zas productivas de un país industrializad~,~ 
no podía ser aplicada a otro en donde aGn se 
carecía de las mis mtnima infraestructura''.
(48) 

Pero además. s!las condiciones precapitalistas de nue~ 
tro país son la causa del fracaso tecnológico i:nglés • también -::-

.-.lo son la remuneración en dinero y especie (sistema de Partido.:· 

a la FT y el estricto control que ejerce el Est:ado en la comer

cializaci5n mineral (solo se le podta exportar acufiada o en ba

rras). 

Dos son los proyectos industriales más importantes de

la !1poca; el proyecto Godoy y la creación del Banéo del Avío.· -

El fracasado proyecto Godoy. consiscía en una 

.. greso de la ·UniGn por Josll Ma. Godoy, sin duda 

t:al ingll1s, para la introducci6n de maquinaria 

de ~stablecer mil telare~ que har!an progresar 

solicitud 

asociado 

textil. 

al paí'.s 

... 
al Con-

al cap,! 

a camb~o 

y aumcn·-

tar los ingresos del Est:ado, el proyecto fue rechazado ·por "--'--: 

creerse que el capital inglés pretendía apoderarse de l~·indus
tria ·aexicana. Pero en el fondo de este rechazo. se encuentra-

1~ excesiva pr.otecci.ón que el Est:ado otorgaba a lá industria. -

La:pol!tica proteccionista del Estado, pretende crear una indÚ.!!, 

~ria ~~c~onal. pero~·sin ninguna base t6cnico-material ~r~pia.· -

aa{ lo• demuéstra la creación del Banco del Avío. (49) ( 1831- --

1842) .• ~uyos objetivos fueron; acabar con el atrazo artesanal.

tomar medidas proteccionistas para proteger a la débil indus- ~·· 

tria nacional. otor8;ar prestamos a inversionistas (con un ·.reca.!_ 

go de~ 15% anual) para importar maquinaria, Con est:o el Estado 

pretende asumir el papel que le corresponde a la burguesía (es-
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ta en formaciSn). El capital inicinl del Banco del Avío és de-

6_50 000 pesos, encaminados a importar maquinaria y a const.ruir

empresas sidedúrgicas, pero lo único que se logró fue una depe~ 

dencia técnica del exterior. Las políticas proteccionistas - -

(buscan complementar el desarrollo industrial en un país rccie~ 

independiente), consisten en prohibir importaciones m.anufactur_! 

ras que compitan con las nacionales, o aumentar sus gravamenes, 

as! como liberar de aranceles a importación de maqúinaria tex-

til_, Junto a la falta de condiciones ticnicas, materiales y de 

infraestructura, la FT no esta totalmente libernda,,y para ter

minar este proceso las condiciones tardaran algún tiempo en ma

·durar. 

El comercio es una actividad econ6rnica que en los ini

cios de la vida independiente ( 1821-1823) goz.a del proteccioni_!!. 

mo estatal, pero en los siguientes años estas desventajas se -

tradujeron en obstáculos t.alt?s come existencia de alcabalas-- -

fuerte residuo precapitalistn-, altos y variados impuestos, la

carencia de un mercado interno (solo existen mercados locales y 

iegionales) • el cont.rabano y una exportación muy limitada. Los 

contactos del comercio exterior se realizan con Inglaterra, Es-

tad os Un idos. Franc in y Alemnn ia. El país exporta metales~· ca-

fé, coc_hl..nilla, cacao, añil, maderas, etc.; import.a manufactu·-7- _ 

ras, media·s -de producción y medios de consumo suntuosos. Es·- el 

cap~ta1 comerc~al, un sector donde se palpan los mayores avan-

ces de las relaciones mercantiles capita1istas, aunque también

ea una limitante, porque el capita1ismo no puede emanar en la -

eSfera circulatoria,. sino debe nacer en el ámbito productivo. 

Lo mismo ocurre con la usura. La cual es desarrollada . 

sobre todo por el clero y los comerciantes: 
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''La_ iglesia en M~xico. a trav¡s del tiempo y
gracias a herencias, donaciones,. limosnas, -
ahorro y buenas inversiones, se habra forma
do un gran capital, estimado .•• en aproxima
damente la cuarta parce de la riqueza nacio
nal. Ese caudal 1e permitia, ademSs de cu~
brir las necesidades del cultu y cumplir con 
sus compromisos de otorgar educaci6n y salud 
socorrer con préstamos, la mayor parte de -
las veces garantiz~dos con hipotecas sobre -
bienes rGsticos o urbanos ••• El inc~r~s que
cobraba, 5 o 6% anual, era bastante módico y 
el plazo siempre era largo, tan largo que mu 
chas deudores pagaban intereses hasta su - = 
muerte, sin liquidar nunca el capital, por -
1o que al sobrevenir ésta, los bienes raíces 
que gnranC.izaban el préstamo pasüban a poder 
de la iglesia". (50) 

Solo que la mayor parte de la riqueza tiene un carácte~ 

improductiva o muerta. La enorme riqueza concentrada por e1 el.!, 

··ro, fue objeto de constantes ataques de grupos burgueses en for

mación y de intelectuales miembros de la clase media (liberales) 

quienes lanzan sus ataques al poderío económico, político y so-

cial que adquiere el clero en este per!odo (1821-1833). Del mi.!!. 

.mo modo. los comerciantes enriquecidos rápidamente por medios l.!, 

ga~es o ilegales otorgan pr~stamos con rGdicos a quienes les so

licitan y tienen como cubrir el momento del prestamo. El monto

del cnpitnl usurero -disponible- • .:ibarca a m!is de l.:i cuart'1 pnr-'

-te- de- la riqueza na-cionalt lo cual indica la importancia q':le es

to tiene para la formación del capital industrial. 

Los avances capitalistas, son frenados por una serie de 

obstl!culos, la mayoría de veces insalvables y donde los decayen

tes -i:esiduos precapitalistas hacen acto de presencia. haciendo -

¿on ello, una transici6n aGn mSs di~!cil. Los ob$tl!culos m~s 

signi!icat.ivos son: la falta de capital, producto 'éi.e la ruina y 

crisis económica y financiera, cuya "solución" fueron ,los prest~ 

moa ·exte~nas·; el proteccionismo, caracterizado por la ex~stencia 
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de estancos (salitre, azufre, naipes y tabaco), de alcabalas a 

un siD número de productos. los elevados y variados impuestos 

(sobre todo a la minería. agricultura y comercio), restriccio-

nés y prohibiciones (sobre todo en la industria}, la usura. etc; 

el crecimiento de los latifundios laico y clerical, el primero

producto de las leyes de colonización, y el segundo producto de· 

las propiedades hipotecadas al ~lero, pero ambos tipos de lati

fúndios inciden en una producción destinada a los mercados re-

gionales: el contrabando cuyo origen se encuentra en los numer~ 

sos y variados impuestos y es realizado a través de los puertos 

del norte del pa!s: Mazatl&n, Manzanillo, San Blas, Tampico, ~

~~utla, .Matamoros y Soto la MaTinR; pFqi~~~ e i~cc~ur~s co~uni-.· 

caciones y transportes; la penetración del capital extranjero -

(inglés, norteamericano, francés y alemán} en las esferas pro-

ductiva y circulatoria, amén de la influencia política que --

ejercen en el país; constante inestabilidad po!Itica, producto-

de las luchas entr~ liberales y conservadores. Todo esto, adc-

más de la herencia colonial que el país y viene arrastrando Y -
que no ha logrado transformar. 

Así, tenemos en el período analizado (1821-1833), una

lucha de avances capitalistas, reforzados por la forzosa vincu~ 

laci6n de nuestro pai~ a l~ 5rbita mundial capitalista. cont·ra

los fuertes residuos precapitalistas que se niegan a caer, pre

sencándose una serie de obst8culos imposibles de destruir por -

el momento, aunque su ca!da hist6ricamente es inevitable; e~te

choque de residuos precapitalistas y de elementos formativos -~ 

de~ capitalismo, muestra un proceso de transición muy difícil y 

por el momento muy débil. 

Socialmente, la Constitución de 1824 presenta una - -

igualdad jurídica formal, pero en la realidad existe una desi-

gualdad real. Es decir, la igualdad solo fue para la aristo-

cracia criolla y los extranjeros (por que los peninsulares con-
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sumadores de la independencia han sido desplazados y expulsados 

entre 1822 y 1829); en cambio los indígenas, mcs:izos y castas-

sig~en $Íendo los grupos marignados y explotados. Esta dcsi--

gualdad social es resultado del movimiento de independencia, y

se -ha ~guidiza.do, y existe el peligro latente rebaliones por 

_parte de los sectores populares: 

''El fantasma de Las rebeliones populares, ex
pontáneas y desbordances que amenazó propie
dades -y jerarquías etnicosocialcs? ·permane-
ció latente entre los indios desarraigados -
de las comunidades, trasladados en calidqd -
de peones y gañanes de las haciendas; entre
los obrero~ dr ln~ f5hrir~~ d~ 1n~~ y ~~ t~

baco; se albergo también en las áreas ubanas 
fundamenta1mente entre los barrios de 'lépe
ros' y adquirió una forma bien ganada en los 
centros miñeros de Guanajuato, Zacatccas y -
Pachuca. Así. las masas populares permnecic 
ron i!O el 'fo.¡,do de la escena política'. pe-:
ro no exclusivamenc~ como decorado para cau
dillos y rebeliones de faccion~s oligárqui-
cos, sino determinando de manera activa que
los actores m&s visibles establecieron alían 
%as aparentemente imposibles, por encima de= 
su ideologia y de sus posiciones pol!ticas••. 
e 51 > 

Esta ilustraciGn, muestra la esencia de la lucl1a de ~-

-~l~~e~ en esie ~crtodo: clrises populares contr~ criollos, &un--

·que las clases populares siguen vislumbrando su carácter eSta-
~~n¿a~ia precapitalista, Jo que les impide concientizar·_su pro

biem~tica en un proceso revolucionario. Los intentos e~tatales 

por· crradic~r un paco la desigualdad social, tienen resultados~ 

pfact>icatnente nulos (vgr: abolici.Sn de la esclavitud, 15 de se_E 

tiembre de 1829; abolici.Sn de los tributos nobiliarios, 2 de m~ 

yo de 1826), tienen mejores resultados la expulsi6n de los esp~ 

ñoles peninsulares (parcial en 1822 y 1827 y definitivamente en 

1829) por parte de los criollos dueños del poder pol!tico. Las 

consecuenc~as de la expulsi6n de -los espafioles peninsulares pa-
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ra nuestro país fueron muy fuertes: problemas fami1iares. pro-

b1emas econ6micos, baja poblaciorial, problemas de me~~ados re-

gionales. cte. Quienes pagaron directamente las consecuencias

de 1a expulsi6n de los cspafioles 9 fueron las masas trabajadoras, 

a quienes se 1cs agrav5 la explotaci6n, el pngo de impuestos y

el cµbrir serviciJs militares. 

Escament:ariamente, l.a soc.icdnd entre 1821 y 1833, idé.!!_ 

tica a los siquient:es grupos: aristocracia c~iolla, dueños de -

los principales puestos econ6micos (son duefios de haciendas, -

propi edodes urbanas, fábricas, empresas comerciales y mineras)

y políticos (gobernadores, diputados, ~~c~r<lo~cs, ~ini~~Yos);

militares, quienes viven del presupuesto gubornamentnl, actuan

de acuerdo a sus intereses y son incapaces de lograr la paz; el 

clero, poseedor de casi todo el capital usurero, de enorme ri-

qu~za improductiva; clases medins 1 formadas por criollos pobres 

y mestizos compuestas de profesionistas (médico~, abogados, in

genieros, escribanos e intelectuales) y modestos empleados pG-

blicos; y 1as clases trabajadoras, compuesta por mestizos, indf 

genas y castas, sus actividades econ6micas son: jornaleros y --

obreros (mineros e industriales). D~sde el punto de vista so--

cial. el carácter estamentario de la población, es lo que impi

de la total liberación de la FT, la cual se encuentra sumida -

con elementos precapitalistas; es decir, las clases fundam~nta

les de ln sociedad capitalista, apenas se hallan en formación.

Fina1mente, se ca1cula que el 90% de la poblaci6n-calculada en-

7' m.i·llones- v ivc en zonas t'U ra les y so lo en el l 0% se haya con

_centTada en las principales ciudades (México, Puebla, Guanajua

to. Qucr¡taro. etc.). Y en esto. también se encuencra el ori--

8en de cacicazgos regionales, tan dañinos por la dispersión ec~ 

nómica y social que provoca. 

En· síntesis, la desigualdad social es el· rasgo caract~ 

ristico de este período (1821-1833), pero esta desigua1dad so--
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cial aun no prasenta a clasc5 sociales perfectamente conforma-

das. s.ino prcsencan un car5cter estamentario precapitalista. lo 

cual impide aun a estos grupos sociales comprender su papel cn

un proceso revolucionario. 

Políticamente, en este período (1821-1833) el pn!s vi

ve una crisis por el poder pol!Lico, cuya soluci6n inicial fue

el nombramiento de un emperador en 1822 (Agustín de lturbidc),

pre~ias formas provisionales de gobierno criollos-dueños del p~ 

der político-: la regencia y la junta de gobierno (de donde SUE 

ge el congreso Constituyente de 1822). Sin embargo, esta cri-

sis hegemónica, no expresan otra cosn que las P.Structuras de un 

Estado débil y si~ experiencia, incapaz de articular a una eco

nom!a prccapitaista y de cohesionar a una soci~dad dispersa: 

''Toda sociednd precapjtnlista presenta econ5-
micarnente una unidad mucho menos col1erente -
que la capitalista: en que en ella la inde-
pcndcncia de las partes es mucho mayor. su -
interindependencia económica rnonor y más uní 
lateral que en el capitalismo. Cuando cenoS 
la importancia del tráfico de mercancías pa
para la vida de la sociedad entera ... tanto
mcriorcs la forma uni~aria, la cohe~encia or
ganizativa de la sociedad del Estado •.. "(52) 

Es por eso que todo avance capitalista es obstáculiza-. 

·d~, y sus resultados son reducidos a su m!nima expresi6n. 

Los diversos sectores de la aristrocracia criolla-fun

~ionarios coloniales, religiosos, militares e intelectuales-. -

~ien~n.desde 1821, la tarea de organizar a unas estructuras po

i!tic~s, donde el Estado apenas tiene un rango meramente .form~l 

o simból.ico. La formación del poder político se puede palpar -

desde la formulación del neta de independencia, la determin~- -

ción de los colores de la bandera, la formación del congreso de 
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1822, el efímero imperio de Iturbide, la formación del congreso 

constituyente de 1823 y la promulgación de la constitución de -

1824. Am~n de los conflictos, primero entre mon~rquicos y r~p~ 

blicanos, y después entre federalistas y centralistas, conflic

tos cuyo fondo no es otro que los primeros enfrentamientos en-

tre cons~rvadores y liberales. Pero quiz¡, el mayor problema -

que vive el país, es la existencia de un poder político regÍo-

nal, producto de la falta de una verdadera integración nacional, 

acerca de esto Barranco señala: 

''Las condiciones gcogr,ficas del pais. lo in 
h6spito del territorio nacional, la falta dC 
vías de comunicación que rompieran el cerro
jo de las regiones productivas. la prcemincn 
cia de los mercados locales sobre el mercado 
en general, el bandolerismo y en general, la 
inseguridad enseñoreado por doquier, rcfor-
zando las tendencias al alejamiento y la - -
autoconcentraciSn, hacían sumamente complejo 
el proceso de int~gr~ciOn nacional, provoca~ 
do la proliferación de cacicazgos políticos
y· sociales, reacios a la tendencia hisc6rica 
de la constituci6n de un Estado nacional''. -
( 53) 

Este fraccionamiento del país, es lo que lleva al con

greso de 1823 a constitui.r una repGblica federal, como medida -. 

para integrar al pata. evitando con ello su f raccionamient~. re

g~onal. como sucedi6 -con la separaci6n de Centroam~rica en 1822. 

La constitución de 1824. con marcada influencia franc,!_ 

sa (jacobina}, española (Constitución de Cadiz) y norteamerica

na (r~gimen federal), consta de 6 apartados y 171 articulas; ·p~ 

líticamente. divide al país en 19 estados y un D.F.; contempla-.:' 

la~división del poder pol!tico (ejecutivo, legislativo, y judi

cial}; sOcialmente. contempla la religi6n católica como Gnica,

respeta ·los· fueros eelesi&sticos y militares: contempla a 1as 

garant!as individuales, sólo que la igualdad que pregona es ~ ~ 
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te6rica, porque no contempla la realidad indígena: los contem-

.pla como ciudadanos. les otorga derechos. pero los obliga a cu

brir no solo impuescos. sino también servicios militares. aspe~

co para lo que no estaban aptos (es decir. pretenden destruir -

sus com~~idades indtgenas e incorporarlos violentamente de una

vida netamence precapitalista. a una vida capitalista, en cond..!_ 

ciones en las que ni el propio contexto del país lo permitían}. 

OCra vez. las débiles estructuras del Estado cexi
0

cano vuelven -

a sucumbir ante los intereses de grupos sociales criollos que se 

aferran a un sistema precapitalista que no tiene salida. Pero

quizá, la mayor debilidad de un Estado formal, se palpa en per

mitir una s6lida y decisiva participaci&n dr er'1~0~ con intere

ses extranjeros, como lo son las logíns masónicas, que aunque -

cubren la función de partidos políticos, sus intereses que re-

presentan no los pueden ocultar. Tras la inestabilidad políti

~a de 1821-1833, cubierto con conflictos entre federalistas y -

cen~ralistas, se encuentran los intereses extranjeros, expres~ 

dos a travis· de las log!as mas6nicns (rito escoc~s y rito york! 

no). Pero pese a las limitaciones que pueda presentar un ·Esta

do formal, la constituci6n de 1824, muestra otro avance capita

_lista en su lucha por acabar con las estructuras pcccapitalis--

t:as. 

En la inestabilidad política del período analizado• -

tambi~n juega un papel decisivo la influencia política del cle

ro y los intereses de la milicia. Así lo prueban los levanta-

~ientos contra Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, así como

eJ apoyo a Bustamence en 1829. 

Por su parte, los grupos pppulares no tienen una part! 

cipaci~n. politica directa, aun no han asimi1ado la experiencia

d~ la revoluci6n de independencia, ademSs de estar di;persos en 

pequeaas_ comuni~ades rurales. 
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En pocas palabras. en el período analizado, la existe~ 

cia de constante inestabilidad política, es una prueba feacien

te de que existe un Estado d~bil y con un rango apenas forma1.

incapaz de articu1ar y cohesionar a un pa1s que ha iniciado uri~ 

lucha por transformar al pais. Aunque la mayoria de las disp~

siciones estatales fracasan, nadie puede ocultar que polítiCa-

mente el Estado promueve en la constitución de 1824 y en otros

decretos (vgr. ley de colonizaci5n, crcaci6n de1 Bando de 'Avlo, 

medidas proteccionistas, etc.), avances capitalistas, avanc.es -

que se palan mejoT en los poryectos conservadores .Y liber~les· -

característicos de esta época, sintetizadas por Argüello, de la 

s~guiente manera: ''Durante 12 arios de confroncaciones.suc~siv~s 

toda la energia colectiva gir6 alrededor de como_ vencer def~ni

tivamentc al opositor. En el curso de la lucha las opiniones -

liberales-radica1es lograron ganar para sus proyectos a fuerzas 

decisivas: sctores importantes de las masas urbanas y la burgu~ 

sía .. Por esto pudieron impon~rse a la tradici5n ... '' (54) 

En conclusión, a lo largo del período analizado, pese~ 

a la existencia del caos y la bancarrota económica, la desigual 

dad social y la ausencia de un Estado sólido y real, no .se p·ue

den negar los cambios econ6micos, polit~CO$, •Pciales e i~eol~

gicos~- de una soc~edad en transici6n, una sociedad que,lu~h~ ~~

por transformar a unas decayentes estructuras precnpitalista~ -

por unas estructuras capitalistas y revolucionarias, Ace~ca -~e 

est~, Aguilar sefiala: 

"Bajo e1 caos aparente avanzabu- la liqui--- -
daci6n de la econ6mia colonial y se produ- -
cian violentos forcejeos sociales que pon~an 
de ~elieve una lucha de clases cada vez m4s
intensa. Y la desintegraci6n del viejo o~-
den económico, y los primeros esbozos. a me
nudo 'imprecisos y aun ut.ópicos de ·una nueva-
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organización nacional. no se daban en un ma~ 
co cerrado y bajo la influencia de faccores
internos, sino teniendo como trasfondo el es 
cenario cambiante de un capi~alismo mundial= 
en d~sarrollo ..• " (55) 
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CAPITULO II 

LA FORHACION DEL PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO HASTA 1833 

l. INTRODUCCION 

El complejo análisis del pensamiento liberal mexicano; 

hace necesaria la inclusión de algunas precisiones téorico-met~ 

dológicas. con objeto de comprender el contenido del capítulo y 

la problemática a investigar. En esta~ pr~cisionc~ deoLacan: 

algunos aspectos sobre la ideología y. sobre el surgimiento y 

contenido de la ideología liberal en general. 

También se verfin algunos aspectos teórico-metodológi-

cos del liberalismo mexicano .. las dificultades de su cst~udio, -

los alcances de la investigación y su transcendencia en la pre

.sente investigación-

Desde la perspectiva del materialismo histórico. las -

diversas ideas de los hombros (ideas políticas. ideas jurídicas. 

ideas artísticas, ideas religiosas, ideas filosóficas, etc.), -

·no son otra cosa que el reflejo material de los hombres produc-

tares de dichas ideas. Es decir, la ideología y la conciencia-

de los hombres es determinada por las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción que imperen en la sociedad, aa! como -

por las propias relaciones que entablan los hombres, aunque ha-

lla distorsiones. Lo anterior puede ser verificado en el famo-

so erólogo de Marx (el ser social determinante de la conciencia 

social), o en la Ideología Alemana: 
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''La producci6n de ideas. de representac1ones 
de conciencia, se halla inicialmente involu 
erada de modo directo en la realidad mate-~ 
rial y en el contacto material de gentes. -
en el lenguaje de la vida real. La formula 
ción de representaciones, el pensamiento, = 
el contacto espiritual de los hombres es -
aquí todavía un fruto directo de la rela- -
ción material de los seres humanos. Lo mis 
mo puede afirmarse de la producción espiri= 
t:ual, de la forma como se manifiesta en el -
~dioma, de la política, de las leyes, de la 
mora1, de la religión, la mctafrsica, etc.
de uno y otro pueblo. Las gen~es son los -
productores de sus propias representaciones 
de las ideas, etc.; aquí la cuestión hace -
referenci" n 1~~ ~entes r~ul~s y actuales,
condicionadas por un desarrollo determinado 
de sus fuerzas productivas y, en consecuen
cia con ese desarrollo, por la promesa has
ta de llegar a las más avanzadas formas de
tal desarrollo. La conciencia nunca puede
ser cosa distinta que la conciencia del ser 
y el ser de las gentes es el proceso renl 
de sus vLdas. Si los hombres y sus cosas -
se presentan trastornados en la cámara obs
cura de los ideólogos. todo esto no deja de 
tener un fundamento en la real~dad; como -
tampoco deja de tenerlo el que los objetos
del mundo exterior aparezcan invertidos en
la retina". (1) 

Ahora bien, estas complejas y diversas formas de pen-

s~.r y de interpretar la real.idad, pueden agruparse en formas de 

pensar autonómas y homogéneas, constituyendo la ideología de 

clase. Ideología de clase, qua .no es otra cosa que la interpr~ 

tación de la realidad de un determinado grupo social. Las so-

ciedades clasistas conocen dos formas peculiares de pensar: la

ideología de la clase dominante y la ideologra de la clase opr~ 

mida. La diferencia de estas formas de pensar, emana de la po

sesión o desposesión que tenga el grupo social sobre los medios 

de producción. Es decir, la clase dominante poseedora de los -

medios de producción, no solo impone las condiciones de explot~ 

ción de la sociedad, sino también le impone a la sociedad una -

,• 
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forma d~ pensar. Forma de pensar que determina el comportamie~ 

to y 1as ob1igaciones de la sociedad (siempre de acuerdo a loa

intereses del grupo dominante) y determinados por el derecho pQ 
b1ico (ocultante del régimen de explotación de la sociedad), 

Acerca de e~to, en la Ideología Aelamana. Marx y Engels se5ala: 

''El pensamiento de la calsc dominante es en
tada época el pensamiento predominante. Es
to quiere dec~r que la clase que representa 
la fuerza mater~al de la sociedad. es _al 
mismo tiempo la fuerza espiritual que pred~ 
mina. La clase que tenga a su disposición
los medios de producción material. dispone
asimismo de !o~ ~cdios ~e pro<lucciCn espiri 
tual y en tal virtud las idens de quienes = 
carecen de medios de producción intelectual 
resultan en general subordinados a la clase 
dominante. Las ideas predominantes no son
cosn distinta que la exrresión ideal de las 
relaciones materiales de predominio; por -
consiguiente. es la expresión de las ideas
quc precisamente hacen de esta clase la pre 
dominante y son. por tanto, las ideas de sU 
nominación". {2) 

La clase oprimida y subordinada a la clase e ideología 

dominante, solo tienen la oportunidad de imponer su forma de -

:pens~r en un proceso da revoluci5n social, proceso conocido co~ 
0 el· nombre de revolución filosófica que es el preá"mbulo de la r_!. 

volución social. El proceso de revoluci6n social. que encierra 

1a destrucción material y espiritual del.a sociedad. As! pues,

al concluir el proceso de transición dela sociedad, la nueva 

clase dominante, vías el Estado y el Derecho, se encargan de 

crear la nueva ideología de la sociedad, ideología que va a 

ocultar el carácter económico de la sociedad. 

Despues de este breve análisis dela ideología-sobre -

todo clasista pasemos al análisis general de la ideología libe

·ral: 

• 
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La fi1osofía de 1n ideología liberal, surge como un a~ 

aa de lucha contra las decayentes estructura medievales y cler~ 

cales. Sus fundamentos son la filosofía de ln naturaleza y ta

razón, en opoaici6n a la fe y los dogmas religiosos; es la for

aa de pensar encargada de alimentar ideológicamente nl proceso

de revolución social, encargado de liberar a la sociedad de sus 

trabaa'clericales y medievales; arma utilizada por la burguesía 

p~ra liberar a la ciencia, a la técnica y a la sociedad de sus

obstáculos religiosos; partidario del proceso económico, que -

sustituye a las formas de producción artesanales por las formas 

de producción más modernas;·partidario de un Estado natural, -

libre de obstáculos cléricales; partidario de un pacto social 

encargado de regular las funciones sociales (y por ende, gener~ 

dora de las nuevas contrndicciones sociales); etc. 

Todas estas ideas fueron utilizadas para que el grupo

social en ascenso (la burguesía) llegará al poder: 

ºEl liberalismo es la filosof[a por autono-
mas{a de la burguesía. El capitalismo hizo 
del liberalismo su cxpresi6n más acabada, -
su peculiar concepción del mundo, de la so
ciedad, del hombre; y cuando las condicio-
nes históricas lo llevaron al poder pcrmi-
t1éndo1e reestructurar ese mundo y esa so-
ciedad de acuerdo con sus intereses y sus -
im~erativos, el capitali~mo impuso a todos
au propin filosofía y hasta su ética perso
nal. Con ello, la nueva clase social acabó 
por reestructurar tambi~n al hombre, modc-
landolo a su imagen y semejanza. El liber~ 
lismo se convirtió entonces, no solo en la
concepción particular de un determinado gr~ 
po social, sino en filosofía de toda una -
sociedad y en negación, de toda etapa histó 
rica del hombre". (3) -

Conviene aclarar, que la capac~dad de dominio de la -

bu~gues!~ no fue logrado de la noche a la maftana, sino fue un 

pioceao doloroso, como lo fue el proceso de revolución social 
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La filosofía de la ideología liberal, surge como un a~ 

ma de lucha contra las dccayentes estructura medievales y cler,! 

cales. Sus fundamentos son la filosofra de la naturaleza y la-

raz6n, en oposic~6u a la fe y los dogmas religiosos; es la for

ma de pensar encargada de alimentar ideol6gicamente al proceso

de revolución social. encargado de liberar a la sociedad de sus 

trabas clericales y medievales; arma utilizada por la burguesía 

para liberar a la ciencia, a la técnica y a la sociedad de sus

obst§culos relig~osos; partidario del proceso económico. que_--' 

sustituye a las formas de producci6n artesanales por las 'formas 

de producción más modernas; partidario de un Estado natural, -

libre de obstáculos cléricales; partidario de un pacto social 

encargado de regu1ar las funciones sociales (y por ende, gener~ 

dora de las nuevas contrndiccionc~ noc!~lc~); ~te. 

Todas estas ideas fueron utilizadas para que el grupo

social en ascenso (la burguesía) llegnrá al poder: 

"El liberalismo es la filosofía por autono-
masía de la burguesía. El capitalismo hizo 
del liberalismo su expresión más acabada~ -
su pecul~ar concepci6n del mundo, de la so
ciedad, del hombre; y cuando las condicio-
nes históricas lo llevaron al poder permi-
tiéndole reestructurar ese mundo y esa so-
ciedad de acuerdo con sus intereses y sus -
imperativos, el capital~smo impuso a todos
su propia filosofía y hasta su ética perao
nai. Con ello, la nueva clase social acabó 
por reestructurar también al hombre. mode-
landolo a su imagen y semejanza. El libera 
lismo se convirtió entonces, no solo en la= 
concepción particular de un determinado gr~ 
po sociai, sino en filosofía de toda una -
sociedad y en negación, de toda etapa hist~ 
rica del hombre". (3) 

Conviene aclarar, que la capacidad de dominio de la -

burguesía no fue logrado de la noche a la mañana~ sino fue un -

proceso doloroso, como lo fue el ·proceso de revo1uci6n social -
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que trajo conaigo a ln sociedad capitalista y, cuyoa resultado~ ... 
se comienzan a palpar deapues del triunfo de las principales r~ 

voluciones deMocrfitico-burguesas europeas. Solo hasta entonces, 

el dominio capitalista se comienza a hacer patente en la socie-

dad. Pero en esa lucha contra las decayentes estructuras medi~ 

vales y clericales, la burgues!a -cr.tonces revolucionaria-, no

luchó sola. se acompañan de las masas populares (campesinos e -

incipientes proletarios), masas populares que fueron perfecta-

mente manipulados y controladas por la burguesía, qui€n impide

cualquier ~ntento de tomar el poder durante el proceso de revo

lución social y después de él. Las clnses populares nunca su-

p~eron que su desorganizaci6n, intereses heterogénicos y In ca

rencia de un programa de acción política, constituyen la causa

de la traici6n que sobre ellos ejerció la burguesía, la cual -

una vez que se adueña del poder, se olvida de sus acompañantes

en el proceso de revoluci6n social y comienzan n imponer s~ 

ideología y a determinar !unciones a toda la sociedad. Ese es

el papel que cubre el liberalismo en el devenir histórico ~e la 

sociedad humana~ 

Una vez vistos a grosso modo, los rasgos de la ideo1o

gía y del liberalismo, estamos en condiciones de comprender la-

problemática a investigar: el liberalismo mexicano. 

mos diciendo que: 

''El proceso del liberalismo mexicano fue 
sumamente complejo y resulta difícil seguir 
sus huellas, a veces imperceptibles. Loca
lizadas. nos conducen a un liberalismo dot~ 
do de originalidad". (4) 

Comenzare-

Esta complejidad y peculiaridad del liberalismo mexic~ 

no~ junto a la existencia de estudios parciales y fragmentarios,· 

en su mayoría de índole ideológica, y que muestran la inexiste~ 

c'ia de una· unidad en el pensamiento liberal, nos impide llevar-. 

~ cabo un estudio detallado de las ideas liberales nacionales y 
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extranjeras, ademas, 

'' •.. si bien no carecemos de estudios integra
les del liberalismo mexicano, ello en el as
pecto doctrinal son pobres o parciales: es -
tal la riqueza y variedad de los aconteci- -
mientes del liberalismo en la historia de Mé 
xico, que las ideas que lo animaron y conf1r 
maron se desvanecen y a veces se pierden ... ~ 
de aquí resulta que seguir las huellas de 
las ideas no sea faena sencilla". (5) 

Jun_to a los problemas de las ideas, se presenta otro -

probl~ma; ~1 proble=~ de 1~ infor~nción. 

los clásicos del liberalismo mexicano: 

Destacan las obras de 

Mora (Obras Sueltns y México y sus Revoluciones), Zav~ 

la (Ensayo Hist6rico de las Revoluciones de México, desde 1808-

hasta 1830), C. Ma. Bu'1tamante (Cu~~-~!!_i_s_t6rico de 1'1 Revolu-

ción en la América Mexicana), del Pensador Mexicano (Conversa-

clones del payo y el Sacristán), v. Rocafuertc (Ensayo sobre -

tolerancia religiosa), Micr (Escrito Inéditos) y de otros libe

rales de menor importancia; entre loa conservadores destaca la

obra de Alemán (Historia de M~xico desde los primeros movimien

"tos que prepararon su independencia en el año de 1808 •. ha'sta l.a' 

época presente); (6) también es importante mencionar a los aut-~ 

res contemporáneos que han contribuido al estudio del liberal!~ 

mo: F. L6pez Cámara, J. Reyes Heroles, Ch. Hale, S. Zavala, L.-

Villero, L. Zen, A. Arnaíz y Freg, cte. A esca información pa~ 

cial y temporal, se adiciona otra información compleja y muchas 

veces incompleta e incoherente: la de la folletería, periódicos 

y revistas de las décadas de 1910 y 1820. La folleter{a en au

mayor!a ea de autores anónimos o con iniciales difíciles de re

·conocer, y cuya importancia abarca sobre todo la década de 1810 

y los años previos al inicio de la vida federal. Los periódi-

cos y revistas que proporcionan información al liberalismo mexA 

cano en la década de 1820 y 1830 (hasta antes de la reforma del 
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33) aon: El Aguila Mexi~ana, ~. El Atleta, Semanario~

tico y Literario de Mélico, etc. La imp6rtancia de la follete

rf~. per~Sd~cos y revistas, r$dica en que presentan no solo - -

pl~nteamientos que fueron objeto de discusi6n en los diferentes 

congr~sos, sino tambi~n muestran las contantes discus~ones de -

los liberales con los conservadores. 

La dificultad en el estudio de las ideas y fuentes li

berales así como los conflictos entre éstos. y de éstos (lib~r~ 

lesj con monarquistas, centralistas y partidarios de los prLvi

l~gios. no encierra otra cosa que la propia ·transici6n de las -

ideas, refTejo de lo que esta sucediendo en la estructura de la 

sociedad: la destrucci5n de lo complejo FORMEN precapitalista.

Es decir, la gradual y dolorosa destrucción de las formas de -

produ¿ci6n precapital~stas. también van asociadas a las luchas

entre hombrea que niegan la dial€cc~ca de la sociedad y se afe

rran a las relaciones de producción precapitalistas; y los quc

ee proponen la transformación de la sociedad y la implantación

del capitalismo en nuestro pa!s. Aclarando que los liberales 

de esta época solo hablan de progreso no de capitalismo, pero 

el fondo ideol6gico de todo esto, sin duda es esto ~ltimo: la 

implantaci6n del capitalismo. 

Analicemos las fuentes, ideos y representantes: 

Con respecto a las fuentes, los principales críticos 

del liberalismo de esta época (Reyes Heroles, López Cámara, Ha

le,.Villoro, etc), coinciden en que lo mayor influencia externa 

del liberalismo de esta época proviene de los liberalismos fran

céa,-español (variante del francés), inglés y norteamericano. -

La ~nfluencia francesa se observa en la enorme cantidad de - -

obras conocidas por los liberales mexicanos, ya sea traduci-

da al español o consultando directamente las obra3 de los libe-

ralea franceses. Dentro de la inmensidad de autores francese~~ 
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de donde provienen una infinidad de ideas manejadas por los l~ 

berales mexicanos destacan: Conscant, Montesquieu, De Maistre, 

Condillac, Condorcet, D. Alembert, Daunou, D. de Tracy, Mab1y, 

Delolme, Diderot, Voltaire, etc. (7) Es justo cons~derar que-

la mayorta de liberales mexicanos de esta época son aRtirouss~ 

nianos. Las fuentes de origen español, variante del liberali~ 

mo francés, por la cercanía geográfica y parecido político son: 

Melchor de Jovellanos, Pedro Rodríguez de Campomanes, F. Mnrt~ 

nez Harina, Alvaro Flores de Estrada, etc., son las ideas que

más fácilmente absorben los l~beralcs mexicanos de la época, -

por su criollismo y su todavía fuerce vinculación a 10 español. 

Las 1drn~ in&lcsas ~ro~lcnen de Lock~. Ho~bc~, Burke, Bentham. 

Smith, Stuart Hill. etc. Y las ideas norteamericanas, las me-

nos importantes de esta época. provienen de Pnine. Washington, 

Hamilton y otros autores. Conviene aclarar qt1e no pretendemos 

analizar toda la estructura externa e interna del liberalismo. 

sino apenas insinuar las fuentes ideológicas del 11bcra1ismo,-

pretenden realizar una cosa más profunda es imposible. 

eso, Reyes Heroles, sefiala: 

''Confiamos sin embargo, en que, si bien los
resulcados pobres en cuanto al estableci- -
miento de la genealogía ideológica, permi-
tan captar el clima en que recepción libe-
ral se efectúa, as! como las grandes co-- -
rrientes del. pensamiento que concurren y el 
espíritu con que se adoptan. Se busca más
que nada, dar el punto de arranque del vas
to proceso liberal mexicano". (8) 

Por --

La estructura de las diferentes ideas liberales y los 

diferentes enfoques y puntos de vista personales, tampoco se-

rán objeto de análisis. aunque haremos las referenc~as.necesa

rias, ya sea en el texto o en notas. Esto obedece a un simp1e 

hecho: los diversos planteamientos liberales se hallan fuerte

~ente ligados a los diversos sucesos del pa!s. ya sea en los -

debates de los congresos. ya sea en los sucesos cotidianos de-
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.. 
1a época. Porque se quiera o no quiera, en el liberalismo mex~ 

cano se encuencran lns bases económicas, políticas y sociales -

que rigen en el país, amén de ser un proceso cont~nuo. 

de esto Reyes Heroles. señala: 

"El liberalismo, con alcas y bajas, resulta 
as! el proceso de formaci6n de una ideolo
gía que moldea una nación y se forma preci 
snmente en dicho moldeo .•. •• Y ''El conjun= 
co doctrinal que conscicuye al liberalismo 
aexicano no puede ser comprendido si se 
presciende del proceso mediante el cual -
las ~deas fueron surgiendo, adaptandosc_ en 
tre a! a1 ser confron~nrt~u con l~ pro~id ~ 
realidad". (9) 

Acerca-

Los diferentes aspectos que contempla la presente ~n-

ves cigación, en torno a las ideas liberales de fines de la col~ 

nia a 1833 son: el libre cambio (laissez-faire, Laissez-passer); 

derecho a la propiedad privada; ideas sobre ln constituci6n, s~ 

bre la soberanía, sobre el gobierno. sobre la igua1dad, sobre -

la federaci6n, sobre el problema !11d!gena, sobre ln secular~za

ci6n de la sociedad, sobre el clero, sobre la milicia, sobre la 

admin~acración, sobre la revolución, sobre la razón, sobre la -

~~turaleza. sobre el nacionalismo; contra las posiciones. conse~ 

va~oras. centralistas, monarquistas. y conservadoras; contra. la 

doctrina proteccionista; contra las pos~ciones populares lleva

das a cabo por Hidalgo y Horelos; sobre la defensa de lo espa-

ñol (esto sin duda por su procedencia criolla); etc. En pocas,

palabras: 

"Para la ideología liberal la igualdad y la
libertad eran bases sólidas sobre las cua-
les se podría edificar el engrandecimiento
nacional. De ah! su oposici6n a todos los
privilegios ••• se pronuncian por una repúbli 
ca iederal ••• como el único siscema pol!ti= 
co capaz de garancizar los derechos indivi
duales, propugnaban por la subordinación de 
la iglesia al Estado, el cultivo de la cien 
cia, la tolerancia de cultos, la pequeña -= 
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propiedad privada, y un sin fin de medidas 
que en su tota1idad conformaban 1a doctr~ 
na liberal ••• " (10) 

De este cúmulo de ideas liberales, la mayoría tTatadas 

en 1a presente investigación. sólo se omiten un sin fin de as-

pectas jurídicos tratados en los diferen·tes congresos de1 Méxi

co rec~en independiente. 

Por lo que toca a los representantes liberales, convi~ 

ne hacer algunas precisiones. La primera se refiere a. la PJ'.OC.!:_ 

dcriclu. la mayor!~ d~ los liberales proviene de las clases me-

dias, y asumen el papel que le correspondía a la burguesía. Es 

una burguesía emergente (ver cap. I) y por eso no tienen arrai

go popular; ademas n esto último, contribuyen~ las constantes 

luchas a veces verbales y a veces armadas qt1e entablan con su -

mayor enemigo polltic~; lo$ conservadores. elaboradores de un 

proyecto colonialista, centralista y lleno de privilegios, pro

yecto totalmente opuesto a los propósitos liberales. y que con~ 

tituye el mayor obstáculo a la divulgación de sus ideas. Las -

diversas formas de interpretar la realidad por parte de los li

~e~ales, no ind~can otra cosa que la lucha por deSCTuir a una- -

abigarrada FORMEN precapitalistas, llevada a cabo por un grupo

soc~al que tiene intereses dispersos. Eso mismo muestra el M-~ 

conflicto de liberales contra conservadores. En palabras de -

Reyes Heroles: 

"Son las localidades, los Estados y las cla 
ses medias dispersas por el país, quienes= 
activan el progreso libera1, tanto en mate
ria federa1, como en las relaciones Estado
Iglesia y liberales. Son 1ns fuerzas cen-
tralizadas, alto clero y altos jefes del -
ej€rcito, las que se oponen el impulso lib~ 
ral y pretenden retrotraer la sociedad a 1a 
colonia o mantener, al menos, por el mayor
tiempo posible, la vigencia de los elemen-
tos coloniales". (11) 
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Dentro de la enorme cantidad de liberales de las diveE 

aas corriented (ilust~ados, refor~istas, cambiantes, etc.) des

tacan: J. Ma. Luis Mora, Fray Servando Teresa de Hier, L. Zava

la, J. J. Fernández de Lizardi (El Pensador Mexicano), c. Ma. -

Bustamante, Moreloa, Hidalgo, L6pez Ray6n, A. Quintana Roo, K.

Ramos Arizpe, B. Couco, V. Far{as, F. s. Maldonado, F. Garc!a,

etc. 

El proceso formativo del liberalismo (hasta 1833), ~ -

abarca a la colonia (sobre todo el Aiglo XVIII), todo el proce

so de independencia y la posindependencio. 

Con palabras de Reyes Heroles, anticipamos una conclu

s~ón a la inveseigación y momentáneamente al proceso formativo

del liberalismo mexLcano: ''El liberalismo mexicano proporciona 

.una doble· lecci6n: por una parte, con lo que obtiene, lo que 1~ 

gra, la implantación de pr~ncipios; por otra con la que i~pide; 

el triunfo de los concrarios, el no cimentar nada que ayudar&·-

al retroceso. Algunos problemas son resueltos por el liberoli~ 

mo mexicano en forma definitiva. Otros solo los resuelve en y-

para su época y son recurrentes en la evolución de Héxico".(12) 

De esta manera, se resue1ven- las dif~cultades metodol~ 

-~icas y los alcances que pretende la investigación. Solo se --

agrega, que al señalar a 1833 como el año donde concluye el ca

pitulo, n~ se incluye alguna ruptura metodológica, sino la con

aumacióa de una etapa en la formación del pensamiento liberal.

De la consumac16n de esta etapa del liberalismo, emanan las pr~ 

puestaa que hace el te6rico de la reformo del 33: Mora, el sin-

tetisador del pensamiento liberal hasta esa época. Y todo eato 

constituye el punto de partida y trascen~encia d~ la presente -

investigación. 



92 

2. FORMACION DEL PENSAMIENTO LIBERAL EN LA COLONIA Y LA INDE -

PENDENCIA·. 

A lo largo del presente epígrafe se tratará la forma-

ci6n del pensamiento liberal durante la colonia (sobre todo en~· 

el siglo XVIII) y durante el proceso revolucionario de indepen

dencia. Se tratar& todo el proceso de conciencia y la metamor-

fosis que va sufriendo la mentalidad de los criollos a lo largo 

de .~n poco más de un siglo, y cuyo fruto es un liberalismo ya -

co~pletamente estructurado y capaz de indicar el camino a se- -

guir en la lucha por destruir a una compleja FORMEN precapita-~ 

li.st:a y. sus .anticuadas formas de interpretar a la realidad. F.!_ 

nal~ente. una aclaración adicional: en el presente capítulo no

se trabajan con las ideas de los clásicos del liberalismo (Mora 

y Bustamante entre otros) y del conservadurismo (Alemán). esto

obedece a la interpretación sumamente parcial que realizan es-

io~ autores acerca del movimiento de e1na1\cipaci6n. y a la mani~ 

festación de un marcado rcsentimienco al movimiento revolucion~ 

rio popular (y a veces defensores acérrimos del régimen colo- -

nial), esto es lo que impide tomar sus juicios críticos y dis-

torcionados como objetivos. 

a) Formaci6n del pensamiento liberal en la coldnia.-

Los antecedentes más lejanos que hereda el liberalismo mexicano 

se ·encuentran en los inic~os de la misma colonia. Como todo -;-,. 

proceso social. la colonia nace generando las contradicc~ones -

que aáa adelante habrán de derrumbarla. Dentro de esas contra-

diccione& destaca el papel de los criollos. Efectivamente. al-

me~~sprecio que comienzan a sufrir los criollos a manos de los

peninsulares~ aparte de comenzar a generar un profundo resenti

miento de éstos hacia los peninsulares (y a 1~ peninsular). va;-

ª· comenzar a ganar la atenci6n de todos los grandes humanistas-,,., 

del aiglo XVI: Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, J~a~ -

de Torquemada. etc. La preocupación social de estos humanistas 
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acerca del problema de los criollos. no solo sirve de fundam'en

to para que los criollos comiencen a tomar con~íencia de su pr~ 

blemática, sino constituye el más remoto antecedente del pensa

•iento liberal. La mayor aportación que recibe el liberalismo

de estos humanistas, es el análisis de las realidades indígenas 

colonial y peninsular, enmarcando sus similitudes y sus difere~ 

cias. Sobre estas ideas, los criollos van a comenzar a tomar -

concienc~a de su problema y a fundamentar sus futuras demandas

emancipatorias, aspectos que reperct1ten en el proceso formativo 

del liberalismo mexicano. 

La primera manifcstac!&n d~ la CLJl~Lcad~cci6n coionial

(pcninHular y criollo) y de la ideología criolla, se presenta -

en 1566, cuando los criollos cansados del menosprecio de la bu

rocracia peninsular, se aprestan a luchar por la tierra de los-

encomenderos .. A estas alturas~ los criollos comienzan a prote~ 

tar por ser conaiderados eopafioles de segunda. desheredados, de 

ser la negación de lo peninsular y de identificársele con el iR 

dígena. y aprovechan dos sucesos para manifcs~ar su inconformi

dad hacia lo peninsular: la ley que limita a una sola vida la -

vigencia de la encomienda y el regreso a la colonia de los her~ 

deros de Cortés. Es obvio que los criollos van a luchar por -

las tierras y por tener un lider criollo partidario y represen

~ant~ de sus ideas (M. Cort~s). 

El conflicto de 1566, comienza cuando los criollos le

brindan un gran recibimiento a su lider natural Martín Cortés.

Esto provoca una serie de enfrentamientos entre criollos y pc-

ninauiarea. Los criollos ven fortalecido su movimiento al Tec~ 

bir con benaplacito la ley que reduce la encomienda a una sola-

vida. En, ese momento sus demandas. manifestadas en una secreta 

conapiraci6n aon: desconocer a la corona y reconocer a Mart~n -

Cortfs co~o rey, pedir apoyo al papa y a Francia, repartir la -

tierra entre criollos y nobles indígenas. La constante posposi 
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ción de la insurrección y la denuncia de la conspiración (5-de 

Abril-1566), provoca la aprehensión de Martín Cortés, sus her

manos y de los criollos conjurados, seguida de una fuerte re-

presión a los criollos (do julio a septiembre de 1566). "Ast

término el primer intento de la aristocracia criolla de inde-

pendizarse dela tutela de España. Casi sin pelear, hablan su

frido una derrota decisiva. La debilidad, la indecisión y la

cobard!a fueron los rasgos ~ás sobresalientes de los conjura-

dos, quienes demostraron así su incapacidad para gobernar".(I» 

Pero los criollos comenzaban n tener experiencia y, la uti1iz~ 

r!an en sus posteriores demandas y movimientos. 

Durante e1 siglo XVII, los movimientos sociales son -

expontáneos y no de criollos, sino en su mayoría de indigenas

y negros, pero van influyendo en todas las masas trabajadoras

de la colonia. Por su parte, el conflicto peninsular-criollo, 

se vuelve m6s agudo cuando el criollo comienza a ser consider~ 

do el heredero de los vicios indígenas (supuesta transmisión -

geográfica). Ant~ esto. los criollos comienzan a crear el mi

to de Quetzalcoátl y Sto Tomás de Aquino (suponen que es el -

mismo personaje) y se vuelven partidarios de la virgen de Gua

dalupe. En estos aspectos políticos y espirituales, se obser

va la vincu.lación criolla a la vida indígena. aunque es tan con_ 

·cientes que las s6lidas barreras burocrStas y clericales son· -

por el momento dos obstáculos que les impide plantear y mani-

festar sus demandas. Pero los criollos siguen acumulando exp~ 

riencia y fuerza. Sin duda, de esta experiencia y fuerza cri~ 

lla, surge una ponencia de defensa criolla que hace Antonio de 

Ahumada ante el rey español. La ponencia de Antonio de Ahuma-

da se llama: Representación política-legal a la Magestad del 

Sr. D. Felipe V en favor de los españoles americanos (1725). Y 

es este momento, cuando comienza la profundización de las - -

ideas criollas, a sí como delos fundamentos liberaleB que ha-

brán de regir durante la independencia y durante los primeros~ 

años de vida independiente. 
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Antonio de Ahumada, (14) describe las ideas criollas

de principios del siglo XVIII: el criollo es un ser sociopol!

tico que lucha contra los privilegios peninsulares y que no -

compr~nde la pol!tica de la corona acerca de la predilecci6n -

peninsular y discriminación criolla (porque esto solo es u~ilA 

zado para justificar la explotación y la monopolización del P.!!. 

der). Negarle al criollo la sangre española, significa un me

nosprecio en sus derechos y una asociación con el ~nGígena (el 

vencido), y esto significa negarle capacidad, cosa que es fal

so porque no se considera inepto, ni tampoco " .•• un consp~r~ 

dor emboscado, que solo espera tener en su poder el gobierno -

de la Nueva Espafia para independfzHrlo dr l~ QCtr6pcli''. (15)

Óbsérvesc que a estas alturas (1725), el criollo aún no rompe

mentalmente con la metrópoli. 

As! pues, el criollo rechaza la distorción que se ha

ce de El, por que tiene· personalidad propia y busca su reivin-

dicación y posterior transfiguración. 

fueron el derecho natural y canónico. 

Sus defensas originales 

En base a esto. consid__! 

ran conocer la realidad mejor que el peninsular, y señalan los 

pe1igros que corre o. futuro la colonia. de no cambiar la metr-ª. 

poli la pol!cica discriminatoria a los criollos y de privile-

gios hacia 1os peni11aulares, y agregan: nosotros -los criollos 

so~o~- los que defendemos y conservamos a la colonia. somos los 

que cumplimos con los derechos y obligaciones. Este conoci- -

miento de la realidad criolla y ~eninsular, le permite conocer 

su capacidad objetiva de conciencia de la sociedad colonial, -

de la cual no se considera opos~tor, sino su mayor representa~ 

te concience (justificsci5n ideológica de los criollos): "Son

los criollos el sustento, la base, la vercebra fundamental del 

desarrollo económico, social y mili ta r de la Nueva España. Es 

necesario que a ellos únicamente les toque gozar de los frutos 

de ta'ntas fatigas y esfuerzos. Es un derecho ... exigido por la 

realidad "natural" de la colonia". (16) 
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El crio11o rechaza la aseveración peninsular. de con

siderar al indio y al criollo en igualdad de condiciones. El

eriollo distingue perfectamente al peninsular y al indígena -

del criollo y lucha por destruir concepciones tan erróneas y -
por re~vindicarse, no ''es una especie de aborigen deformado·-

sin otro rastro que aquel que en común a todos los americanos. 

No tiene una faz, un perfil particular ••. Por ello destruir esa 

falsa imagen que lo disf igura significa para 11 reivindicar s~. 

~erdadera realidad y reintegrarse en su valor natural e hi~ió~ 

rico". (17) l.a negac ió.n de la mezcla e r iolla con el ind !gena; 

la fundamenta -el criollo- en considerar dos naturalezas dif~ 

renten¡ er!ticn la Rituación del indígena sujeto a explota- -

ción; el mismo se define como representante social de 1a cor~ 

na. Agrega, el criollo tiene igualdad y similitud f!sica y -

mental con el peninsula~, porque racialmence no se ha corrom

pido; crítica al peninsular que ve en 61 inferioridad por el

med io geográfico colonial diferente al metropolitano; en la -

educación no ve problema alguno, porque esta es heredada. E~ 

te conocimiento de si mismo y de la realidad, lleva al crio-

llo a considerarse capaz de aer un buen administrador y diri

gente colonail, olvida que la liberación material debe impli

car también, una liberación mental de lo peninsular y aun no

lo t~ene._aunque ~dealmente piensa: 

''Son los criollos y no europeos quienes de-
ben gobernar en Amlrica. Ellos eat&n v!ncu
lados en Nuevo Mundo desde su nacimiento; -
ellos conocen y comprenden los problemas de 
su pa!s, entienden a sus pueb1os, saben sus 
costumbres, sus hábitos, sus ideas, su espe 
cial circunstancia, eus peculiares Condici~ 
nes ••. El criollo es el representante por -
~xcelencia de la realidad viva del nuevo ~
continente: resume el pasado y el presente
de au pa{s, pues a 11 se le debe y él se ~
sostiene la estructura social de la colonia. 
Representa por eSo un valor positivo en el-· 
marco de la sociedad americana. No s5lo .en
cárna como clase socia1 preponderante, una-
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importancia y una validez propia e indepen
diente. sino también, justo por esa impor-
tancia y esa validez, esta 11amado a cum- -
plir una misión histórica: el sostenimiento 
y el progreso de la colonie". (18) 

El desconocimiento de la realidad colonial por parte -

del peninsular -piensa el criollo-, es la causa de la inaplica

bilidad del.as leyes, la corrupción, el saqueo de la riqueza - -

(por la burocracia y el clero) y el apoderamiento de los princ~ 

pales puestos p~blicos. Ante esto. los criollos solo piden CO,!! 

part~r los beneficios económicos y el poder político con los p~ 

nin5ularéti. Loa criollos cerminan su producción de ideas, con

siderandose la base del éxito o del fracaso del futuro del 

país. Esta negación a lo peninsular por parce del criollo, no-

encierra otra cosa que el inicio del rompimiento del criollo --

con la península y lo peninsular. Es decir, la ideológia crio-

lla ha entrado en una etnpa de concicnci2 y madurez~ ºTiene --

ahora un cuerpo de ideas que avalan y dan sentido coherente a -

su propósito fundamental. Ha hallado una formulación teórica a 

sus necesidades inmediatas, desprendida por completo de las -

ideas y formas de pensamiento tradicionales". (19) 

Esta ideología criolla llena de optimismo, va a seguir 

cconciencizandose en los sucesos de fines del siglo XVIII y en -

sucesos previos al movimiento de emancipaci6n. Pero estas exp~ 

riencias criollas del siglo XVIII van a ser decisivas para el -

.deearro11o del embrión liberal. Entre estos sucesos destacan:

rebeliones indígenas, las reformas borbónicas (que moment€nea-

•ente aumentan el oportunismo criollo), la expulsión de crio--

lloe jesuitas, la expulsión del padre Mier, el proyecto desamo~ 

tizador clerical de 1804 que arruinó a. muchos criollos propiet~ 

rio•• etc. Todos estos sucesos terminan por aumentar el deseo~ 

tento entre los criollos (y por ende a agudizar las contradic-

cionee coloniales). Entre la crítica y caótica situación colo

nial y independencia solo mediaba un paso, y ese paso le toca -
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darlo al pensamiento criollo. Efectivamente, son los proyectos 

de emancipaci5n criollos los que le van ~ dar continuidad y ex

periencia al pensamiento liberal en proceso de formaci5n. 

Los representantes criollos del siglo XVIII, cuyas 

ideas traseendieron más allá del movimiento revoluci.onario de 

independencia y que inciden en el pensamiento liberal son: An

tonio de Ahumada, José González de Castañeda {una Representa-.;_ 

~c-i~º~~"'n'--h"-u-'-m_i.=l'-'d'-e~_e_n __ f_a_v_o_r_d_e_s~u-s'--~n-'-n_t=-..cu-=r-=a'-1"-"e'-'s'-'-. --=l'-'7'-'-7"'-l ) , F • Javier Cl·a vi

j ero (Historia Antigua de M~xico), Fray Servando Teresa de Mier 

{discurso del 12 de diciembre de 1784), 

ros autores destacan las ideas criollas 

etc .. En los tres prim~ 

(defensa a los ataques-

p~ninaularu~ y p~~~~nt~cL~1~ d~ la ülLe~1tutiva crLolla), Mier -

intenta fomentar unn ideología nacional (combinación de aspee-

tos indígenas y cr~ollos). esto se manifiesta en la relaci5n -

que hace sobre Quetznlcofitl y Sto. Tom5s de Aquino, y sus dis--

crepancias sobre la 11 oficialidad 11 de la guadalupana. En los e.!. 

critos de estos nutores se encuentran las siguientes 1uentes: -

Hobbes. Grosso. Puffefor!, Feijoó, Montcsquicu, Fontanalle y l~ 

berales españoles: Melchor Cano, Jovellanos. A. Florez de Estr~ 

.da, JosE Blanco White, etc. 

Aunque se ha descrito de una manera más homogénea a1 -

~pe~sami~n~o criollo Y. su trascendencia en el proceso formaeivo

de la ideológia liberal, eso no indica que exista una homogene~ 

dad en la forma de pensar criolla, al interior de este grupo. 

social, _se pueden en~ontrar .Cun poco antes de que comience e1 

proceso revolucionario de independencia) las siguientes faccio

nes criollas: criollos que quieren independencia sin revolución 

i sin cambiar las estructuras coloniales (son la mayor!~ y se 

de~~minan __ ~onservadorcs) y; criollos indecisos porqu~ a veces 

quieren, 1a independencia sin revolución y sin ·cambios en las •.!. 

t~uctu~as colonia~es, y oeras veces independencia con r~volu-~ 

ción y cambios en la estructura colonial (son la minor!a y se 
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denomirian liberales) 

b) La formación del pensamiento liberal en la revolu

ción de independencia. 

Metolológicamente, el inciso abarca de 1808 a la cons~ 

mación del movimiento de independencia. Esto obedece a que la-

experiencia frustrante del ayuntamiento de la ciudad de México, 

comienza a significar desde el punto de vista mental y material 

una ruptura con la península y con lo peninsulnr. Es decir, --

desde el punto de vLstn del pensamiento libernl, si~nifir.n ~] -

inicio de la construcción de las ideas liberales. El fundamen-

co de es~a aseveración 

qu~ hasta 1819 el país 

es L. Zavala, quien ademSs. considera --

madura sus ideas de emancipación. Reyes 

Heroles, (20) también considera a 1819 como el año donde se co

mienzan a divulgar las ideas liberales de Montesquieu, Vattel,

Jovillanos (vgr. derecho, soberanía. limites de la autoridad. -

etc.). aunque reconoce la ignorancia del pueblo y el desconoci

miento teórico e ideológico de los dirigentes revolucionarios,

la mayor influencia dela literatura liberal se observa en la -

clase media (clero, abogados. etc.) El proceso revolucionar~o -

de independencia, significa para el pensamiento liberal un pro-

.ceso transitorio y definitivo, cuyo resultado ser§ la exiaten-

cia de una estructura liberal completa y lista para iniciar una 

lucha que le permita destruir a las decayentes estructuras pre

capitalistas del país y al anticuado aparato ideológico que lo

aoatiene. Pero para llegar a esto. la teorizaci6n y conc1enti

~a6ión de la realidad (experiencia) fue algo definitivo para el 

penaamiento liberal. 

Después de estas prec~siones metodológicas ee esta en

condiciones de iniciar el análisis del proceso formativo del l~ 

beralismo durante el proceso revolucionario de independencia. 
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1808, para el criollo significa el inicio de la expre

"a~ón de su verdadera conciencia, es hasta entonces, cuando pue

de ver con toda claridad los antagonismos sociales y mentales -

que tienen con el peninsular, y elaborar un programa polític~ ~ 

capaz de resolver el conflicto colonial. L'1 mentalidad criolla 

de inicios del siglo XIX ha superado a la que tenían los crio-

.llos cien afios antes. 

Ahora el criollo -vía el ayuntamiento de la ciudad de

México- ea capaz de expresar lo siguiente: 

"El ayuntamiento de la ciudad de Mlxico propo
ne &in titubeos la tesis de que a falta de un 
rey que encabece la monarqu!a espafio1a y car~ 

~iendo, por tanto, de direcci6n legítima el -
imperio toca a los· 6rganos gubernam~ntales de 
la Nueva España convocar un congreso general
que represent:e y ejerza la soberanía. conval·_! 
de las autoridades existentes y dicte las me
didas convenientes". (21) 

El fundamento de esta propuesta se encuentra en el im

pedimento del rey para gobernar y como el país no puede quedar~ 

se sin gobierno, la soberanía que estaba depositada en el rey~ 

tiene que re~resar a su fuente original: el pueblo, el cual pu~ 

,de i:t.eposi.tarla en otras personas, instituciones ya existeiltes ·º 
cre~das para cubrir esre prop6sito. As!, pu~s, el puebló duefio 

del poder absoluto, al recuperar la facultad del gobierno, pue

de no•brar a un rey sustituto (en caso de muerte), por 1o gene

ral un sucesor legttimo, y cuando falta un suceso~ leg!ti~o. la 

.soberanta del pueblo no puede ser depositada en otia persona. ~· 

Por. eso la abdicaci6n de Carlos IV en favor de NapolEon no tie-

ne ~~lidez, esto s6lo lo puede hacer el pueblo, Y ante 1a exi.!.. 

tencia de crisis política -como la que existe en eate momento-~ 

la voluntad del pueblo es expresada a trav§s de las institucio

nes, pero estas instituciones solo -ejercen una sob~ran{a par.-" -

c~al ~ puesco que la soberanía total recae en el pueblo o en un-
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congreso general al que previamente se le hayan determinado sus 

funciones. Para los criollos solo existen dos autorid~des~ el-

rey y el ayuntamiento (institución reconocida por el rey y el -

pueblo), pero ante la Calta de rey, la autoridad parcial que -

tiene el ayuntamiento le permite convocar a un congreso general 

donde se exprese mejor la autoridad popular. De esa manera se

ásegurá la soberanía. 

Sin embargo. la propuesta criolla va a chocar con los

intereses pen~nsulares. los cuales comienzan a atacar las ideas 

jurídico-~~loa6íicau de lob criullub! cunb~d~ran que as un 

error criollo el proponer un congreso representante de la sobe~ 

ranía popular, ser!a peligroso e ilegítimo porque violaría las

lcyes v~gentcs y a las cortes españolas. Su ataque, v{a el 

Real Acuerdo, incluye prohibición de lectura de textos donde se 

trate la soberanía popular (Rousscau, Montesquieu. etc.) no re~ 

tructuración de un régimen ya establecido y creación de otro --

donde reina el caos y el terror. 

peninsuiares afirman: 

Concluyendo este ataque, ~os-

" ••• laa proposiciones de loe criollos del - -
ayuntam~enco ... se pueden destruir de dos mo
dos: por la falsedad de los supuestos teóri
cos en que se los hace descanzar, y por su -
carácter subersivo e infiel al inspirarse en 
tesis heréticas condenadas por la iglesia. -
La soberanía que ejerce el rey le viene di-
rectamente de dios ••• y no del pueblo como -
~retenden los miembros del ayuntamiento. La 
organización de un reino, establecido por -
designio divino, no puede quedar al arbitrio 
de una supuesta, voluntad popular. El pue-
blo nada tiene que ver con la formación y e~ 
tructura política del Estado". (22) 

Los criollos contratacan, señalando que ideas: dios- -

rey-pueblo-- no es- correcta, sino lo correcto es dios -pueblo-- -

rey. Es decir, el pueblo es el intermedio entre la voluntad d~ 

vina y el que l{mita las funciones del rey. De allí que ante -
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la falta del rey. el pueblo resume temporalmente la soberan!a -

(y que ejercerá ·temporalmence el congreso) .. la que despues se -

le regresará al rey. Ejemplifican con el caso del rey infante, 

en el cual los guardadores y defensores asumen pa~cialmente 1a-

soberan!n. Esto es rechazado por los peninsulares, indicando -

que esto se refiere n la metrópoli y no a las colonias. pero e~ 

to no ~ntimlda a los criollos, quienes coneratacan, señalando -

que l.a RecapI:!_~...!2_ción ~~l_t)_2E_!!, reconoce la representación de 

los ayuntamientos y la posibilidad de organizar congresos en la 

colon:ia. Agregan -los criollos-. si existen lagunas legales, -

estas deben llenarGc dictando leyes de acu~rdo a las necesida-

clc~ pC:Llic.J.:.:, y ~uiet: ::;.5-: ;'r'~~-r:'! "."·l~?1 Jr i:'Sf! f,1nrión Ri.no uri --

congreso. donde los americanos expresen sus ideas acerca de en~ 

bios y modificaciones necesarios en la escructura sociopolítica. 

con esto-continuan los criollos-. no solo se dinamizarfan las -

rígidas estructuras y leyes coloniales, sirio se lograría la un~ 

ficación del país (hnbría respaldo dc.l pueblo). ademas de cui--

dar la soberania y los bienes del rey. Sin embargo, después, -

refucar con sus propios argumentos a los peninsulares. los cri2 

1los por más que tratan de ocultdr sus intereses independentis

tas. manifiestan transformaciones coloniales de acuerdo a las -

necesidades de la propia colonia, siempre que se pierda el nexo 

coµ la metr6poli, a la cual se tratar[a de ayudar, pero s~empre 

dándole prioridad a la colonia. Obsérvese, la primera iuptura

ideol6gica de los criollos con la península y con lo peninsu- -

lar. Todo esto es captado perfectamence por Lópe~ Cámara. cua~ 

do afirma: "El congreso nacional es, ciertamente, un instrume!!_ 

to de unificación y conservación; pero también puede convertir

. se en un arms que divide y transforme. Es una peligrosa espada 

de dos filos que trata de levantarse sobre un dislocado imperio 

~spafio1 prometiendo su salvaci6n. a1 mismo tiempo que amenazan-

do.su existencia''. ( 2 3) 

As!. tras el congreso se encuentra el fin de subordin~ 
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ci6n a la metr6poli y obteniendo soberanía colonial, se pueden

elegir su representac16n nacional y su independencia, pues re-

cu~rdese que: 11 lndependencia y representaci6n nacionai, lib~r-

tad y derecho al autogobierno son dos atributos de la soberanía; 

quien tiene esta, tiene necesariamente aquellos". (24) Conti-

nuan con sus ideas independistas -los cr~ollos-, cuando agregan. 

los desaciertos de la metrópoli no los de~e arrastrar la colo-

nia, la cual por su propia seguridad debe separarse de la metr§. 

poli; 1a cual ademas, por el momento no esta en condiciones de

gobeTnnr a ln colonia; porque 1a colonia solo esta vinculada a

una metrópoli, y no a var!ast solo la independencia sa1var{a a

la colonia de quedar sujeta a otros po!ses; finalmente. con la

independencia se evitarta la alteración espiritual de la colo-

nia, tal y como esta sucediendo en la metrópoli. donde la in ti~ 

ducci6n de nuevas ideas y principios filosóficos han alterado 

1as creencias. Todo esto lleva a Talamantes a af i~mnr: 

11 La situaci6n en que nos hallamos es poco más 
o menos la que se ha expuesto. y as! se ha -
procedido, con suma justicia por el gobierno 
de la N~eva España en no obedecer orden alg~ 
na que nos venga de la pen!nsula en este - -
tiempo de turbulencia". (25) 

Estos son los fundamentos legítimos de independencia -

que proponen los criollos. Obsérvese, al proyecto de emancipa

ción pacífica realizada por el ala conservadora de los criollos, 

quienes solo pretenden una inde~endencia política del p~{s sin

modif icar 1a estruccura socioecon6m~ca de lo colonia. porqu~ sg 
lo desean de una manera autónoma compartir con los penina~1area 

.el poder económico y político de la colonia. Pero independien

teaente de que haya sido el ala conservadora de loe criollos; -

el que elaboró el primer proyecto independientista, sus priae-

ras ideas emancipatorias van a tomar un impacto muy decisivo en 

la formación del pensamiento liberal (ver aspectos de 1810 y de 

los años subsiguientes). López Cfimara, capt~ toda la energía -

-,, 
' -.~ 
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mental Ael criollo de esta época: 

"El criollo de principios del siglo XIX, no -
reclama yn empleos ni dignidades; no pide -
que se le reconozca su valor autónomo como -
clase social -la m6s importante- de la colo-
nia. ni exige el reconocimiento de su signi-
ficado y destino histórico. Lo que ahora 
qu~ere es sacudirse definitivamente la tute-
la política del europeo, desea plena indepen 
dencia del pa!s", (26) -

Los criollos miembros del ayuntamiento de la ciudad de 

México (Verdad., Azcarate, ia.ii:lmdl\l.~~. Vll~duci:ut.l.a) :;oa le~ 'p'.:lf'. 

tid~rios (y dirigentes) del congreso nacional y la independen--

cia· pacífica. En estos momentos, se puede afirmar que el crio-

llo ha vencido sus temores (incluso los religiosos) y ha elabo

rado uno concepci6n jurídico-polícicn de la independencia, So

lo que esta íormulaci6n debe ser pacifica y evitar la violencia 

en las manifestaciones de las concradicclones colon~ales, pero

esta p~opuesta no contempla: el descontento sbierto del pueb~o. 

ei cual no riene nad~ que perder. Y conoce perfectamente la re~ 

lid~d co1onial: ''Un torrente de proposiciones revolucionarias-

,.-· invade al país, gracias a su sorda actividad. La Nueva España

-se ha convertido asi· en un peligroso hervidero de descontento~~ 

~mbíci5n. rifia y pol6mica; y todo el Nuevo Mundo se estremece -

~l batir de las pasiones y antagonismos idcol6gicos". (27) 

Ante esto. los criollos no tienen más que una alt~rna

ti.va: formar el congreso rápido. o la revolución armada es inn;a..! 

nente. Esta indecisi6n -y conservadora posici6n- criolla, obe

dece a la siguiente situación: mentalmente, el criollo no ha p~, 

diio .romper -por más que ha querido- con sus vínculos peninsul!!_ 

res, .lo ~ual incide en proponer una independencia pacífica de -

acuerdo a los intereses coloniales. Se declara -el criollo-, 

enémigo del caos, la destrucción. el desorden colonial y todo -

aquello que amague la situación privilegiada de los criollos. -
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Por eso: ''La clase criolla de la colonia ha logr~do -realizar. -

hast~ cierto punco, su misi6n hist5rica: socavar los fundamen-

toa sociales e ideol6gioos de la estructura novohispana, ·des- -

:_tru~r las bases de una sociedad cuyas contrad~cciones intern~s

le corroen cada d!a más". (28) Pero solo allí se qued6 la el~ 

ae y 1a conciencia criolla: en vislumbrar la ruptura con la pe

ninsula y lo peninsular, por que quiere ver a América y Europa

cOmo dos mundos diferentes y a veces antagónicos, el criollo no 

logra concientizar esta problemática y liberarse de sus ra!ces-

hispanas. Y en su error llev6 sus consecuencias. 

El fracaso del proyecto independentista del ayuntamie~ 

to de la ciudad de México. solo muestran una cosa; la indepen~

dencia solo será posible por la vía armada. La posiciOn canse~ 

vadora de la aristocracia criolla tiene que ser abandonada· y -

los estratos medios (de la clase criolla) tomaran au lugar. el~ 

borando un proyecto revolucionario popular encaminado a buscar

deStruir las ya sacavadas estructuras coloniales y con ello - -

transformar a la sociedad: "El fracaso de 1808 desarticul6 los

proyectos de las clases altas pero no aplasto el movimiento re

volucionario de las capas medías, antes bien lo fortaleci6 por~ 

un ~en6meno de compuls~6n mental. al hacerlo plenamente concie~. 

te". (29) 

Los siguientes movimientos revolucionarios (las consp~ 

raciones de Valladolid y de Querétaro), significan un relativo

~v~ncé para el pensamiento liberal: ahora si plantean la inde-

dencia total del pa~s. pero aun subsiste la idea de un gobierno 

péninaular (Fernando VII). Como se ve, la ruptura del criollo

c~n el ~eninsular continua. pero aun paso muy lento. Y de sus

pnrticipantes, solo Hidalgo tiene una trayectoria muy vinculada 

al pensamiento liberal francés y español. 

Las principales ideas aportadas por el movimiento rev~ 
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lucionario de ind~pendcncia son: 

El 1mpacto m6gico que tiene en las clases po~ulaie~ la· 

palabra gachupín. Las clases populares definen as[ al gachupín: 

extranjero con cosas y costumbres diferentes a las criollas, e~ 

yo objetivo es explotar y obtener dividendos de la colonia; es~ 

de baja calidad moral por la ambición que persigue. Esta pala

bra pcyorat~va, que en un principio solo sirvi6 para destruir -

geográf~camentc el lugar de nacimiento del espafiol, conforme se 

desarrollaron las contradicciones coloniales, dichos adjeti- -

vos se conv~crten en insulto y en expresiones mentales antag6nA 

cas. Ahora si, comienza a distinguirse lo americano de lo eur~ 

peo. El criollo y el pensamiento liberal comienzan a evolucio

nar; el primero u buscar u11a idencidad nacional a la que piensa 

hacer progresar de acuerdo a sus intereses; el segundo a buscar 

unas condiciones concretas donde poder mnnifescar toda una teo

rización ideológica (proveniente de Europa). El portador de 

las ideas liberales ha dado un paso decisivo para él mismo y p~ 

ra las ideas liberales. 

Los peninsulares, verdadcrDmcnte preocupados po~ el 

.arraigo popular de la palabra gachupín, intentan corregir el 

cambio: pretenden reconocer la igualdad de éllos y de los c~io

llos, so1o que los resultados favorecen más a los criollos, se

arraigan más con el pueblo. Es decir, los criollos viendo la -

reacción del pueblo ante los gachupines, terminan por negar co

do 1o peninsular que tienen, niegan toda su t~ayectoria histór~ 

ca y su participación en la vida social de la colonia, cermin~~ 

por vincularse al pasado y al presente, consideran que aquI ~a

tan su ser y su historia, se consideran representa~tes de los ~ 

derechos americanos, es el heredero de la usurpac~ón peninsular. 

Este fundamento histórico-ontológico y jurídico, es el fundaae~ 

co de la ideolúgia nacionalisca del criollo medio, cuyos ancec~ 

dentes más inmediacos se observan en Fray Servando y C. Ha. Bu~ 

tamente. (30) 
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Pero la negaci6n de todo lo peninsular por parte de 

los cr~ollos, es sumamente intel~gente. porque no solo muestran· 

su· ruptura mental con lo espafiol, sino también buscan atraerse

m~s ·a los grupos populares. quienes seran fieles ~compafiantes -

en la toma del poder económico y político de la sociedad (pre-~ 

via destrucción de las estructuras coloniales). Define -el· 

criollo-. a la naturaleza americana a todo lo que tiene el mLs-

mo pasado histórico: criollos, indígenas y castas. Comienza la 

liberaci6n criolla: su pasado histórico es diferente al penins~ 

lar y muy asociado al pasado indígena. Y esto será un sustento 

ideo16g~co y revoluc1onnr1o de loG cr1olloti (quizá el más impo~ 

t·ante). Efectivamente, el cr:iollo. según esto,, es igual al in

d!gena, por cener el mismo pasado, la misma naturaleza, mismo -

sentir y sujetos al mismo régimen de explotación. Como se oh-

serva. esta supuesta igualdad del criollo e irtdíg~na es resulc~ 

do de un proceso histórico-mental encamin~do a formar una con-

ciencia nacional. (31) 

A las diferencias económicas, sociales y políticas que 

ex1sten entre los peninsulares y los criollos, deben agregarse

laa diferencias religiosas, cuya manifestación ideológica ae.h~ 

ce Preaente sobre todo en los sectores diferentes. 

-.rel ig i6n es idéntica para c iol los (denominadas insurgen tes d u--· 

rante el proceso revolucionario de independencia) y peninsula~

res •. la ~e es diferente: para el criollo es una m4scara que cu

bre al régimen de explotaci6n, cosa que no acepta el peninaula~ 

y.acusa al criollo de querer introducir a la colonia principios 

ateistas franceses: por su parce, el criollo es el fiel creyen

te que ve en la religión otra causa de la revolución y ae hace

acompañar de imagenes de la virgen de Guadalupe y la virgen 

Mar!a, am•n de que muchos de sus dirigentes son sacerdotes 

·.(criollos medios): "En la mente popular, la visión del movi-_ 

miento se recubre poco a poco por un manto de santidad; apar~ce 

como un s!mbolo de salvación. La causa revolucionaria se con--
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funde as! con la causa religiosa. Son una y la misma cos~ de 

emancipación pol!tica del pueblo americano y la defensa de la 

religión católica que le es constitutiva". (32) Las posiciones 

totalmente opuestas en torno al problema religioso son muy cla~ 

ras Y muestran una rápida separac~ón entre las formas de pensar 

europeas y americanas; ambas fOrmas <le pensar buscan además de

ganarse adeptos, divulgar que estan llevando a la práctica los

preceptos del Evangelio. Los ejemplos de este discrepante pro

blema religioso, se encuentran en los decretos y bandos de Hi-

dalgo y Morelos por el lado de los criollos, Abad y Queipo y 

dem•s autoridades clericales. (33) Por el ba11do peninsular. 

S~n embargo, la posici&n del clero peninsular, lejos -

de ayu.darlos en ln causa rcvolucion.arin. termina por separarlos 

de las clases populares y, fortalece al clero criollo uniéndolo 

más a las causas populares. Aquí la religión funciona como un! 

ficador nacional. Otra vez, en el conflicto religioso, losan-

tngon~smos peninsulares e insurgentes, vuelven a aflorar los i~ 

tereses económicos: la iglesia -manejadn por peninsu1ares-, pr~ 

tende desenmascarar a la masa dirigente de los insurgentes. 1os 

presentan como los futuros explotadores de las riquezas, cosa -

que en sus discursos y decretos ocultan, en la busqueda del po-

·der pol!t1co los criollos han engañado n los indígenas, ese es

el fondo de lo revolución popular (análisis muy objetivos); por 

su parte _los criollos, acusan al clero peninsular de ser soste~ 

de la explotación y vicios que privan en la colonia y que son -

perfectamente cubiertos por la cambien viciada y corrupta metr~ 

poli, hnn engañado a toda la sociedad novohispana. han cubierto 

sus verdaderos intereses lucrativos con supuestos fines humani~ 

tas y esp~ritunles, etc. Aqur vuelve a observarse -por parte -

de los criollos-, otra negación a la vida material y espiritual 

de lo peninsular,. esta negando la historia de la colonia y de -

si mismo; pero tras estas ideas. hay un odio transmitido a la -

soc.iedadt a la cual buscan destruir. todo esto constituye la --
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ex~atenc~a de m6s elementos de ruptura con el mundo español. 

al cUal ahora no solo niega. sino amenaza destruir. Ante esto,· 

loa peninsulares, profetizan el fracaso del movimiento indepen

dencia criollo, porque un pueblo que se olvida de su pasado no

tiene futuro y el movimiento revolucionario pierde su objetivi

dad, i en ~1 futuro los prob1emas que se prcsen~an no podran -

ser resueltos fácilmente: 

''Aun cuando la 1nsurrecci6n llegase a triun
far ••• los americanos serian infelices, ya
porque ellos mismos se destruirían entera-
mente al establecer el gobierno que hubiera 
de 3uc~der ~ ~stc; ya poiqu~ ldb l1aciones -
extranjeras, que no tienen ni humanidad ni
religión, viéndolos aniquilados por las gue 
rr~s intestinas, los vendrlan a sojuzgar,~ 
imponer el má's pesado yugo .•. " (34) 

Cuanta razón tienen los dos bandos: por su lado, el 

criollo, empeñado y encegado en negar y destruir a lo español -

n~ ~ontempla lo heterogeneidad en los ideas e intereses propSos 

lo cual se traduce en la falca de experiencia política. que se

man1festará en conflictos ~nternos y externos. que es a1go ca--. 

ract~r1ai~cp en una sociedad en transic16n; por otro lado. el -

peninpulnr, s! es capaz de vislumbrar un confl~cto futuro cri~

·110 carente de experiencia. en un intento desesperado por mane~ 

ner el status y la hegemonía peninsular. Ambos grupos tienen. -

~-raión~ únicamente que cada uno habrá de vivir su experiencia -

denc:ro d.e una sociedad decayente, sin una integración nacional

y ~~n·. unos nexos externos pr&cticamente rotos. 

El mayor ataque peninsular al criollo continua. Los -

peninsularea ~onsideran que la defensa a la soberanía argument~ 

da por el criollo es falsa, porque as~ como los indíg•nas obtu

vieron loa territorios por medio de la conquista, ~llos también, 

y ea~ legaliza el proce~o. Además, la' conquista es la base de-

1a colonia. y negarlo es ver loe aspectos ilegales en los que -
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incurren los ide6logos y promotores del movimiento revoluciona-

rio. Consideran -los peninsulares- que nacer en lugares dtfe--

rentes no altera ningún derecho, porque entre peninsulares y -

criollos son iguales y esca no justifica el movimiento revolu-~ 

cionario. Critican acremente -los peninsulares-, todo proceso

religioso manejado por los criollos (vgr. defensa de la reli- -

gión y de la virgen de Guadalupe), porque es un movimiento de -

herejía condenado por la iglesia; agregan, los criollos dicen -

luchar por la iglesia. pero los saqueos y crimenes prueban lo 

contrario, se lanzan contra el orden material y espiritual est~ 

blecido y; la mayor herejía consiste en tratar de dividir a la

ip.lPsin, ienor~r !ucr~j ~clc~:o~li~us y emicir sus propias le-

yes, la usurpación de funciones es evidente. Acerca de esto, -

los indignados peninsular~s opinan: ''La revoluci6n es el Anti

cristo por excelencia. y aquellos que ln apoyon se queman las 

manos con el pacado en que hnn caído". (35) Pero tocas estas -

cr.!ticas lejos de nthedentrar u la insurgencia y a :iUS seguido-

res (indígenas y castas). mantienen su posición, y logran una 

transformación en ln conciencia popular: para estos no tienen -

valor 1as advertencias y amonestaciones clericales. descon~cie~ 

do la investidura y obediencia a los antiguos ministros, etc; 

esto no hace ninguna mella en los grupos populares que t~eneri -

como ejemplo a muchos sacerdotes radica1es represent8ntes de --

1os sectores medios. La separación criolla de lo peninsular, -

tanto en materia legal -justificación del actual rGgimen de ex

plotación colonial, o del futuro régimen del progreso- como en

materia r~ligiosa, se encuentra la enorme influencia del pensa

miento liberal europeo: 

"Rotos los vínculos de la fidelidad, abandon~ 
dos los principios de la religión, re1egadas 
la moral y las costumbres, y al margen de to 
do control espiritual, muchos americanos hañ 
hecho suyas las ideas de la filosof !a libe-
ral. En un ambiente mental de tanta conmo-
ción y abandono de los valores tradicionales, 
no podta dejar de prosperar el esp!ricu de -
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las doctrinas francesas ..• Comenzando por -
predicar la emancipación de América en aras 
de la libertad nacional, estos hombres han
descubierto finalmente sus propósitos verda 
deros, movidos por las doctrinas de los ''fI 
lósofos" revolucioOarios". (36) -

Los ataques del clero peninsular a la inf lucnc~a de 

los lideres francesas en los criollos, dejan un saldo favorable 

para la formación del pensamiento liberal: una división en la -

forma de pensar y en la conciencia criolla. Los criollos ahora 

se dividen en: aristocracia criolla, cuyas ideas son más limit~ 

~as y que vicnd~ el avance del movimiento revolucionario popu-

lar, piden un cierto retroceso en el movimiento revolucionario

y la oportunidad para modificar el proceso revolucionario y; -

las clases medias revolucionaras, cuyas ideas son completamente 

radicales, son los encargados de la divulgación del movimienro-

revolucionario popular. Los primeros -aristocracia criolla-, -

ahora buscan una alternac!va que 1cs permite adueñarse del po-

der po1!tico colonial_ sin modificar estructura alguna; por su

parte. los criollos radicales, siguen luchando por una indepen

dencia transformadora de toda la estructura colonial. El grupo 

de criollos aristócratas, surgido del fracaso proyecto de 1808, 

se ve enriquecido por 1os criollos como l. López Rayón, C. Ma.

Bu~~amante, la mayoría de los congresistas de Chilpancingo, - -

Allende, Aldama, Abasolo, etc., cuyas ideas y proyectos de con

tenido clas~sta y unilateral, alcanzan su máxima expresión en -

el congreso de Chilpancingo y eri la constitución de Apatzing6n. 

El grupo de los criollos radicales, ademas de la transformación 

de conciencia que ha tenida, va a construir hasta el final del

proceso revolucionario, el proceso ideológico de donde nacer6, 

ya perfectamente conformando el pensamiento liberal; a esta co

rriente pertenecen Hidalgo (aunque muy forzado por las presici~ 

nea y avances del movimiento revolucionario popular), Korelos

y los lugartenientes de €ate (Hermanos Galeana, K~ Matamoros, -

Guerrero, etc,), cuyas máximas expresión se encuentran en los -
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innumerables decretos y bandos, (37) y expresan todo un conten.!_ 

do social y revolucionario. 

Pero sea cual sea el resultado, el insurgente ~evolu-

cionario, por el momento, solo, mentalmente ha transformado a -

la realidad colonial, y ha iniciado un proceso de conciencia -

más profundo y universal, cuya misión histórica no solo desemb2 

cará en la completa formación del liberalismo, sino en la com-

pleta transformación de la sociedad (cincuenta años despues): 

1 'La revoluci6n ~nsurgente no puede ser aquc -
llas asonada transitoria y fugaz, aquella -
''tn~tAnt5n~n oerversi5n del ,11ch10•1

l ori3inn 
da en la subjetividad corrompida de unos po~ 
cos religiosos c~iollos, sus fuentes han re
basado los límites reducidos a que fueron 
adscritos primitivamente, para ir a confun-
dirse con lns raíces del cataclismo más es-
pantoso y pecaminoso para la iglesia: El li
beralismo. Con la transfiguración insurgen
te ha tenido que modificarse también el sig
no de su empresa revolucionaria, ha dejado -
de ser una simple revoluci6n criolla para 
convertirse en una revolución l~bcrnl •.• La 
colonia esta pérdida para siempre". (38) 

Una sola situación. se puede observar en el criollo r~ 

dica1; que hará con 1.a colonia a1 ser totalmenc:e destrui~a_,. :la-
·-· . " . . . . ~ 

duda de esto se observa en los decretos,. bandos y leyes pr~mu1-

gadas por los altos jefes insurgentes, en todos ellos se obser~ 

va una incert~dumbre, la respuesta a esta ~ncertidumbre -o fal

ta de claridad en los proyectos-, obedece a que el revoluci~na

rio insurgente apenas ha concientizado mentalmente su problemá" 

tica, pero aun le falta volcar dicha conciencia a 1a realidad. 

Sigue en escena, el análisis de la influencia de la -

filosofía liberal francesa (y de la propia revoluc:f6n france-

sa) en el movimiento revolucionario de independencia. Las 

principales ideas seguidas por los insurgen¿es de los libera--
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1es franceses son: 1a 1ibertad, la igualdad, la soberanía del -

pueblo, derechos del hombre, constitución9 etc, Ideas fuereeme~ 

.t~ criticadas por autoridades clericales y peninsulares. Efec,.-

t~vamente, la penetración de las ideas francesas. alarman a los 

seguid~res del régimen colonialista, por la orientaci~n que po

dría tomar e1 movimiento de independencia, la religión y e1 el= 

ro;. en ·estas refutaciones colonialistas a los fil6sofos france

ces, _el papel m&s importante lo tiene el clero, solo que los -

refutadores ignoran todo sobre los filósofos franceses: 

••o~ra circ~1nstAnctn ~11P r~beln el aRpecto pn
p~lar de la atribución cc1oninlista es el to 
tal desconocimiento de lns idens particuln-~ 
res de cada uno de los fil6sofos ''culpables''. 
Contadas son las referencias que se hacen de 
ciertas tesis y doctrinas •.. y ello en escri 
tores coloniallstas pertenecientes a esferaS 
más ilustradas. Pero el vulgo anónimo que -
nada sabe de filosoC!a. solo imput~ acusa. -
califica y hasta 1'rcfutn'' sin demostrar y es
pec!ficar. Para él lo mismo son Diderot y -
Montesquieu, que Lutero y Sicycs. Todos - -
ellos constituyen la misma amenaza, el ra~smo 

espíritu diabólico, el mismo objeto de conde 
na. Todo aquello que 1e parezca anormal o = 
''novedoso'', que presente síntomas de pcl~gro 
para la colonia, que rompa con 1as ideas y -
actitudes tradiciona1es es calificado de in
mediato como fruto de las influencias de 1a
filosof!a francesa revolucionaria". (39) 

Pero loe efectos deseados por los colonialistas, otra

vez se les revienten. A juicio de López Cámara, las supuestss

refutaciones clericales a los filósofos franceses fueron asimi

Ladas por 1os insurgentes, cuya mayoría desconocían a las ideas 

d~ fil6sofos franceses, o las conoc{an de una manera vaga y co~ 

fusa. Estamos ante otro proceso de transformación mental de1 -

criollo: que va a incidir en el proceso formativo del pensamie!!. 

t~ ·1iberal: ahora el insurgentes muy pr6ximo a ser considerado

liberal se instruye de una manera más sería y conciente en una

~eor{a -el 1iberalismo francés -que despues tendrá que yolcar -
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a la realidad. Aclaramos, que el mayor proceso de transforma-

ci5n menta1 - producto de los ataques clericales al libera1is~j 

francés - se presenta entre 1.os insurgentes semilustr.ados, por

que en los mfis ilustrados esto no era desconocido: ''Sin duda.

muchas de 1as ideas del Enciclopedismo circulaba~ ya conciente~ 

mente entre los insurgentes y liberales no enrolados di..rei:t·aae!!. 

te en 1as filas de la revoluci6n; pero ello ocurrí~ segurament• 

en 1os c{rculos más i1ustrados del naciente liberalismo y no en 

sus esferas popu1ares". (40) 

Una de las ~dcas de los liberAles frnnce~e~ que mnyor

impacto causa entre los revolucionarios ~nsµrgcntes fue el con

cepto de la raz6n, concepto utilizado par~ ekplicar el proccso

transformntorio del orden social y para luchar contra el obscu-

ro colonia1ismo. Ahora, los hombres se mueven orientados por -

la razón y no impulsado por la irracionalidad de antaño (despo-

tismo. crueldad. prejuicio. fanatismo). Pero la razón va aso--

ciada a la libertad. Asociación perfectamente utilizada por 

~os insurgentes para señalar que la sociedad colonial basada en 

la irracionalidad de antaño (despotismo. crueldad, prejuicio, -

fanatismo). Pero la razón va asociada a la libertad. Asocia--

c15n perfectamente utilizada por los insurgentes para sefialar - ~~. 

que la sociedad colonial basada en la irraciona1idad y 1a igno

rancia. nunca tuvo libertad para ejercer la razón. La falta de 

libertad individual y de igualdad en la colonia, es la base de~ 

la 1ucha encaminada a la destrucción del régimen y base de 1a -

igualdad. 

Entonces, la razón y la libertad, buscan no so1o la -

emancipación po1!tica de América (fin de los lazos de dependen

cia hacia España), sino también 1a libertad po1ítica y aocial -

(d~stru~ción del orden co1onial y restauración de sus pri•iti--

vas libertades): 
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''El concepto de libertad, ciene, pues, dos -
acepciones diferentes· entre los insurgentes: 
una es la libertad de la nación frente a1 do 
minio ilegítimo y absurdo de otro pa!s¡ y -~ 
otra es 1a libertad del pueblo americano - -
frente al sistema, gracias al cual su opre-
sión en el plano nacional lo ahoga en la es
fera individual. Aquélla libertad equivale
ª independencia política: ésta libertad so-
cial-civil-". (41) 

La independencia política se logra destr~yendo los la

zos coloniales con la metrópoli. pero las libertades sociales -

solo se logran destruyendo el viejo régimen social e implantan-

do un nuevo. Esto último puede observarse en los decretos, ba~ 

dos y leyes promultados por las altos jefes insurgentes (Hidal

go, Morelos), en ellos se palpa uno de los objetivos revolucio

narios: la libertad y la igualdad de los americanos, pero para

lograr es necesario alcanzar la independencia política. El pa

pel de la libert:ad y la igualdad en el proceso revolucionario de 

independencia es perfectamente captado por López Cámara, cuando 

señala: 

''Ah! comienza justamente la obra transformado 
ra de la revolución: en la entroni~ación de= 
la igualdad condici6n necesaria para la 11-
bertad. Libertad civil ~igualdad jurfdica
son as! doR principios fundamentales que han 
de regir a la nueva sociedad americana. Pero 
para· hacerles triunfar, el insurgente cree -
necesario realizar antes la independencia po 
l!tica¡ s61o despues ¿e ganada esta, podr&n= 
implantarse aquéllas•:. (42) 

Ea interesante notar como al triunfar la razón. la li

~ertad, 1a igualdad, y la ley, se 1ográ la transformaci6n so- -

cial y política de l~ colonia. Est:as idead de la incipiente -

conciencia liberal, muestran el mayor punto de ruptura ·de loa -

re~olucionar~~e ~nsurge~tes ~on lo peninsular: la m~yor concie~ 

cia d~ la problemática americana y su solu~i6n, no en un plano-
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puramente abst~acto 1 sino en un plano real concretot ~ ta~bié~ 

ya son capaces de visualizar a un proceso de revolueió~ social-

como complemento de la revoluci6n política. En otras 'ps1abras-

ya visualizan e1 proceso de transición de 1ns formas precapita

listas al mundo capita11sta (aunque solo en sus aspectos socio-. 

poli~icos). 

Una vez que el insurgente ha trazado sus dos grandes

objet ivos revolucionarios: 1ibcrtad po1!ticu y transformación 

socio-política de 1a colonia, el siguiente paso es destruir a 

1a soberanía peninsular, y esta definición cstarl encaminada~a-

argumentar a los obj~Livu~ rc~ulucionnrJo~ insur~entes. Para 

1os insurgentes. la soberan!a reside en la comunidad nacional 

representada en los grupos sociales debiendo recobrar la liber

tad prehispánica usurpada por el peninsular y reorganizar el 

régimen so~iopolítico. Esca concepción vn contra las ideas de

los criollos colonialistas. para quienes la soberanía aunque r~ 

side en el pueblo, esta solo puede ser expresada a través de un 

congreso. Las diferencias de la soberanía en los criollos col~ 

nialistas y los crio1los insurgentes, son expresadas por López

Cámara de la siguient~ manera: 

1•En los criollos colónialistas el reconoci- -
miento de 1a soberanía del pueblo es el reco 
nacimiento de un poder legítimo representado 
en la culta clase ciolla; en los insurgentes 
en el reconocimiento de una libertad origina 
ria la tiene en las masas americanas. Por= 
ello. mientras los colonialistas hacen des-
canzar el principio de la soberanía popular
sobre un supuesto preponderantemente filosó
fico, los insurgentes lo fundan ante toda ~
una tradición histórica". (43) 

El retorno al pueblo de la soberanía, previa destruc-

ción del despotismo, para el insurgente no solo significa un -

fundamento jurídico y sociopolítico (leyes e instituciones que

garanticen la libertad), también significa tomar conciencia so-
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ciopol~tica de la realidad concreta. 

Las primeras ideas -ya propiamente- liberales. provie

nen de autores anónimos. los cuales al tomar conciencia de la ~ 

realidad. son capaces de defender hasta con· la ~u~rte s~s ideas~ 

Son las ~deas que no solo van transformando las formas de pen-

sar de 1a sociedad. sino a toda activ~dad humana, porqUe buscan 

la prosperidad y el progreso nacional. 

El mayor enemigo de los partidarios delas ideas liber~ 

lea son los serviles o colonialistas: 

''El servil es la encarnaci6n anacr6nica de la 
colonia, del despotismo, del atrazo. de 1a -
irracionalidad. del fanatismo. de 111 snpf'."rsti 
ción, de 1a c;.:µlvt.d~ión. Es el hombre que::
intriga contra la razón. contra la .libertad. 
contra la llbertad de imprenta, contra la -
constitución. Porque ve en esos principios
y en esas instituciones el f ~n de sus anti-
guos privilegios y canog!as que todavía cree 
poder conservnr••. (44) 

El objetivo de los representantes de las ideas lil>'era

les será erradicar a todo representante de la desigual caduca -

sociedad, se tiene que abolir a toda la mentalidad servil. Es

ca~os ante otro nuevo enfrentamiento. Ya no es el enfrencamien

~o entre peninsulares y criollos. o entre insurgentes y penins~ 

lares (incluidos aquí los aristocrátas criollos o colonialis- -

-ca~). es un enfrentamienco entre los representantes de -dos~so-

ciedades d:lstintas y antagónicas. Es un conflicto entre dos --

concepciones de ver a la realidad de diferente forma. Es el ante-

cedente más directo de los enfrentamientos postindependencia -

_entre liberales y conservadores. Aquí se comienza a mánifestar 

de una .manera abierta, la contradicción típica de un,proceso de• 

tevolución social: la lucha entre la ~ieja y caduca FORMEN pre~,~ 

capitalista y la nueva sociedad capitalista (apenas en ·gesta~~-' · 
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ción). Es apenas el inicio de algo teórico que se manifestar~-

e.n la sociedad mexi.cana en l:>s próximos cincuenta años. y que ~ 

queda sintetizado en la siguiente expresión: "La contradicción 

entre l~beralea y serviles es 1a traducc.i6n al terreno h~mano 

de u~a contradicción más profunda todavía: la lucha enire dos 

et~pas hist6r~~as, entre dos ordenes sociales, entre dos siste-

mas pol!.ticos". (45) Las características del enterrador de 
las viejas formas de producción son: 

0 E1 liberal .•• es el hombre nuevo, el hombre
moderno que ha logrado rebasar nl fanatismo, 
la irrac~onalldad y ~las preocupaciones antL 
guas' ••• El liberal es ••• la encarnación del 
progreso. de la· evoluc~6n del futuro, etc ••• 
Con el se abre una época histórica diferente 
y supera a aquella que se aíerra desesper4da 
mente el servil. Es el liberal inaugurador~ 
de un nuevo estadio histórico. el propugna-
dor de un régimen de libertad, de igualdad,
de ilustración, de prosperidad. Es el defen 
sor de la razón, de ln ley, de la hon~ndcz.~ 
dela virtud. El valuarce del nuevo orden so 
cial fincado en la legalidad y el respeto a= 
la libertad individual". (46) 

Estas ideas y características del régimen burgués re

volucionario (que apenas se esta formando) y que una vez que -

•suma el poder econ6mico y político se olvida de sus princi

~io~ ievoluclonarioa. 

Para los liberales, sin la libertad de imprenta es -

pr,cticament:e imposible transformar la sociedad colonial y .si,& -

.nifi~a ~ferr~rse a un régimen desp6tico. Solo con la libertad 

d~ -imprent:a es posible la divulgaci6n de la raz6n, la libertad 

y la aoberanla, .con la libertad de prensa, no solo se expresa

la mentalidad liberal, tambien se fortalece la conciencia pal! 

tica -Y la _.libertad civil. La libertad de imprenta es la base

del progreso, de la divulgaci6n de ideas y de libertad cr!.tlca 

el gobierno. Acerca d~ la libertad de imprenta, sobre ~odo en 
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lo referente a la hcrej!a y corrupci6n moral cristiana, el ~ 

sador Mexicano y a un autor a~5nimo (ambos destacados libera-

les de la época) vierten sus ideas sobre la 1 iber tad ·de impre_!l 

t:a: 

''La m&s tirana porque sus cadenas oprimían .
no menos que al entendimiento echándole - -
unos grillos, lo más crueles y pesados, de
suerte, que siendo sus operaciones el pen-
sar. y e1 discurrir, y ·su complacencia, el -
manifestar estos pensamientos y discursos.
se hallaban con la sujeción de la imprcnta
y sin su ejercicio de la razón". Y "no hay 
cosa más digna de la ilustración de las na
ciones .... que la libertad de impranta, ni
hay más detestable que su abuso ... Partien
do <le c~tc princlplo, no GC cstab!cció cn-
tre nosotros la facultad de publicar las -
ideas s~n formar un reglamento que le asi9-
narse linderos. en obvio d~ los desastres -
que podría conocer snliendose du un c{rcu-
lo". (47) 

Acerca de la constituci6n, los liberaltis. la c_opsid~

ran la cristnlizaci6n objetiva de las ideas liberales y.~~ de-

finitivo golpe al pasado. Con ella, ademas se terminar!an las ·. . ,. . . ; ' 
discrepancias de 1os liberales. pudiendo comenzar la transfor

maci6n económica. social y política del pa!s. La constitución 
:1 ·~ 

será la base de la felicidad nacional. amén de ser la .b.ase d.!'l 

sistema de libertades. Dos liberales de la épo~a ~~ indepen--

dencia (un ~utor an6nimo y un c~nocido abogado), i~us~f~? !l -

exagerado optimismo constitucional de los liberales: 
-·: 

;,;. ,., ·'J. "::l: '• ':· 

''Que dulce y halaguefia es y será para noso-
troa la const 1tuci6n ••• ya somós libtei•;· ·ya· 
podemos elegir nu.est ros represen taµ tes: ya:.: -
~os oyuncamientos no son ~bra solp 4~. ~~g~~ 1 , 

ciador•• y útil para l~ ·aedl Hacienda~ s~nó -
verdadera obra de nuestros·conoci•ientos.:y~·¡ 
del deaeo de nuestra propia felicidad.,. Ya 
la educación públiéá no'•eátiír.t suj~tii"a' la'.:.'~,' 
insen•atez, a la hipocres!a,·ni acla,barba~~. 
r1e; ya cesar4 18 inercia de nuestra agri--
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cultura y lo limitado de nuestro comercio; 
se quitar4n las trabas a la industria; --
nuestras ciencias llegaran a su colmo, las 
arte.s se perfeccionaran... Los talentos -
no estaran en abandono como hasta aquí lo
hemos visto; nuestras invenciones serán -
atendidas •.• y nuestro trabajo. por grave
y extraordinario que sea no quedará infruc 
tuoso'' y; "Nada más tenemos que hacer par'i 
ser felices que cumplir, cada uno de nues
tra parte, con la ley constitucional: ella 
es la regla y los derechos y deberes .•. 
Ella protege la religi6n por leyes sabias
y justas; ella reconoce la sohnran!a en to 
do el cuerpo de la nación y en diputac~o-= 
nes que legítimamente la representan ... 
ella divide ~aO~amente los poderes legisla 
tivo, ejecutivo y judicial •.. " (48) -

El exagerado optimismo de los primeros liberales, se

debe fundamentalmente a la falta de experiencia política. lo -

cual les hace pensar. quQ con la constituci6n no solo van ha -

romper con el pasado, liberarse y progresar (previa indcpende~ 

cia política que es la base de la transformación colonial), s! 

no idealmente piensan que será la formula que los lleve a to-

mar el poder econ6mico y político de la sociedad y desde luego, 

a transformarla. 

En la formulación de primeras ideas liberales, no po-

día faltar el problema indígena. Los l~berales, ven en los --

ind[&e1•a6 al grupo social m~s explocado y vejado por parte del 

régimen colonial, sobre quienes recayó todo el peso de la vida 

colonial, se .les cambio su religión y se les situó en el Glti-

mo estrato de la vida social. Llevados. no por un espir!tu 

humanitar~o, sino por neces1tar un aliado y fundamentandose en 

el principio de la igualdad, el liberal se propone liberal al

indígena, transformando al régimen de explotaci6n que vive el

indígena y proporcion•ndole todo su camulo ideológico: liber-

tad, justicia, igualdad, derechos, ilustración. condición hum~ 

na, educación, culcura. etc. Con esto, -piensan los libera~ -
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les-, se terminaría con el pasado colonial (el indígena, el de 

los criollos y castas}. La lucha de los indígenas es la lucha. 

de los liberales y la liberación dP.l indígena solo se logra 

transformando a la sociedad. En fin, aunque el indígena no e~ 

tie.nde t.oda la ideología liberal, es obvio que éste también. 

fue elemento de lucha liberal. El salvador del indígena, pie~ 

sa as!: 

"En efecto: si en el viejo régimen los indios 
fueron los más perjudicados y humillado's, en 
el siste=a liberal, en cambio, son e11os a -
qu~enes mejor se tiende a favorecer. Todos
los principios y liberales sancionados en la 
consti.tución ... son 1'tron tan tes p.rluc.ipíos
y libertades dirigidos a liberar al indio y
a incorporar en el seno de una sociedad jus
ta. Borrando para siempre las causas que -
sirvieron para sojuzgar y embrt1tecer a los -
indios, la constitución corta desde su ra!z
toda posibilidad de que los siga explotan- -
do". (49) 

Otra vez, pero ahora con el fin de tener un alindó, -

el liberal vuelve a mostrar un optimismo constitucional exage

rado, producto de la inexperiencia en el control econ6m~co y -

político de la sociedad, y. considera a la aplicación constit~ 

cional como la soluc16n al problema !nd!gcna (explotsci6n anal 

fabetiamo. vejaciones. etc.) y su necesaria incorporación a -

una: sociedad transformada que aún se encuentra en la mente de

los liberales. 

Finalmente. el liberal~smo retoma los planteamientos-

anticlericales {de los criollos e insurgentes). Cr!t:ica su --

estr~ctura y su monopoltzsci6n espir!tual, es el mayor obstác~ 

lo que impide la transformaci6n colonial. En sus ataques al -

clero, .los liberales atacan la corrupci6n clerica~ y a propo-

'ner como 11ol.u.ci6n. refor•as a las corporaciones relig1.osas.· Las 

reapue~~as clericales no se hacen esperar. en medio de insul--
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tos. los liberales son considerados ateos y material1stas que

buscan el derrocamiento d~l clero y de dios. Pero los ''pecad~ 

res'' liberales devuelven las críticas antitransformadoras de -

la sociedad, llegando a proponer cambios en la estruc~ura je-~ 

rárquics del clero, como camino a la libertad y a la igualdad

(bases de la transformación social). Hé aquí algunas ideas ª!!. 
ticlericales: 

ºLa cr.:!t.ica liberal a la organizaclón interna 
de la. iglesia se ha comenzado a confundir -
así con la crítica econ6mica. Poco a poco,
la idea de desaparición (desamortización d!
riase más tarde) de los bienes y rique~a~ de 
lA 1glc~1a ~e }~~'~ 111croóucido en la conc~en
cia d~ los primeros liberales .•. Para algu-
nos liberales mfis radicales, la riqueza amo~ 
rizada por la iglesia solo pudo haberse fin
cado sobre el despojo público. !.as constan
tes ~xacc1ones hechas al pueblo creyente, -
son pretexto de caridad, son justamente la -
fuente ilegítima de la riqueza cclesL5stLca . 
.. Lo grave de esa corrupción de los minis-
~ros de la iglesia no es nada más despojo in 
debido hecho al pueblo y el prejuicio gene-= 
ral que ello ocasiona, sino también la mist~ 
ficaclón que se realiza con principios funda 
mentales del cristianismo, como el de la ca~ 
ridad". (50) 

En todo este proceso, se observa la concientización -

que comienza a llevarse a cabo en la lucha de la justicia lib~ 

ral contra la injusticLa clerical. Proceso que va a encerrar-

cincuenca años de lucha entre una instituci6n marcadam·ente pr.!. 

capitalista, pero con una sólida influencia en la vida social

del· país y unos principios encaminados a transformar a una· de

cayea te sociedad obstaculizadora del progreso. La guerra ape-

nas ha comenzado. Los liberalec buscando otro camino para la-

igualdad y la libertad, atacan el monopolio mental que ej~rcen 

sebre la sociedad v!a el manejo educativo y cultural. Este m~ 

nopolio mental se ha caracterizado por la divulgación de la -

ignorancia. el fanatismo y las supersticiones. en vez del con~ 
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cim~ento de la razón y de la ciencia. Para combatir esto. los 

liberalea comienzan a manejar el laicismo social, que consiste 

en neutralizar el poder clerical y emancipar al pensamiento ~e 

la soc1edad controlado por el clero. En estos ataques. el 1L

beral cuida sus palabras, porque· aun se s~ente creyente (y se

guirá prcdicandolo en los siguientes cincuenta años), pero ya

distingue la vida social de la vida eüpir!tual: 

••se han cansado de decirlo: nadie mfis cat6li 
co que el liberal; pero también más enemigo 
del fanatismo y las supersticiones. El li
beral cree en dios y conoce y respeca su po 
J~r y bU i11íluencia en el mundo de lo huma= 
no; pero no llega hasta el ofuscamiento de
creer que todo acto del hombre haya sido d~ 
terminado por dios; aceptar esto serra 
igual que admitir la inexistencia de la li
bertad humana. El hombre hace y es respon
sable de su mundo tiene libertad para ac- -
tuar y hacer merecer de sus aciertos a sus
crrorcs. Contra el fanatismo supersticioso, 
que hace descanzar el curso de la t1istoria
en la sucesi6n de los milagros, opone el li 
beral la libertad relativa del hombre para= 
constituirse con un. trabajo y sus esfuerzos 
su propia historia y su propia felicidad".
(51) 

Para el proceso formativo del liberalismo mexicano. -

las ideas expuestas a lo largo del presente inciso, significan 

lo siguiente: el pensamiento criollo, influenciado por el lib~ 

ralismo .europeo no logra desvincularse de sus fuente~ metropo

litanas. por lo que sus proyectos s5lo pretenden la emancipa-

ción de la colonia sin modificar estructura alguna, sus derro

tadoa partidarios pasaran más tarde a formar parte de los pro

yectos conservadores. Quienes aprovechan las experiencias de

los criollos, son los insurgentes (criollos medios), quienes -

~o aolo llegan a desvincula~se de la península y proponer la -

autonomía política, sino ademas, llegan a proponer la destruc

ci5n y transformación de_ las estructuras coloniales. se pueden 
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considtrar como e1 germ~n más evolucionado del pensamiento 1~

beral mexicano. Pero quienes aprovechan las experiencias de -

los.criollos y de los ~nsurgcntes. son los primeros liberale·a,· 

quienes basandose en ideas del liberalismo europeo, son capa-

ces de proponer no solo la autonomía del p~ts~ sino a sefialar

lo que debe de hacerse en la soluci6n de los problemas del 

pa!s. condición indispensable psra lograr la destrucción y 

transformación de las estructuras coloniales, la mayor~a de -

estos primeros liberales son anónimos o autores poco conoc~do~; 

el liberal más conocido de este per!odo es José Jonqu!n Ferná~ 

dcz de Liz.nrdi (PJ P~n ~:ic!or H~xicnno). PRrA el proceso forma-

tivo del liberalismo mexicano, lo antes expuesto, significa t~ 

do un complejo formativo en la producción, concientizaci6n de

las ideas liberales. En este largo proceso, hubo ideas (y sus 

productores) que se quedaron con un rango de retrógadas, o 

bien hubo ideas (y Rus productores) que se estancaron o se di~ 

torcionaron, los productores de estas, despues serán enemigos-

de los 1iberales y serán conocidos como conservadores. Solo -

quienes aprovechan lns experiencias de los retrógndos y disto~ 

cionadores, son capaces de concicntizar y de presentar solu- -

ción a los problemas, pueden ser considerados los primeros li

berale~ mexicanos. El proceso formativo del liberalismo mexi

cano abarca el siglo XVIII y las primeras dos décadas del si--

glo XIX. Esto confirma una idea antes expuesta: al concluir -

el proceso revolucionario de independencia, el proceso format~ 

vo del pensamienco liberal mexicano, ha concluido su proceso -

format~vo, constituye una unidad de pensamiento complejo, ~a-

paz de resistir los embates de sus enemigos y de seguir formu- · 

lando proyectos encam~nados a transformar la realidad mexica-~ 

na. 

Despues del análisis general de las ideas criollas. 

insurgentes y liberales durante el proceso revolucionario de 

independencia, pasemos al análisis de algunas ideas (libera-
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lea) particulares sobre dicho proceso revolucionario y que 

también inciden en el proceso formativo del liberalis o mexic~ 

no: 

En las cortes de Cádiz: (septiembre de 1810), partici

pan 15 diputados electos en la colonia y siete suple11tes se-

leccionados en la metr6poli. entre los diputados novolispanos

se encuentra Miguel Ramos Arizpe, Mariano Mendiola, J Miguel

Guridi y Alcacer, J. Miguel Gordoa, José E. Cisneros, Ant:onio

Joaquín Peréz y J. Sime6n de Urra, todos ellos criollcs, y de~ 

pues del proceso revolucionario de independencia, alg nos de -

ellos destacados liberales. Los objetivos de estos diputados

ser&n, for~ular una constitucf6n ~uc corrija los d~!~ctos de 

1as leyes españolas, que termine con los rasgos despóticos y 

absolutiscas y que establezca los mismos derechos para americ~ 

nos y españoles• además: "La di.put:aci.ón americana. a a vez -

de que defiende con vigor las nuevas ideas sobra la soherania

nacional, la separaci6n de poderes. la igualdad de dcr .chos y

privilcgios, el gobierno local scmiautónomo y la igualcad de -

representación para las provincias ultramarinas. defic de el -

pensamiento del constitu~ionalismo europeo por toda la América 

eapañola". (52) Nótese, el parecido de estas ideas co las -

ideas de los criollos del ayuntamiento de la ciudad de éxico

(a~uel las propuesta~ que todavía no rompen con los lazos peniE 

sulares). Algunas de estas propuestas fueron aceptadas por -

loa congresistas españoles (vgr. limitación al poder re l. so

beranía nacional, igualdad entre americanos y españoles abol~ 

ción de obstáculos). (53) 

Hubo otra~ propuestas que fueron rechazadas: ccmo la

propuesta de Ramos Arizpe acerca de la representación 1 gisla

tiva indígena, el pretender que las diputaciones americ nas 

sean cubiertas s6lo por naturales y la igualdad de pues os pG

bl tcos entre españoles y americanos (propuesta de Fray ervan-
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do, expresada v!a Gurldi y Alcocer), limitación del poder a v~ 

rreyes y la formación de diputados provinciales (propue~ta de~ 

Ramos Arizpe). Independientemente, de las discrepanclas que -

hubo entre diputados espaffoles y americanos. los avances d~l -

pensamiento libera1 tanto español como americano son 'evidentes. 

y esto se refleja en la liberal constitución de Cádiz, la cual 

puede ser. sintet~zada en los siguientes términos: 

"La constitución política de la 'Monarquía -
Española' es promulgada el 19 de marzo de -
1812. En ella se limita el poder real, se
eatablecen los principios de soberanía na-
cional y de inviolabilidad de los diputados, 
asf como ln igun1dnd ~uy rcla~lv~ d~ los _d~ 
rechos de los peninsulares y los americanos 
Avanzan la destrucción del antiguo r&gtmen, 
al abolir la jurisdicción feudal, los dere
chos señoriales, el vasallaje y el tribunal 
de la inquisición y al restablecer la suje
ción del clero al pago de tributos para !a
guerra instituyen también ln elección de 
lOs ayuntamientos en los municipios. y reim 
planta la libertad de imprenta". (55) -

Constitución liberal que no fue muy acpetada por pe~~ 

ninsulares y criollos, pero muy bien aceptada por loa dirigen

tes insurgentes. que retoman algunas de estas ideas para ·.el~b~ 

r~r y divulgar sus ideas revolucionarias. También es muy bien 

aceptada por algunos sectores criollos partidarios del lib~ra

lismo, para quienes. 

'' ..• resulta un arma te6rica insospechada. -
En 1812 aparecen los ágiles escritos de Fer 
n6ndez. de Lizardi. en que, por vez primera: 
se defienden pGblicamente las ~uevas ideas. 
El Pensador Mexicano puede conslderarse el
primer peri6dico liberal escrito en México. 
En él se saluda a la constitución como la -
luz que rebela sus derechos al pueblo opri
mido ••• " (55) 

El movimiento revolucionario insurgente, también apo~ 
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t~ ideas al proceso formativo del liberalismo mexicano. Los 

decretos de Hidalgo (abolici6n de la esclavitud. del pago de 

tribute~. de las gabelas; la devolución de tierras a indígenas, 

etc.), quizá muy influido por las presiones de los grupos pop~ 

iares. encierran una lucha por la igualdad y por terminar con

los obst§culos precapitalistas y, estas ideas quedan contempl~ 

das en el proceso formativo de la ideología liberal y en los -

documentos más importantes del movimiento revolucionario de i~ 

dependencia; en López Rayón. se observa un retroceso ideológi

co, en relación a Hidalgo) sus ideas buscan aeraerse a la arl~ 

tacracia en un intento por fT~nnr ~1 nvnncP r~volu~Ídnar1c de

la insurgencia popular. Es en Morelos, donde se palpa un pro-

grama de transformación revo1ucionario, originalmente sus - -

ideas luchan por la abolición de la esclavitud, los tributos,

obstáculos precapitalistas y a resolver el problema de la te-

nencia de la tierra, es la propuesta de formar un Congreso Na

cional (Junta Nacional de América celebrada en Zitácuaro-), -

.donde Morelos vislumbra ln posibilidad de formar una naciSn, -

q~e ~s ademas, el punto de partida de su programa de transfor

maciones revolucionarias. 

La junta de Z~cácuaro, hab~tua1mente manejada eor Ló

pez R~yqn, pretende ser la continuacLón del mOvimienco criollo 

de 1808 0 se considera depositaria del poder de Fernando VII. -

Con estas ideas, López Rayón se atrae a criollos que se habían 

mantenido al margen del movimiento revolucionario y que des- -

pues aer&n destacados liberales~ Andr€s Quintana Roo, Jos€ -

Ma. Cosa, Carlos Mn. Bustamante, etc. La junta pretende· fre~

nar el avance del movimiento revolucionario popular. y del pro

pio pensamiento liberal. sus ideas revolucionarias, habitual-

mente difundidas en El Ilustrador Americano y en el Semanario

Patriót~co Americano, solo contienen ataques al alto clero y -

al gobierno virreynal. Las demandas populares son contempla--

das en los Elementos Constitucionales (56) de L6pez Rayón - --
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(1812), alll se tratan el problema de la soberan!a, la divi 

si6n del poder polltico, la organizaci6n gubernativa, aboli

ción de la esclavitud, libertad de imprenta, libertad de come~ 

cio, etc. Sin embargo, los conflictos de los miembros de la -

junta de Zitácuaro, y el auge del movimiento revolucionario p~ 

pular son la causa del fracaso de dicha junca, la cual es di-

suelta en 1813. 

Después del fracaso de la junta de Zitácuaro y ante -

el avance del movimiento revolucionario, Morelos convoca al·-

congreso de Chilpancingo o congreso del Anáhuac (1813), en el

segundo d!a de sesiones (13 de septiembre), Morelos da a cono

cer los §~~.!_:!m~~~-os de 111 Nación, (57) donde traza todas· .las

transformaciones económicas2 políticas y sociales del proceso-

revolucionario. Son sin duda, los Sentimientos de la Nación,-

el documento insurgenee de mayor envergadura, cuyas ideas· son

el reflejo de una objetiva interpretación de la realidad en e~ 

tos puntos esta la verdadera transformación de la colonia, 

(aunque sin contemplar aun el proceso de transición a la soci~ 

dad capitalista). 

El avance de la insurgencia popular (que encabeza Ho

relos). sigue manifestandose y logra que el congreso de Aná- -

huac, elabore la declaraci6n de la independencia, (58) 16-nov-

181 J, donde se omite el nombre de Fernando VII, se rompe con 

la dependencia peninsular, se recupera la soberanra usurpada 

por los españoles, etc. Este es e1 momento h~stórico en el 

que el movimiento revolucionario insurgente y el proceso form~ 

tivo del pensamiento liberal rompen conlos vínculos metropoli

tanos. Ese mismo día, la aristocracia criolla, v!a de A. Qui~ 

tana Roo, presenta una exposición sobre las causas de la ~nde

pendencia, en ella destacan el problema de los siglos de escl~ 

vitud-ya señalada por la constituci6n de Cádiz-, la corrupci6n 

de funcionarios y el cumplimiento de las leyes de indias, etc., 
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••toa •on loa factores que hacen necesario el •ovi•iento de i~ 

dependencia. Absoluto triunfo insurgente y liberal¡ sin emba~ 

ao, no todo ea felicidad dentro del Congreso de Chilpancingo,

la facción que encabe&& Lópea Ray6n, se opone a las propuestas 

liberalea de loa insurgentes, y aprovechando las derrotas mil~ 

tarea de la corriente popular y liberal que encabeza Horelos,

aau•en el control del Congreso de Chilpancingo y co•ienaan a -

aentar loa funda•eni:os dela Constit:uc:16n de Apatzingá'.n. La C!!. 

rriente popular y liberal coaiena• a ser derrotada. 

La co•isi6n redactora da la Constitución de Apatzin-

gSn, estuvo formada por •ie•bros de la aristocracia criolla: -

J. Sotero Castañeda• Manuel Alderete y Soria, José Ha. Ponce -

de León, J. Manuel Herrera, Cornelio Ortíz de Zarate y Andrés

Quinta.na Roo. Su influencia ideológica es eminentemente euro

pea (principalmente francesa y española). La constitución de

Chilpancingo consta de 242 artículos distribuidos en 28 capít_!! 

loa, los 6 primeros tratan elementos constitucionales y el re~ 

to la for•a de gobierno. En los ele•entos constitucionales se 

trata la intolerancia religiosa, derechos y obligaciones de 

lo• ciudadanos, la soberanía r••idente en el pueblo. En la 

for•a da gobierno -con una aarcada influencia de la conatitu-

ci6n de C~diz-, ae. tratan las facul tadea del congreso•· la pro

•ulaaci6n de leyes, el aiate•a de elecci6n diputados, la divi-

sJ.6n del· poder pol.t:tJ.co, ei:c. Tras eatoa principios conatil:u-

ctonal••• ain duda hay una serie de •edi~acionea 7 lecturas li 

beralea por parte de aua elaborad.;rea: La arJ.a1:ocracia crioll-;;; 

qui9nea prai:enden una conatituci6n de•ocr61:ic-liberal de acue~ 

do a una realidad concrel:a que conoclan perfecl:•••nte: 
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Los diputados de Chilpancingo adoptan-
1a concepción democrático-liberal que les
ofrece una serie de principios rncionales
en los cuales les sustentan -sus ambicio-
ncs de poder pol~tico. Estos planteamien
tos corresponden a un segundo momento en -
la evo1uci6n ideol6gica de los letrados li 
berales. Ya no se busca integrar una jun~ 
ta de ayuntamientos y corpornc~ones para -
guardar la soberanía a nombre de un monar
ca· extranjero ... Ahora se trata de cons- -
truir un Estado soberano democrático, repu 
blicano y representativo a través de un -~ 
cónclave de ciudadanos elegidos por el pue 
blo. Sin emb3rgo, 1as normas y decretos= 
constitucionales aprobados por el congreso 
que en teor1a paE~cíaa ~¿ccundcs, eran di
fÍci1mente aplicado~ a la realidad inmedia 
ta. Morelos mismo llega a considerar im-= 
practicab1e la constituci6n". (59) 

Para las clases populares, la Constituc~6n de ~patzi~ 

gán significa el inicio de su ocaso. En la Constitución de -

Apatzingán. p4ácticnmente se ignoran todas las propuestas de 

Hidalgo y Morclos (só1o toma en cuenta la división del poder y 

la igualdad). Despucs de esto, los únicos voceros no solo de

las clases populares, sino del pensamiento liberal son autores 

anónimos a1cjados de toda actividad revolucionaria. Son auto

res (entre ellos Ei Pensador Mexicano) quienes asimilan 1n ex

periencia de la constituci6n de Apatzingán y quienes ma~carán

la directriz dela ideológia liberal. Ese mismo año (1814), -

ademas de la promu1gación de la constitución de Apatzingán y -

de la caida del movimiento revo~ucionario insurgente, hay - -

otro suceso que va a influir en el proceso formativo de1 pens~ 

miento liberal: el retorno de Fernando VII al trono español. -

Este retorno fue acompañado de una pol{tica anti1iberal, y ca

racterizada por la derogación de la Constituci6n de Cádiz y el 

encarcelamiento de diputados novohispanos (Ramos Arizpe, M. -

Mendiola y Gutiérrez de Terán). El conocimiento de estos suc~ 

sos españoles, causa confusión entre los colonialistas partid~ 

rios de 1a Constitución de Cádiz y, entre los liberales e in--
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aurgentea quienes logran vislumbrar el retroceso que amenaza -

a1 paf.a. 

Efectiva•ente, de 1815 a 1821, el movimiento insurge~ 

te y el naciente pensamiento liberal son fácilmente dominados

por 1aa fuerzas colonialistas. conservadoras o retrógradas. -

Pri•ero a través de una poderosa ofensiva militar que práctic~ 

aence deetruye al •Oviaiento'revoluciona~io ~nsurgente; y. des

puea, a través de la rendici6n de jefes insurgentes miembros

de la aristocracia criolla (Rosáine, Dr. Cosa, Osorno, Quinta

na Roo. Buata•ante. J. Manuel Herrera y Sotera Casiañeda). Los 

ún•coa opositores a1 régimen colonial y peninsular son los gu~ 

rri~1•Eoti ~evo1ucionarios (Guerrero. Vic~nr~a y otros) y libe

ra1ea· anón~aos. Y son los colonialistas (peninsulares y aris

tocrac~a criol1a). los consumadores del proceso revolucionario 

de independencia. Proceso que se consuma negando las ideas --

criollas de 1808. las ideas de los revolucionarios insurgentes 

y las ideas de los promeros liberales. En una palabra, negan

do a cae~ todo el proceso formativo del liberalismo. Como se

aabe eate aov~aienco concrarcvolucionario es dirigido por pe-

n~a•u1ares. ar~atocracia crio1la y alto clero, enemigo de 1a -

ap1icac16n de la Constitución de Cádiz y de las refor•ae ecle

ai,aticaa que se eatan llevando a cabo en 1a aetr6poli. Es --

4ec~r. 1a contTaTevolución es llevada a cabo por los enemigos

de1 11.bera1i••o. qui.enea: ºBuscan separarse de la m.etrópoli.

proteaiendo aua propios interes~s, es decir. sin afectar la -

propiedad ni el aiate•a de exp1otaci6n vigente en la Nueva Es

paiia. Aaf. la iglesia salvaba sus privilegios corporativos y -

loa terrateniente• apuntaban su· predo•inio en el movimiento i~ 

depaadeatiata". (60) As{ lo de•uestran el plan de Xguala y 

loa Tratados de C6rdoba. donde lo único rescatable para el 

paf.a ea 1a 1Ddepeadenc1a y la convocatoria de las cortes cone

titu7eates, 1o de•a• •antiene inalterable la estructura co1o-

aia1. pero 1a aegac16n de todo el proceso for•at1vo del pene~ 
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miento l~beral, ya totalmente conformado por parte de los col~ 

nialistas y retrógradas, lejos de afectarlo, lo benefic~a. 

porque los expositores de sus ~deas comprenden que no es fácil 

la lucha por el progreso y la transformaci5n de la sociedad, -

porque ademas, de luchar contra las adversas condiciones prec~ 

pitalistas, tLenen que luchar contra quienes se aferran a es--

tas condiciones ya cáducas. Solo que ahora los liberales de--

ben tener mayor presición en las ideas que aceleran la destru~ 

ción de la decayente estructura colonial -intactas por el pro

ceso de emancipaci6n- y que sean capaces de transformar a la -

naciente sociedad mexicana. 

Este es el proceso formativo de la ideológia liberal, 

producto de las contradicciones coloniales y de la revolución

de independencia. donde un grupo social -los cr~ol1os- van su

friendo una trnnsformaci6n mental que les permite organizar -

cohcren temcnte una serie de ideas encaminadas n presentar los

divcrsos problemas y obstáculos a1 progreso del pa!s. y a pre
sentar soluciones o alternativas* Su fundamento teór~co pro-

viene sobre todo de las ideas liberales francesas y españoles. 

ideas que se conjuntaron n una dinámica social en vísperas de

su transformación material y espiritual. 

3, EXPOSICION DE LAS PRINCIPALES IDEAS LIBERALES EN LA POSTlli 

DEPENDENCIA (HASTA 1833) 

En el presente apartado. se ~ntenta no solo exponer 

el desarrollo de las principales ~deas liberales, también se 

intenca ver la influenc~a de estas ideas en la. estructura eco

nómica, social y política del país. Por eso, partiendo de una

estructura ideol5gica ya conformada y de, la compleja natural~ 

za del pensamiento liberal, solo se divide el apartado en dos-

períodos: a) 1822-1824; b) 1825-1833. Desglosáremos las ca-

racter!sticas, puntos de apoyo y la relaci5n que pudieran te--
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ner laa d~ferentes ideas liberales. con esto, se busca un aná

li&ia más objetivo. y una mayor comprensión de las ideas libe-

ralea. Presentar a las ideas liberales de una manera unitaria. 

es lo que permite comprender su evolución y el desccnlace que

cendra en 1833. Sin olvidar. que las diferencias entre liber~ 

les y conservadores (y dentro de los propios liberales) son r~ 

flejo de una sociedad en descomposición y en transición. Las

principales ideas liberales que serán objeto de análisis son:

el federalismo, la propiedad. la secularización de la sociedad, 

sus ideas sobre la ~~puldi~1l J~ u~pa~0lus. clero y ~ilicia. 

clases sociales, liberalismo económico. siscema de libertades, 

ideas sobre las logías mas6nicas, críticas a los conservadores, 

visión histórica de los liberales de esta época, el problema -

indígena, aspectos te5ricos y fuentes del l~bcrnlismo, educa-

ción, penetración y deuda externa, etc. Resulta obvio que en

la mayor parte de ln exposici6n de estos ideas, se recurren -

los puntos de vista de los cláslcos del liberalismo mcxicano:

Mora. Zavala, c. Ma. Bustamante, Fray Servando, El Pensador Me 

~y otros liberales de menor envergadura. Pensadores e -

ideas muy v{nculadas n los sucesos cotid~anos de la ~poca. Una 

aclaración adicional: la exposición de las ideas en el período 

analizado (1822-1833), se hace sin ninguna profundidad en la -

exposici6n (se sigue la misma temática de ln colonia y del pr~ 

ceso revolucionario de independencia), esto obedece a que con

cluido el proceso formativo del pensamiento liberal. sólo nos

interesa ver como los liberales van cristalizando sus ideas en 

la aociedad mexicana. 

Una vez aclarados los aspectos metodológicos a seguir 

paaemos al desglose y análisis de las principales ideas liber~ 

les posindependencia {hasta 1833): 

a) 1822-1824 

El federalismo.- Es la idea central en torno a la --
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cual el pensam~ento libera1 acciona su programa revolucionario, 

encaminado a tomar e1 poder econ6mico y pol~tico a acelerar 

la transformación de la naciente sociedad mexicana. La lucha

por el federalismo, significa para el liberal no solo el reco~ 

no a la actividad política, luego de su derrota a manos de los 

contrarevolucionar~os -peninsulares y aristocracia criolla-., ~ 

significa tambi~n el inicio de un programa revolucionario- que 

no tuvo el movimiento de emancipaci6n política-, encaminado a

transformar a las decayences estructuras colon~ales. La lucha 

p~r el fcdcrAlismo comienza con la consumación de la revotu- -

ción de independencia, momento en el cual lo& dcrrotndo~ libe

rales inician una lucha por la república-nun sin definir su t~ 

po-; despucs de derrocar a la facción monárquica y a sus repr~ 

sentantes -peninsulares y ariscocracia criolla-, los liberales 

emergen otra vez como una fuerza revolucionaria triunfante. -

apoyadas por las fuerzas populares y militares; despucs de es

to, nadie duda que el destino de.nuestro país será la repúbli

ca, desde donde los liberales piensan desarrollnr el proceso -

transformatorio de la sociedad. Pero aun falta una lucha dec~ 

siva, esta es la lucha por ln forma de la república: centrali~ 

ta o federalista. La primera forma es un producto de las fue~ 

zas conservadoras, nntim~nárquicns por. el momento: la segunda

forma ~e el sostén de las progresistas y revolucionaria~ fueT-

zas liberales. Y el triunfo del federalismo, no significa 

otra cosa que el momentáneo control hegemónico del poder por -

parte de las fuerzas liberales. 

En la lucha por la instauración del federalismo, jue

gan un papel importante los debaces de la junta gubernativa de 

los dos congresos constituyentes (1822 y 1823), as! como la d! 

vulgación de ideas conservadoras y liberales en folleto, peri2 

dicos, revistas, y fuentes te6ricas y europeas y norteameTica

nas. Es importante recalcar, que en todas estas obras, no ~o

lo se divulgan ideas referentes a la construcción del federa--
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l.ismo, también se divulga toda la problemática nacional que 

puede ser solucionada al instaura rae el federalismo. En l.a d.! 

vul.gaci6n del.as ideas federal.es, liberal.es y de la proble~át~ 

ca nacional, participan los cl.ásicos del l.iberalismo (Fernán-

d~z de Lizardi, Mora, Zavala. Bustamante, etc.), liberales de

menor enverg8dura, conservadores (encabezados por Alemán y vo

ceros crericales), as! como por los congresistas de 1822 y~ 

1823, Es obvio que en los debates escritos y verbales, haya -

controversias y discrepancias, no solo entre los liberales y -

conservadores, s~no dencro del propio sector liberal, esto es

ref1ejo de div~rtiaG fcr=3g ~e penAar aun no homogenizadas, ra~ 

gos distintivo de una sociedad es crisis y en transici6n. 

El. análisis de la federaci6n y los t6picos que trata, 

despues del~ promulgaci6n de la Constitución de 1824. son pr~ 

puestns de correcciones y reformas a las ide~s originarias. -

as! como la mayor profundidnd en sus contenidos tcm6ticos, es

tos productos de las experiencias federales y del proceso de -

maduración que va alcanzando el pensamienco liberal. 

a1 análisis del federalismo y sus diversos t5picos. 

Pasemos-

¿Existe algún nexo entre el libera1ismo y el federa-

La solución a esta interrogante ticñe dos respuestas, 

la primera es dada por Hale, quien considera que las dif~rén-

tea existencias entre los diferentes representantes libera1es

acerca del federalismo, impide la existencia de tal unidad; -~ 

por su parte Reyes Reroles, considera que la mayor!o de inte--

1ectuale~ liberales se identifican con el federalismo. (61) -

Nos inclinamos por la posici6n Reyes Reroles, porque como ver~ 

moa, laa discrepancias con los centralistas y dentro del pro-

pio seno liberal, es algo inevitable y propio de una sociedad

y de un pensamiento en transici6n, pero la mayoría de los lib~ 

ralea cl§sicos o 1iberales menores de- una u ocra manera se in

c1inan por el federalismo, ya sea radical o moderado, esca co~ 
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cepción ya depende de la forma como el liberal visualice y ob

jetivice una sociedad en transición. 

Para el liberal mexicano de esta época. la federación 

le significa: una ampliación en el sistema de libertades, un -

r~gimen de. mayor fomento a las actividades econ6micas, la sol~ 

ción a los prob1emas nacionales, una lucha cenera los privile

gios,.4:;.un régimen administ.rativo descentralizado y desarrollar

un proceso capaz de unificar al país y crear una identidad na-

cional. En fin, para los liberales, la federación implica te-

ner lns cond!cioncz matcrlal~b y ~splrítuales, capaces de des~ 

rrollar un programa de transformaci6n social. encaminado a te~ 

minar con una cáduca sociedad a la que hay que destruir y 

transformar. Su visión revolucionaria y transformadora de la

sociedad, ya es objetiva. pero aun le falta vencer a sus enem~ 

gos coloniAlistas, partidarios de ideas conservadoras y retró-

gadas. Los partidarios de las ideas federalistas son los lib~ 

rales miembros de las clases m~dias esparcidas en los diferen

tes estados, (constituyen la burguesía emergente); sus enemi-

gos, partidarios del centralismo son los peninsulares, nristo

cracia criolla, clero y una parte de la milicia, pero sin olv~ 

dar que ambos proyectos: "Federalismo y centralismo no fuer.en 

solamente los términos de una po1émica teórica, sino la alter

nativa que marcarfa el rumbo de la sociedad mexicana: o se co~ 

servan las fuerzas coloniales ••. o predominan las fuerzas des

centralizadas y federalismo por su propia esencia" (62) Los -

enemigos de los siguientes treinta años han empezado a manife~ 

tar sus ideas y proyectos antagónicos. 

La adopción federal. por parte de los liberales no es 

un proceso de fácil aceptación por parte de estos, su temor es 

grande. En los congresos constituyentes (de 1822 y 1823), los 

diputados liberales manifiestan de varias formas sus temor~s:

penaaban que la inexperiencia política y la falta de tradición 

republicana traería para el país resultados negativos, pensa~-



137 

ban no dividir al poder político de acuerdo a las necesidades

de1 pa!s; no qucr!an caer en el despotismo, afectando a la de

mocracia y al sistema de libertades, cual sería la func~ón ad~ 

cuada de las dos cámaras. En lo único que estan de acuerdo es 

en unir lo desunido (evitar la fragmentación del pa!s) y en 

conservar a la escructura f!sica del país. Veamos a1gunas po

siciones de los congresistas liberales, en torno al problema -

de la federación: J. Ma. Becerra, piensa que por las condicio

nes del país, el federalismo mejoraría los problemas del pa!s

(sobre todo el problema de los estados); también analiza al 

centralismo, y considerarlo como el mejor régimen pnra la de-

fensa del exterior; considera que el federalismo sería benéfi

co 8 o 10 años después; finaliza su ponencia (en diciembre de-

1823), con una interrogante ¿el federalismo representa a la v~ 

luntad nacional? Fray Servando, en un discurso (ll-dic-1823).

considera q\1e el federalismo debe ser muy compacto en sus ini

cios y gradualmente iría desapareciendo ese r~gimcn compacco~

pues de lo contrario lo que esca desunido se desuniría más; 

el mayor obstáculo al federalismo son los rasgos coloniales 

del país. aunque se declara no partidario del centralismo, si

no de una federación moderada (no jacobina), no es partidario

de una soberanía de los estados, aunque considera que e1 acta

constitut!va ha fomentado el roussonismo en provincia; pide e~ 

rregir los errores, o los males al pa!s no se harán esperar. -

J. Ma. Bocanegra, considera al federalismo como único medio de 

superar los obstáculos de una nación externa. 

Pese a las discrepanciaa y temores liberales, ia adoE 

ción del federalismo fue un hecho y el proceso histórico que -

siguió tal adopción fue el siguiente: En mayo de 1822, a raíz

de la ca!da de Iturbide, comienzan fuertes enfrentamientos en

tre centralistas y federalistas, cuya manzana de la diacordia

ea el poder que tienen las provincias, pero dado el poder que

ya tienen las provincias, éstas logran que el congreso consti-



138 

tuyente de 1822, se convierta en convocante de otro congreso -

constituyente, antes de disolverse éste congreso y de convocar 

al nuevo congreso constituyente (17-jun-1823), declara al pa!a 

República Federal (12-jun-1823). El nuevo congreso constitu-

yente, divide al poder político- y donde el senado queda in- -

cluido dentro del poder ejecutivo como consejo de Estado- (28-

j un-1823). Sigue en escena la promulgación del proyecto cons

titucional (20-nov-1823), para seguir con el Acta de la Feder~ 

ci6n (ll-dic-1823) y de la soberon!a de los estados (misma fe

cha). La Adopción federal ocurre el 16-dic-1823 y se ratifica 

en la promulgación de ln constitución (4-oct~l824). (63) 

En todo el proceso federalista se observa la influen

cia de El Federalista (eacrito por Hamilton, Madison y Jay), -

ideas divulgados por folletos y periódicos de la época. En 

e1los se divulgan principalmente la constituci6n de Estados 

Unidos. artículos sobre la ''Confedernci6n y perpetua uni6n' 1
• -

''Ideas necesarias a todo pueblo americano que desea ser libre'~ 

Sentido Común (obra de Tomás Poine). Ademas, de estas ideas -

norteamericanas, influyen las ideas francesas e inglesas de --

Montesquicu, Blackstone~ Hume, Mably, Delolme, cte. Para un -

aná1~sis comparativo de la federación mexicana con respecto a

la federac~ón norteamericana. cédemos la palabra a dos clási-

cos del liberalismo mexicano, Mora y Fray Servando: 

''Nuestra federaci5n se.ha hecho de un modo -
inverso a la de los Estados Unidos •.• aqué
lla partió de la circunstancia al centro, -
la nuestra del centro a la circunferencia,
en aquélla los Estados crearon al gobierno
federal, en la nuestra el gobierno federal
dió la existencia a los Estados; en el nor
te, muchos Estados independ~entes se consti 
tuyeron en una sola nación; en M&xico una = 
nación indivisa y única se dividió en Esta
dos independientes hasta cierto punto" (Mo
ra) "·•• Aquél era un pueblo homogéneo, in
dustrioso, laborioso, ilustrado y lleno de-
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virtudes sociales .•. nosotros somos un pue
blo viejo. heterogéneo. sin industria. ene
migo de1 trabajo y queriendo vivir de cm- -
pleos como los españoles, tan ignorantes .•• 
como nuestros padres, y carcomidos de los -
vic~os ana~üa a la csc1avitud de tres cent~ 
rias". (Mier) (64) 

Además. de las diferencias entre el federalismo nort~ 

americano y mexicano, obsérvese el conocimiento objetivo que -

ten!an los clásicos del liberalismo mexicano, sobre la reali-

dad mexicana y la visión de los obstáculos que ibn a tener 

nuestro pa!::; en cu dolo.rusc.. ¡.;roct.bu Je Lrau~ición. 

De los escritos mexicanos, ademas de Mora y Mier. in

fluye en la federación la obra de P. S5nchcz, El Pacto del 

Anfihuac (sobre la autonom!a de los estados) y las rcflexiones

de F. García (sobre 13 indepcndonci3 de los tcrrlt0rios a la -

Federación y sobre los límites del poder ejecutivo). (65) La

paternidad dc1 federalismo se le agencia a Ramos Arizpe, quien 

ademas es creador de las diputaciones provisionales. La vi- -

sión de Reyes Heroles. hacia el del federalismo mexicano de -

Arlzpe es la siguiente: "Ramos Arizpe persigue la descentralA 

~ación gub~rnamental como soluc~ón a los problemas .• s y de -no

haber existido la formula del federalismo norteamericano prob~ 

blemente habría terminado por inventarla a tal punto lo agui

joneaban las necesidades de su país y el sistema federal resu~ 

taba impuesto por las realidades". (66) 

La Constitución y el Sistema de Libertades.- Si la -

federación, significa para los liberales tener, un organo pol~ 

ti¿o. a· trav~s de1 cual van a poder elaborar un programa de -

transformación social acorde a sus incipientes intereses bur-

gueses; la constituci5n y su contenido- el sistema de liberta~ 

des-, significa para los liberales tener un organismo jurldico, 

por medio del cual van a reglamentar a la sociedad y asl lega-
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lizar aus fines. La conscitución y el sistema de libertades -

que comienzan a tener vigencia en 1824, tiene sus antecedentes 

en las leyes de Indias, consCitución de Cádiz (1812) y consti

tución de Apatzingán (1814). Aunque la constitución de 1824. -

resulta una imitación de la constituci5n de Cádiz. las discu-

siones liberales dent~o del congreso constituyente. apoyadas -

por las publicaciones periódicas (folletos, revistas, periódi

cos) y teóricas (sobre todo del constitucionalismo francés) de 

la época. ademas de ser muy abundantes, proporcionan una v~- -

sión muy amplia sobre los diversos problemas nacionales (sobre 

todo de rndole jurídica), y si bien la solución a dichos pro-

blemas por el momento solo ftie parcial, los drbntcs y d~scui-

sos abren nuevos derroteros ideológicos al pensamiento liberal 

y. seran la base de posteriores discusionas y enfrentamientos

contra las posiciones conservadoras. El car6cter te6rico del

contenido constitucional de 1824, obedece a la falta de una -

visi6n objetiva de la realidad que tenía la mayoría de los di

putados constituyentes. liberales de palnbrn pero no de convi~ 

ción, a la no ruptura del orden colonial, al temor de un leva~ 

tamiento popular o de una reconquista colonial que arruine sus 

propósitos liberales. De todo esto, se desprende no solo el -

Cdrácter tibio de los liberales miembros del congreso consti-

tuyente, también precende conciliar principios progresistas -

con principios retrógrados. Otra vez, los liberales pretenden 

transformar el orden colonial de un modo pacífico y piadoso, y 

en el error llevaran las consecuencias. El análisis de la --

constitución de 1824, (67) solo recabará opiniones generales -

de los liberales acerca del contenido temático constitucional: 

la federaci6n, -ya visto-, la soberanía, la divisi6n del poder 

y el sistema de libertades. 

La restauración de la constitución de Cádiz (1820), -

trajo una creciente publicación de folletos sobre temas const~ 

tucionales. Los folletos constitucionales mas importantes son: 
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El Abogado lejo, Abran los ojos, Alerta a 1os Mexicanos, El 

A•iso de Andar Derecho, Antiserv~l. Don Antonio Siempre en el

•i~•o,. Ataque a los hip6critaa que seducen al pueblo, Conver-

aacionea del payo y el sacristan, Conversación del barbero y -

•u aarchante, La Canoa, Gaceta de cayo puto. Centinela Alerta, 

·Amante de la constituci6n, La Chanfaina se-quita, Sal y pimien 

ta a"ia chanfaina, cte. (68) En esta extensa lista de folle-

tos, abunda la iron!a, la agitación, la realidad, la panacea,

los mitos, las dudas, la te6rica y la realidad constitucional. 

Es ademas, un medio de lucha entre liberales-radicales y mode-

rados-contra serv~les. Pero en todas estas críticas y contro-

versias constitucionales. destaca el exagerado optimismo de -

los c.rio1lo& libera.les. quien e:.; ven en 111 C":Onfftf t'Jc:f:ón J n sol~ 

ción de todos los males naciona1es, solo algunos liberales, -

como F. Azcarate y J. J. Fernándcz de Lizardi y otros cuantos, 

son capaces de ver en la constituci6n el órgano jurídico que -

unificará a los mexicanos y que permitirá iniciar el proceso 

transformatorio de las estructuras coloniales con las que ~ni-

cia el pa1s su vida independiente. Brevemente, señalamos alg~ 

nas ideas const~tucionales apartadas por los liberales más de~ 

tacados de la época: El Pensador Mex~cano y F. A~carate. cona! 

deran que la constitución no remediará todos los males del 

país por las inumerables trabas coloniales que tiene el país;

Juan. W. Barquera. considera que la conat~tuc~6n debe ser un -

pacto aocia1 encaminado a. frenar la desigualdad social {sobre

todo en el indígena), ademas, debeu evitarse 1os enfrentamien

to• de la conatitución con la religi6n, porque las bases cons

titucionales son el derecho natural y de gentes; J. Bautista -

Kora1ea, considera a la independencia la base de la constitu-

ción, porque con la independencia se teraina el dominio y la -

afectaci6n a la libertad natural que una nación ejerce sobre -

otra¡ L. Zavala, ve en la constituci6n, la solución al pasado

de nueatro paía y el feliz naci•iento de un país nuevo; etc. 
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Este clima de efervecencia constitucional· es brusca-

mente interrupida por la llegada al poder de Iturbide, ante e_!!. 

to, los diputados liberales miembros del congreso constituyen

~e encab~zados por G6mez Far!as. no perdiendo de vista la fut~ 

ra derogación del imperio y no perdiendo sus intereses federa

listas proponen la creación de una monarquía constitucional d~ 

mocrático-liberal. Este avance constituc~onal de los libera--

les es interrumpido cuando Iturbide disuelve el congreso cons

tituyente, pero a la caída de éste, la agitación de publicaci~ 

nes sobre temas constitucionales vuelve a crecer insospechada-

mente. Ahora. con una experiencia reciente, los liberales 

piensnn ndnpt~T ln conAtitttci&n de C«di2 A In~ nece~idndes me

xicanas, amplían sus fuentes teóricas y sus escritos sobre la

realidad mexicana son más objetivos, asI 1o demuestran los es-

critos de F. S. Maldonado (1822 y 1823): Nuevo pncto social -

y Contracto de Asociación. donde una nueva organización econó

mica, política y social; los escritos de Hora (1821-1822) en 

el Semanario Político y Literario, donde elogia ln constitu

ción norteamericana. publica dos discursos de Washington, la 

declaración de la independencia norteamericana, artículos so-

bre la confederación norteamericana. sobre el derecho natural

y unilitarisca, sobre la soberanía popular y la autoridad ili

mitada (donde crítica a Rousseau), describe los beneficios de

un pais .libre, sus convicciones constitucionales las asocia -

con la monarqu!a (campar~ lturbide con Napoléon) y, defiende a 

los derechos civiles y al sistema de libertades (las ideas de

Mora en este tiempo se asoc~an al más al federalismo norteame

ricano que a1 constitucionalismo; estas ú1timas~ apenas se em

piezan a formar.); V. Rocafuerte, escribe sobre el sistema no~ 

~eamericano y los beneficios que ha recibido de la libertad --

del, clero. Como puede observarse~ estas ideas influyen en el-

federalismo y en el constitucionalismo mexicano, a tal grado -

_llega esta. que los constituyentes mexicanos -sobre todo libe

rales-. creen erróneamente que el progreso norteamericano se -
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debe en gran medida a sus instituciones liberales, institucio

nes a 1ae que toman ~omo modelo para sus disertaciones sobre -

libertad y democracia. (69) 

Con respecto a las fuentes constitucionales. estas 

tienen su origen en las ideas liberales europeas (francesa. e~ 

pafi~la e inglesas). Así lo prueban los debates en torno al 

jusnaturalismo contractual {derechos naturales y contractua-

1es), cuyas posiciones en el congreso constituyente son dos: 

a) pacto de sociedAd política, aquí los derechos naturales son 

preexistentes. la sociedad solo los reconoce y, el Es~ado es -

el defensor de los derechos y del pacto social (posición de -

Guridi y Alcacer); b) los derechos naturales solo se manifies

tan en el pacto social, y este se halla por encima de los der~ 

chos naturales (posición de Bustamante, Argándar y Mart!nez de 

los Ríos); también se observa en las discusiones sobre la sob~ 

ran{a, la cual reside en el pueblo y el congreso es su repre-

sentantc. por eso se oponen a cualquier conspiración por ata-

car a la independencia de la nación y los derechos de la soci~ 

dad (esta es la posición que combate los intereses monárquicos 

de Iturbide y correligionarios); otra influencia del liberali~ 

mo europeo. aunque ligeramente modificada. se encuentra en la

diviaión del poder político, división que fue objeto de innum~ 

rables controversias y. aunque el dominio en el congreso y en

la constitución- es del poder legislativo-, el problema que -

surge es quien elige al poder judicial, quienes son los miem-

broe de cada poder y como se presenta el equilibrio en la rea

lidád, esto no fue alto fácil de decidir: al final se acuerda

que el ejecutivo designe a los miembros del poder judicial y -

ae acuerda que e1 senado sea un consejo de Estado (ver artícu

lo 9 del acta constitutiva y 6 de la constitución de 1824) y¡

la influencia también se palpa en el sistema de libertades, 

cuyo cuadro inicial contempla la libertad económica, civil, 

personal y del espíritu (obra de Guridi y alcacer), pero el 
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congreso (2-may-1822) solo contempla la libertad política y 

civil, ademas hay fuertes discusiones en torno a la religi5n 

cat5lica (que deja dos problemas presentes y futuros a los li

berales: fundamentar la libertad de conciencia o conciliar la

libertad de conciencia con otras libertades), la libertad de -

imprenta, libertad de movimiento, seguridad, etc, (ver nota --

67, cap. II). Las principales fuentes seguidas por los liber~ 

les mexicanos, en la elaboración de los principios constituci~ 

na1es de 1824, proviene de: De Pradt, Volney, Constant, Droz,

Daunou, Rousseau, Bentham, Dilangier, Locke, etc: el sistema 

de libertades proviene fundamentalmente de Constant. (70) Y -

dada la importancia que tendrá después, las fuentes de la tola 

rancia religiosa provienen de: J. Locke Del Gobierno Civil y -

Cartas sobre la tolerancia. E. V. A. La Tolerancia Religiosa 

en Armonía con el Oerecho_Divino y Humano, B. Conscant. ~

de Política Consticu_cional y Dounou. Ensnyo sobre las garan- -

tías individuales. (71) Las f"entes norteamericanas son utili

zadas sobre todo por Mora, V. Rocafuerte y L. Zavala, aunque -

conviene aclarar que en materia constitucional, la influencia

norteamericana es mínima en comparación con la influencia del

liberalismo europeo. Como la mayor influencia en el contenido 

de la const1tuci6n de 1824, proviene de la conatituci6n de - -

Cádiz (1812), no se puede negar la influencia española prove-

niente de Jovellanos, Martínez Marina y otros destacados libe

rales constitucionalistas españoles. 

Relaciones Estado-clero.- Este problema, ya contem-

plado por los liberales más radicales de la época revoluciona

ria (vgr. Fernández de Lizardi), se convierte en un problema -

muy complejo para los diputados liberales miembros del congre~ 

so constituyente. Existen dos opiniones diferentes en loa di

putados liberales acerca de las relaciones Estado-clero: los -

que proponen la secularizac15n (distinci6n de las funciones m~ 

ceriales y espirituales entre la sociedad y el clero), por me-
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dio de la cual el clero quede subordinado al Estado y, así 6s

te logre una auténtica y total soberanía y; los partidarios -

del patronato. como derecho del naciente· Estado mexicano here

dero de España. Estas posiciones, provocan choques no solo e~ 

.ere d~putados y clero, también existen enfrentamientoP entre -

autoridades c1ericales y civiles. ambos frentes piensan que la 

soluci6n es el concordato (recurrir a Roma y que el papa dis-

ponga las relaciones Estado-clero para nuestro país). Esta -

propuesta (la del concordato) fue de J. Cecilia Valle (elabor~ 

dor del proyecto constitucional de 1823). En el análisis del

patronato participan entre otros: Fray Servando, Guridi y Ale~ 

cer, Fernández y Mangino. (72) 

Mientras, se presentan las díscus!~nes en torno al p~ 

tronato, existen nlgunos avances de seculariznc~ón: la aproba

da propuesta de Lorenzo Zavala, sobre la ocupac~ón por parte -

de la hacienda pública de bienes de las misiones filipinas y -

bienes de obras pa!s (3-jun-1822); la propuesta de José Dom!~ 

guez (Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, en marzo

de 1823), sobre la regularización de sueldos eclesiásticos: 

'' ... sefialando los efectos que sobre la soc~cdad produce la 

disparidad de sueldos que priva y la necesidad de que el Esta

do tome medidffs al respecto. estableciendo requisitos e inter

viniendo en general en la organización de la iglesia, con cla

ra inspiración regalista". (73) También se presenta la secul~ 

rizaci6n yucateca de casas religiosas suprimidas (franciscanos 

y juanicos); la testificación eclesiástica en proceso judicia

les (4-ene-1823); la propuesta de Zavala, Covarrubias, Aranda

y Quiñones sobre e1 no voto a eclesiásticos; la no interven

ción clerical en la formación de cuerpos militares (ll-mzo-

1823)¡ la propuesta de J. Ha. Covarrubias, sobre la separaci6n 

clero-Estado de acuerdo a las funciones de cada una. 

La discusión sobre el patronato terminaron en 1824, -
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Cuando se considera al patronato como algo adicional a la sob~ 

ran{a estatal, los privilegios, nombramientos a clérigos y~ 

otros asuntos religiosos quedan bajo control estatal. La no 

separación de funciones del clero y el Estado se palpa en el 

articulo 3 de la constituci6n de 1824, donde se señala al Est!!_ 

do protector de la religión católica, así como en los artícu-

los 50, 110 y 137, donde se indican las funciones clericales

que deben cumplir respectivamente el poder ejecutivo, legiala

t.ivo y judicial. En ot.ras palabras: "El congreso consti.tuye!!.. 

te no logró o no pudo desembrollar el patronato. En efecto, -

la constitución d~l 4 de octubre de 1824, dejó abierta la pol~ 

mica sobre las relaciones Estado-lglcsia 11
• (74) 

Las fuentes sobre las relaciones Estado-clero de los-

congresistas del 2J. son de origen francés: De Prandt (Los --

Cuatro Concordatos), Bausseuct, Gregoric, etc., pero no se re

curren a los liberales franceses radicales: Rossenu, Voltaire, 

etc., por eso. los congresistas del 23, no pudieron resolver __ .:-__ _ 

satisfactoriamente a las relaciones clero-Estado. 

Aspectoo económicos.- La economía del país fue otro

tema que llama la atenci6n de los legisladores liberales de la 

época (1822-1824). La mayor preocupación de éstos legislado--

res fue el liquidar a los re~iduos mercantilistas heredados 

del cáduco régimen colonial. Los puntos tratados con mayor -

profundidad en el congreso fueron: la divulgación de la cien-

cia econ6mica, la propiedad, los impuestos, 1os préstamos ex-

ternos, el presupuesto, etc. 

La propiedad, comienza a ser de discusi6n, a raíz de

la propuesta de Zavala (marzo de 1822), de vender los bienes -

de temporalidades de los jeuitas. El principal opositor a es

ta propuesta, fue C. Ma. Bustamante, quien en vez de esto, p~o 

pone la venta de los bienes de los duques de Terranova y Vera-
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gua, y de otros que viven de canong!as coloniales (vgr. los 

herederos de Cortés~ Koctezuma. etc~), porque esos recursos 

son un verdadero despojo para los mexicanos. proponiendo ade-

mfie la distribuci6n de tierras a indígenas y la colonización -

de 1as costas. A. esta discusión, se incorporan los s~guien-

tes fundamentos teóricos: la propiedad proviene de un pacto -

social, y loa problemas que existan serán resueltos por el Es

tado. por eso. la venta fraccionada de los bienes de temporal~ 

dades solo serla la aplicación del contrato social. Despues -

(mayo de 1822), el congreso recibe una propuesta para que ex-

tranjeros colonicen 2000 leguas cundrn~2~ J~ 1exas. propuesta

que es r~chnzJd~ porque concentra enormes cantidades de tierra 

(2000 leguas divididas entre 3 promotores: Diego Barry, Felipe 

O'Raliy y Tadeo Ort!z), junto al rechazo de esta propuesta - -

(5-jun-1822), el congreso propone elaborar una ley gencrnl de

colonización. Conviene aclarar que el congreso decide no afe~ 

tara la propiedad comunal, aunque se inclina por la propie- -

dad particular y, en una fecha posterior (!8-sep-1822) decide

suprimir los mayorazgos (herencia colonial). En los debates -

sobre la propiedad. ademas de Bustamante y Znvalav tienen des

tacada participación: Mart!nez de los Ríos, Gárete, San Marc!n 

G6mez Farfas, Covarrubins~ Tcr~ii, ecc. Sin embargo, de ~odos-

los participantes destacan cuatro posiciones: reducir la pro-

piedad comunal (propuesta de Terán), mantener la propiedad co

Gunal (propuesta de Covarrubias), distribuir y regularizar la

propiedad (propuesta de Bustamantc) y poner en circulación a. -

la propiedad (propuesta de Mart!nez de los Ríos). Sobre es--· 

tas cuatro posiciones, girará la discusión del problema de la-

tierra y la promulgaci6n de la ley de colonización. (75) 

Efectivamente, el 6 de agosto de 1822, se rechaza la

propuesta de Bustamance: no venta de terrenos baldios (no se -

aprueba la distribución y regularización de la propiedad): el

d!a 20 de agosto del mismo año, se elabora un proyecto de ley-
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sobre la colonización (obra de Gutiérrez de Lara), que será la 

base de posteriores luchas liberales contra la concentración -

de la tierra, principal causa de la miseria de los grupos cam

pesinos. En este proyecto de ley se limita la propiedad, se -

busca regular socialmente a la propiedad y distribuir la tie--

rra no trabajada. En otra discusión sobre la ley de coloniza~ 

ción, celebrada el 23 de noviembre de 1822, se anuncia excluir 

de la ley a tierras indígenas, anunciar el reparto individual

de tierras coloniales y la colonización de tierras baldías; la 

reglamentación de esto, quedará a cargo de los congresos esta

tales, qu~enes determinarán las zonas no colonizadas por segu

ridad o por provecho nacional y darán preferenc~a a colon~zado 

res mexicanos. De los artículos más importantes del proyecto

de ley agraria, destaca: 

"Art. II Debiendo ser el principal objeto de 
las leyes en todo gobierno libre aproximar
se en lo posible a que las propiedades es-
tén igualmente repartidas, tomará el gobier 
no en consideración lo prevenido en esta -= 
ley, para procurar que aquellas tierras que 
se hallen acumuladas en grandes porciones -
en una sola persona o corporación y que no
puede cultivarlas. sean repartidas entre 
otras: idemnizando a los propietarios su 
justo precio a juicio de peritos". (76) 

Pese a esta visión liberal sobre la propiedad, convi~ 

ne ~clarar que en esta época~ los liberales apenas estan tra-

tando de eliminar formas de propiedad coloniales. pero aun no

visualizan la esencia de la propiedad privada en el modo de -

producción capitalista. 

Desde 1822, los diputados tienen como preocupación: -

obtener recursos y salvar al país de la ruina económica. Las-

propuestas más importantes para obtener recursos son: cobrar -

la quinta parte a fincas rGsticas y urbanas (propuesta de ~us

tamante); vender los bienes de temporalidades jesuitas (pro- -
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p~esta Zavala); elaborar un plan nacional que termine la cr!t~ 

ca situaci6n del erario público (propuesta de B. Fernández). -

S~n embargo, las d~sposiciones del congreso, encaminadas a re

solver las necesidades presentes y a preparar las bases para -

e1 futuro. rechazan las afeccac~ones clericnles o de los pro-

pietarios; tambien rechazan al plan nacional que mejore al 

erario público, porque se dcSconocen los modos de ingresos y -

de gastos públicos; la solución a la crítica situaci6n finan-

ciera del país, se encuentra en los empréstitos externos. Pe

ro como las negociacio~es sobre el préstamo externo tardan ha~ 

La 1823, el congreso busca obtener ingresos que cubran los ga~ 

tos más elementales. Las primeras medidas (agosto de 1822), -

son encaminadas al aumento de impuestos al pulque y a licores. 

Ese mes, Prisciliano Sánchez. presenta una ponencia sobre los

efeccos que traería al país el aumentar los derechos de impor

tación y de alcabala, los efectos no solo alterarían al consu

mo, sino también el monto de impuestos a los diferentes artíc~ 

los de consumo (necesarios. de lujo y materias priman) que ju~ 

to a los problemas de mercados, de realización mercantil y - -

transportes, provocaría un aumento en ~1 contrabando, altera-

ría el .consumo de loa grupos populares, habría inmov~lidad me~ 

cantil, improductividad y desocupaci6n. Excelente análisis de 

una base econ6mica débil y llena de resabios coloniales y ya -

amenazada por los tentáculos capitalistas. (77) 

Una vez que el congreso cons~dera que el aumento 'de 

ingreso•• solo se lograr& aumentando el monto de impuestos, -

pero en este aumento de ingresos. se d~stinguen los aumen~os -

en loa i•puestos de artículos extranjeros y de lujo con los 

nactonales y de consumo necesario. Comenzando así unaetapa de 

proteccionismo. 

producci6n y el 

Un proteccionismo, encaminado a proteger la -

consumo nacionales. Este proteccionismo, se--

guido por los liberales del congreso constituyente, no encie-

rra otra cosa que una actitud paternalista de clara herencia -
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española hacia productores y consumidores nacionales. Tamb1.6n 

encierra una separaci6n del pensamiento liberal económico (se

sepa ra del laissez-faire, laissez-passer). Las primeras medi

das proteccionistas (8-agos-1822). van encaminadas a proteger

la producci6n y comercializaci6n manufacturera: prohibici6n a

importar tejidos de lana y algodón, alimentos, calzado, vest~

do, etc.). El 21 de enero de 1823, se le otorga protecci6n a

la industria nacional y sus trabajadores, debido a los proble

mas agrícolas y de transportes (problema geográfico) que vive

el pa!s. La oposición mas fuerte a la contradictoria posición 

liberal (proceccionismo), esta a cargo de M. Ortíz de ln Torre 

quic•a con ideas smithianas, crítica al proteccionismo indus- -

trial, se declara partidario del libre comercio; su rechazo al 

proteccionismo, obedece n la afectación a las libertades y a -

la propiedad (ohjetivoG de lucha liberal), ademas de los pro-

blemas que el proteccionismo trnc consigo: aumento en los pre

cios, estancamiento de la Jndustrin nacional por falta de com

petencia, aumento del contrabando (para contrarrestar esto su~ 

ge una gradual reducción arancelaria). aislamiento del pa.!s. -

etc. (Esto complementa la visión objetiva de la economía mexi

cana que realizó P. Sánchcz, ver párraío anterior); asume una

posici6n mercantilista, cuando afirma, que la ~xportación de -

meta1es es benéfica para el pa!s. porque evita una baja inter

na en el precio del metal. La prohibici6n de importaci6n de -

manufacturas de diverso tipo dura hasta el 15 de abril de 1824, 

cuando al analizars las desventajas del proteccionismo comer-

cial y, buscando reducir el contrabando y fomentar la produc-

ción manufacturera del país, se reduce del 40 a 20% el grava--

men a importaciones manufactureras. En los debates sobre el 

proteccionismo, ademas de H. Ortíz de la Torre y P. Sánchez, 

participan: Bocanegra. !turbe, Becerra. López de la Plata. Co

varrubias. Martínez delos Ríos, Zavala, etc. (78) La ambiva-

lente y contradictoria posición que asumen los congresistas de 

1822 y 1823, obedece sin duda, al exagerado intento liberal 
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por resolver la problemática econ6mica del país, y a la falta-

de homogeneidad en el pensamiento liberal de la época. Es por 

esto, que 1os congresistas de 1822 y 1823, se alejan de la po-

1ítica del laissez-faire, laissez-passer. 

Por fin, el 1 de mayo de 1823, se consigue el emprés

tito inglés por 8 millones de pesos. Antes de aprobar las co~ 

diciones del préstamo inglés. en el congreso se presenta una -

d~scusi6n en torno a los problemas que puede acarrear el pr~s-

tamo. En esta discusi6n. se manifiesta el temor de que dicho-

préstamo sea atado, lo cual significaría para el país la banca 

rrota total y la destrucción del aparato productivo y comer- -

cial de nuestro país. Dcspues de esta discusión, en junio de-

1823, se aprueban las condiciones del empréstito que significa 

el incio de la dependencia exterior, el inicio de la deuda ex

terna y el inicio de la subordinación de nuestro país al mundo 

capitalista. En las discusiones sobre el empréstito inglés --

tiene una destacada participación: Zavala, Bocanegra. Sánchez

de Tagle, M. Paz, etc. (79) 

El tratamiento de la ciencia económica por parte de -

los congresistas liberales fue el siguiente: el 19 de abril de 

1823, un grupo de diputados, formado por C. Rej6n, Tejada, F.

Valle, Mier, F. Lombardo y Bustamante, proponen la creaci6n de 

catédras de economía política en todas 1as provincias. En la-

aTguaentaci6n a 1a propuesta, los <liputados. sostienen que la

petici6n se debe al desconocimiento que tiene la mayoría de --

_funcionarios pGblicos sobre la ciencia económica. La propues-

ta. a juicio del congreso no esta mal, pero es rechazada por -

la crítica situaci6n financiera que vive el país, aunque prop~ 

ne el fomento de la educaci6n elemental y e1 fin de la educa-

ci6o escol•stica, también propone la creación de catédras de -

economía política en colegios y universidades, siempre que és-

tos cuenten con los presupuestos necesarios. Pero la ciencia-
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económica, ya despertando el interés de los liberales, y se m..!_ 

nifiestan en las ideas educativas de varios de ellos, especia.!_ 

mente en Mora (ver cap III). (80) 

Un tratamiento por separado, merecen las ideas econó

micas de Franciaco García. (81) En estas ideas, F. García al-

canza el mismo nivel teórico y de visión sobre los problemas -

nacionales que la que tienen los clásicos del liberalismo: Mo~ 

ra, Zavala, Bustamante. Mier, etc.; y dentro del congreso con~· 

tituyente -en materia econ6mica-, alcanzan ya una relevancia 

parecida a la de P. Sánchez y M. Ortíz de la Torre: presentan

de manera objetiva la situaci&n ccon6mica de nuestro país. Las 

idenB de F. García. son presentadas al congreso el 6 de julio-. 

de 1823, su ponencia se titula: ''Exposición sobre el dictamen

en que la comisión ordinaria de hacienda consulta la prohibi--

ci5n de ciertas manufacturas y efectos extranjeros''. En esta-

exposición. F. Garc!n. scñnla que los principios económicos -

aplicados en Europa. no pueden ser aplicados en México. por -

las condiciones materiales diferentes. Se declara contra las

prohibicioncs (proteccionismo), porque estas se oponen al des~ 

rrollo industrial y económico (escas ideas, tienen su fundame!! 

to teórico en J. B. Say). Es partidario del liberalismo co~eE 

cial; crítica a quienes pregonan el desarrollo minero y se ol

vidan del desHrrollo agrícola e industrial. La soluci6n .a to

do problema econ6mica (en especial el industria1), se en~uen-

tra en superar los obst§culos coloniales. Estas son las ideas 

económicas de F. Gnrc!a, un liberal, cuya obra e ideas no se -

divulgan y se conocen poco, pero cuya transcendencia histórica 

llega a nuestros d!as, acompa5ando las obras e ~dens de los-~ 

clásicos del liberalismo mexicano: Mura, Zavala, Mier. Busca~ 

mante, etc.• Pero dejemos que Reyes Heroles nos de su opinión

sobre F. Gargía: 
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"Es perceptible que en García privan ideas -
liberales. Su liberalismo político no ofre 
ce lugar a dudas; su acción en la historia~ 
de México fue decisiva. Lucho por el encau 
zamiento liberal de México y por ello precT 
samente crey6 que era necesario seguir priñ 
cipios econ6micos elaborados para países eñ 
distinto estado de desarrollo y en que pri
vab•n condiciones distintas a las de México 
Los principios económicos deben adaptarse a 
las realidades e intereses nacionales. y -
si resultan incompatibles. como en el caso
sostiene Francisco García. hay que desechar 
los". (82) -

Las fuentes económicas de los liberales miembros del

cong reso constituyente son: A. Smith (Riqueza de las Naciones), 

J. B. Say (Tratado de Economía Política), Vattel, Destut de --

Tracy, Rosseau, Constant, Bentham, 

llanos, etc. 

Ignacio García Malo, Jove-

Estas son las principales ideas objeto de discusión -

en los congresos de 1822 y 1823. Son ideas que parcialmente -

resuelven los problemas nacionnles, aunque también hay ideas 

que se quedan en la teoría. y otras que ni siquiera son esboz~ 

das (vgr, el problema ind!gena). Esto entre ocras cosas, pru~ 

ba l~ inexperiencia pol!ticn de los liberales y la fnltn de -

cohesión en el seno del pensamiento liberal, rasgo distintivo

de una sociedad y de unos hombres en transición. Sin embargo, 

existen ideas liberales yn perfectamente definidas (vgr, cons

ti~ución) y otras que tendran que evolucionar en los siguien-

tea años (vgr. federalismo, propiedad. libre camino, etc.), -

e~to demuestra que el pensamiento liberal sigue evolucionando

y teniendo más experiencias concretas. 

b) 1825-1833 

Constitución y Federación: El análisis conjunto de és 

te par de categor!as del pensamiento liberal, obedece a dos r~ 



154 

zones: a las correcciones que requiere en los años subsigu~en

tes a 1824, la federación y la constitución y; al análisis que 

hacen sobre estos temas y c1i este periodo, uno de los clásicos 

del pensamiento liberal mexicano, Jos€ Haría Luis Mora. 

En 1827, Mora abandona al modelo federal norteameric~ 

no que pretendía se impusiera en el país, y cuyas ideas fueron 

plasmadas en sus escritos periodísticos y en los debates del -

congreso del Estado de México (esto se profundiza más en el --

cap III, 1). El abandono del modelo norteamericano, se debe a 

que comprende que las instítucione~ MPX1r.nn~~ se ~5Cmejau m~s-

a las europeas qu~ a 1as norteamericanas. Entonces, comienza-

a interesarse por el constitucionalismo liberal europeo (sobre 

todo francés y español), y a partir de allí, inicia su crítica 

a la federaci6n y constitución mexicana. Aunque es obvio, pe

se a la ruptura con el modelo federal nortcarncr1cano, Mora re

toma y utiliza algunas ideas norteamericanas en su crítica a -

las instituciones mexicanas. Las ideas norteamericanas que M~ 

ra utiliza en su crítica a las instituciones mexicanas son: 

los cargos de confianza solo a nacionales; el senado aprobará

los cargos a altos funcionarios; el congreso solo aprobará - -

asuntos importantes con una votaci6n a fnvor de dos terceras -

partes; tolerancia religiosa; milicia civil; relaciones Estado. 

clero; etc. 

En este período, ln maYor preocupación de Mora, es la 

eransici6n que esca viviendo el país, de un r~gimen colonial -

a un r&gimen republicano, r6gimen que puede caer en la_ anar- .

quía y el despotismo. Desde 1825, Mora pide limitar las fun-

ciones del poder legislativo o presagia males al país, pide -

una real separación de los poderes e inviolabilidad al poder -

judicial. En 1826 y 1827, Hora cr!tica los procesos judicia-

les y criminales, crítica el restablecimiento de los tribuna--

les militares para impartir justicia criminal (1827). Propone 
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la creación Je t:r:f.bunales en tres in.stancias (fundamento marc_!! 

damente español) para garant:f.zar la justicia al pobre. Logra

que el congreso del Edo, de México, apruebe que en los ju:f.cios 

haya jurados, electos o nombrados, cuyo ún:f.co requis:f.to (a los 

jurados), será el ser propietarios (para evitar la corrupct6n). 

Ideas aprobadas el 20 de enero de 1826. Aclaramos, las ideas -

const:f.tuc:f.onales de Mora en 1826, provienen del congreso del -

Estado de México, pero dada la magnitud delas ideas, estas - -

trascienden al Estado de México y su discusión llega al ámbito 

nacional. (83) 

Las principales ideas acerca de los juicios sobre de

litos políticos y juicios a funcionarios públicos, fueron es-

critos en 1827, en El Observador de la República Mexicana, y -

sus principales ideas son: sobre delitos políticos: 

''la. El derecho de conceder amnistía general 
por delitos políticos pertenece exclusiva-
men t:e al congreso general. 2a. En casos par 
tiCulares de delitos contra la federaci6n.~ 
el derecho de hacer gracia de la pena capi
tal o de mutilación, pertenece exclusivamen 
te al gobierno federal. Ja. El ejercicio de 
este dcreclio no cendra lugar sino despucs -
de ejecutado el juicio, por una sola vez en 
cada caso particular. 4a. El tribunal que -
entendió la causa, despues de verificada la 
declaración de gracia, impondrá al delin- -
cuente la que sigue en la escala de penas''. 
Para juicios a funcionarios públicos: nin.
La cámara de diputados tiene derecho para -
acusar a todos los funcionarios pdblicos de 
la federación y a los gobernantes de loa -
Estados. 2a. Esta acusación se limitará, -
precisamente a los delitos o faltas cometi
das en ejercicio de las funciones públicas
y deberá hacerse precisamente ante el sena
do de la unión. Ja. El senado, no podrá pro 
cesar a ningún funcionario público por motT 
vos expresados en la proposición anterior,~ 
sino en el caso de acusación en la cámara -
de diputados. 4a. El juicio del senado será 
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de equidad y discrecionario, limitándose -
en el fallo que pronuncie a declarar la ha 
bilidad o ineptitud del acusado para desem 
peñar los puestos públicos o quedar priva= 
do del derecho de ocuparlo. Sa. Los que -
fuesen condenados en el senado quedarían -
sujetos a juicio y castigo conforme a las
leyes anee los tribunales ordinarios, si -
los hechos que moLivaron su acusaci6n tu-
vieren el carácter de delitos. 6a. A los -
condenados nadie podrá hacer gracia de la
pena impuesta sino el cuerpo, Legislati- -
vo, .... (84) 

- ~. -~ • ' ;!. • • 

Estas ideas, as! como la de los problemas que tiene -

el poder legislativo, el excesivo poder que tienen y el pcr~o

do de funciones muy corco, y ~·1~ ~ce uLj~to de cr!tica por Mo

ra y pPaceriormente por el congreso, aolo prueban una cosn: la 

visión objetiva de la realidad que tiene el pensamiento libe-

ral de M~ra. en su lucha por el progreso, la transformación y

la reglnmcntación de la sociedad mexicana~ Para verificar es

to, agregaremos, el proceso de elección a Jirutados. senadores, 

presidente y vicepresidente que propone en 1827 (publicado en

El Observador •.• ): 

ºla .. La cámara de di.putados se. renovará en
au totalidad y la del senado mitad cada 
eres afios. 2a. La elecci6n de presid~nces
Y vicepresidentes se verificará cada seis~ 
afios. 3a. Estos func~onar1os ocuparfin sus
puestas precisamente el día que se cumplan 
das meses de haber votado las magistratu-
ras para su elecci6n. 4a. Habrá precisamen 
te el intervalo de un año entre la e1ec- ~ 
ción y la renovac16n del senado y la cáma
ra de diputados. Sa. La elecci6n y pose- -
sión del presidente y vicepresidente no po 
dr~ hacerse antes de un año, de la de cual 
quiera de las cámaras, ni coincidiría en -
el mismo año de la renovación de ninguna -
de ellas". (85) 

En 1827, ademas de las ideas anies expuestas, Mora.ve 
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en 1os pripietarios a los guardianes de los derechos y 1ibert.!!_ 

des constitucionales, y quienes defenderán al país de la anar-

qu!a. Estas ideas se confirman durante el levantamiento que -

encabeza Guerrero (1829), por quien Mora manifiesta· una antip.!!_ 

tfa. Ese mismo año, se adhiere al proceso electoral indirecto 

vi.gente (herencia de la constituci6n de Cádiz), pero señala a,!_ 

gunos requisitos a electores: residentes en el Estado. profe-

sión y que tengan bienes por 6000 pesos: solo en 1830, se con

vierte en partid~rio de las elecc~ones directas, pero .6nicamen 

~e con electores propietarios. Fina1mente. Mora considera que 

en 1830. se puede reformar a la couH~i~uc16n y esta Qarcnr!n -

las futuras directrices que seguirá el país. 

En 1830, el caos que vive el país, producto de la re

vuelta del plan de Jalapa, a la cual Mora se adhiere (por su -

hostilidad a Guerrero), provoca cambios en su mentalidad libe

ral co~stitucional: aclama la participación del ejército, a 

quien califica protector de la constitución y de las leyes. 

Despues del triunfo del plan de Jalapa, Mora es nombrado orga

~izador del congreso del Estado de México, pero la crítica si

tuación económica del pa!s y el carácter centralista que asume 

al gobierno bustamante, le impide seguir desarrollando sus 

ideas constitucionales. En 1831, en el Catecismo Político de

la Federación Mexicana, Mora crítica las diferencias que exis

ten entre el texto constitucional y la realidad, crítica las -

violaciones de la soberanía, voluntad popu1ar, libertad de im

prenta, violaciones judiciales y a la propiedad que esta lle-~ 

vando a cabo la administración bustamantina. Y aunque es este 

tiempo, todavía ea enemigo de la revolución (porque afecta a -

la libertad y a la soberanía), considera que solo una revolu-

ción del tiempo (pacifica) puede evitar la revolución de los -

hombres (violentas), pero para evitar esto (revolució'\ violen-

ta) se necesitan hombres ilustrados y firmes. Nótese, que a -

pesar de su ambivalencia revolucionaria, en 1831, Mora comien-
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za a comprender que el proceso transformatorio de la sociedad-· 

y del progreso (capitalismo), no se puede dar con fundamentoa

jur!dicos capitalistas (por estar fuera de ésta realidad), - -

s~no con un movimiento revolucionario transformador de 1a iea-

lidad nacional. El pensamiento de Mora sigue evolucionando: -

para 1832 considera que ya se pueden eliminar de la constitu-

ción sus vicios y sus deficienclns (aquí comienza a plantear -

las reformas constitucfonalcs)p En este cambio de mentalidad

de Mora y del pensamiento liberal, sin duda influye el régi-

men cent-ral-conscrv.ador de A~ Bustamante. (86) 

Las ideas de Mora en 1831 y 1832 estan encaminadas a

la cr~tica del régimen central-conservador de Bustamante. y 

tienen eco entre los liberales, los cuales no solo comienzan a 

manifestar una oposici611 al régimen político de Bustamante. -

sino también se lanzan contra los grupos de apoyo bustamanti-

no: la milicia y ~l clPro, atacando al régimen de propiedad, -

el cr~men de Guerrero, la pol!ticn proteccionista de Alemán, -

las afectaciones a la soberanía y a la libertad, etc. El mov.!_ 

miento liberal comienza a extenderse por todo el país (Zacate

cas, Veracruz, Chihuahua, Nuevo Le6n, Tamaulipas, México, Ja--

lisco. 

pa!s. 

vil. 

etc.) y, un esprrttu reformista comienza a innundar-e1-

Es el Gnico medio para salvar el país de la guerra ci-

Son las ideas de Mora, Zavala y Miguel Barragan, (87) --

las que mayor difusión y aceptación tienen entre los liberales. 

La adhesión de diputados y senados al movimiento liberal; los

ataques a Bustnmante, Alnm6n y Facio, por parte de los l~bera~ 

les, la proclamación del plan de Veracruz son las principales

causas de la caída del gobierno bustamantino (23-dic-1832) y -

del gobierno temporal de Gómez Pedraza. La reforma del 33, --

es ta a la vis ta. El pensamiento liberal cree estar jurídica y 

políticamente listo par• las reformas y para la transformaci6n 

social ~el país, tiene puntos de apoyo: milicias populares y -

una parte del ejército, ademas de las clases medias, pero no -
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tienen ningún apoyo en las clases populares. 

Relaciones clero-Estado.- Aquí m5s que nada, nos in

teresa mostrar los avances y retrocesos que hay en el proceso-

de secularización de la sociedad. Proceso que enc~erra la se-

paración de funciones del Estado y del clero con respecto a la 

sociedad. El proceso de secularización de la sociedad comenzó 

a ser tratado por los primeros liberales (en el proceso de in

dCpendencia) y en los debates de los congresos constituyentes, 

·p~:r'? sus resuJ tndos fueron prlíctic..1:::.cnte nulo~. no solo s.e re~ 

p.etaron los fueros eclesiásticos y se mantuvo la inr.olerancia

religiosa, sino también porque muchos liberales por ser fer- -

vientes creyentes fueron incapaces de comprender el obscáculo

que significa el poder clerical para el progreso del país y p~ 

ra el desarrollo de la propia ideología liberal. Es importan

te. aclarar, que en los ataques de secularizac16n, s6lo los el! 

Sicos del pensamiento liberal (Mora, Zavala. F. García. v. Ro

cafuerte y otros) tienen verdaderos fundamentos ideológicos en 

l~s ataques al clero (algunos liberales de gran envergadura 

cOmo M~er y c. Ha. Bustamante, nunca atac4n al clero). Los d~ 

aas liberales solo tienen el interés de apoderarse y manejar -

1a· enorme riqueza clerica1. Este oculto interés de los prebu!-

gueses liberales, es perfectamente captado por Cosce1oe, cuan

do afirma: 

••unos cuantos intelectua1es liberales te- -
n!an razones ideológicas para tratar de 
neutralizar el poder social y econ6mico de 
la iglesia, pero para la mayoría de los as 
pirantes y para todos loa que por diverso~ 
motivos, desde la venganza personal hasta
la persecusi6n del poder; pretendían des-
truir la administraci6n, la Iglesia era un 
factor m«s que habían de considerar y, de
hecho, un enem~go que tenía que ser derro
tado ••• Los políticos adoptaron la ideolo
gfa liberal, no necesariamente porque cre
yesen en su programa de cambio social y --



160 

económico, sino porque les proporcionaba -
un pretexto y una doctrina con los que po
día agredir a sus enemigos mediante un .at~ 
que a la iglesia y a todo lo que ésta po-
d!a represen ta r", (88) 

La conservaci6n del patronato en la consticuci6n de ~ 

1824, la negociaci6n de un concordato y los acuerdos que cele~ 

bra nuestro país con Roma en 1825, son los aspectos m~s repre-· 

sentatLvos de la vinculación de funciones entre el clero y el

Estado. Es en el congreso del Estado de Méxicc, dende comien

zan los ataques al clero: critican la enorme cantidad de recuE 

sos mat@riales y humnn~s ~ltP rctirn e] clero d~ !~ circulaci6n 

y que desfavorece al Estado, A esta critica liberal al clero, 

le sigue la propuesta de secularización que realiza Mora - - -

(1827) en el Observador de la República Mexicana, ideas que 

sirven de ejemplo para las siguientes medidas de seculariza- -

ción. (89) Ese mismo año (1827), se produce un choque entre Z~ 

vala y el congreso del Estado de México contra el Cábildo me-

tropolitano: el Estado pide información sobre la poblaci6n y 

extensión de cada parroquia. también se expropian los bienes -

de hospicios destinados a las misiones de China y Filipinas -

(22-marzo-1827) y la prohibición de adquisici6n de bienes de -

manos muert:as .. A estas ideas de secularizaci6n 11evada~· a- ca-

bo en el EsLado de México, siguen otros planteamientos liberal 

en torno a la aecularizaci6n: supresi6n de derechos a c16rigos 

r~gulares, piden que el patronato religioso sea manejado por -

los Estados. Un proyecto de desamortizaci6n de bienes del el~ 

ro ea presentado al congreso nacional (proyecto de C. Rejón, -

C. Blanco y otros diputados) 1 finalmente el 11 de di'ciembre de 

1829, el gobernador de Zacatecas, F. García realiza un decreto 

desamortizador. (90) 

Sin embarg~- los avances de secularización se ven --

frenados por la administraci6n de Bustamante. Esta administr~ 

ción, llega a un acuerdo con Roma en cuanto al patronato Y el-
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nombram:iento de obispos, prohibe al artículo 92 de la Constit~ 

ción del Estado de México (prohibición de adquisición de bie--

, _nea' raíces por manos muertas). (91) Además, el embate liberal

contra la administración bustamantina, tambien contiene criti

cas al clero: eu 1831, V, Rocafuerte publica Ensayo sobre la -

Tolerancia Religiosa y el impacto en la sociedad no se hace e.!!. 

perar, ese mismo año (1831), Mora señala al diezmo de product2 

rea agr{colas como una fuente !~portante de ingresos clerica-

lea. aunque considera que eRto no pt1edc ~cr controlado o r~gu

lado por el Estado; (92) finalmente, en el Estado de México, -

por iniciativa de Zavala, se logra que el Estado intervenga en 

abusos del fuero clerical. aunque de acuerdo a la Constituci6n 

de 1824, los fueros eclesiásticos tienen que respetarse. 

Para nadie es un secreto el tremendo poder económico-

del clero. Parn este per{oda. se cree que la riqueza clerica1 

equivale a la cuarta parte de la riqueza nacional (proveniente 

de herencias. donaciones limosnas. ahorros. beneficios. etc.). 

Con esta riqueza el clero cubre sus necesidades de consumo ne

~~esario y suntuoso. otorga educaci6n y salud. y proporciona --

c pr~~tamos con intereses garantizados (hipotecas de fincas rGs

~~c~a y urbanas) que es la principal fuente de ingresos del -

clero; y cuando el préstamo o los intereses (del 5 a 6% anual) 

no son liquidados, las fincas en garantía (hipoteca) pasa a m~ 

nos, del clero, conaolidandose aGn más el poder clerical. Para 

tener una idea aobre la r~queza clerical. en el cuadro l. se -

presentan loa mon~os de los bienes productivos e improductivos 

del clero para 1832 (cálculos de Mora). 
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CUADRO I 
. . 

MONTO DE LOS BIENES PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOS DEL CLERO EN 1832 

BIENES PRODUCTIVOS 

Producto total del diezmo en el año de 1829 •••• 
Que corresponde a un capital de •.•••..•••••••• 
1204 curatos, que por el cálculo más bajo deben 
uno con otro producir por sólo los derechos pa
rroquiales a razón de 600 pesos ••••.••.••.••••• 
Y corresponden al capital de •••••.••••••.•••••. 
Primicias que se pagan en 1204 curatos suponien 
dose uno con otro a la cantidad de 10 pesos ••• -:
Que corresponden al capital de ••••..••.•..••.•• 
129 fint::A~ ,-,J~ticag, !'!º~ ~PZC"n ];¡ ~~orí.a del -
Ministerio de Negocios Eclesiásticos, presenta
da a las cámaras el año de 1833, poseen los Re
gulares del sexo masculino, y que según la mis-
UWJ Memoria producen ............................ . 
Corresponden al capital de •••...• , •••..•••...•• 
1738 fincas urbanas de los mismos Regulares, se 
gún la Expresada Memoria producen ••.•.•.•..••• : 
Su va.lar corresponde al capital de ....•...•••. 
1593 fincas de R~gulares del Sexo femenino. que 
según la expresada Memoria producen ............. . 
Y su valor, correspondiente al capital de •.•••. 
Capitales corrientes, y tomados para la consoli 
dación de vales reales que según el obispo Abad 
y Queipo, pág. 231 de esta obra, forman parte -
del fondo total de los regulares de ambos sexos 
y no les pertenecen en propiedad ••••.•••••••.•• 
Su rcmta ·anual .................................... . 
capitales corrientes. y los com.ados para la con 
solidación de vales reales. que según el mismo= 
obispo (pág. 231 de esta obra), pertenecen a es 
pellanias y obras pías •••••••••••••••••••••••• -: 
Deben rendir ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bienes raíces de obras pías según el obispo - -
Aban y Queipo y que no pertenecen a Regulares. 
Deben rendir •••••••••.••••••••••..••••••••••••• 
Limosnas y obvenciones anuales que perciben - -
los Regulares de ambos sexos. según la Memoria
del Ministerio de Negocios Eclesiásticos del --
año de 1833 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corresponden al capital de ••••••••.•••••••••••• 
155 conventos de Regulares del sexo masculino
y 58 del femenino, según la Memoria del rdnis
terio de Negocios Eclesiásticos del año de - -
1831. sin conta1· en ellos los templos. 
En la suposición de que los Regulares debieran 

RENTA CAPiTALES 

2 Jltl 152 
46 823 040 

722 400 
14 448 000 

12 040 
240 800 

14 7 047 
2 940 940 

195 553 
3 911 Ot>O 

436 209 
8 724 180 

16 000 000 
800 000 

28 500 000 
1 425 000 

3 000 000 

150 ººº 

162 192 
3 243 840 
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suprimirse, estos conventos deber!an convertir 
se en 1ugares de habitación o casas particula::
res, y calculándolos uno con otro por el pre-
cio más bajo a razón de 100 000 pesos dan un -
capita1 de ••••••••••••••••••••••••• , ..••.•••.• 21 300 000 
Al cual corresponde una renta de ••••••••••••• 065 000 

Totales., .•• , •••.••••• 7 456 593 149 131 860 

BIENES IMPRODUCTIVOS 

Valor materia1 de terreno y fábrica de nueve iglesias y la 
colegiata de Guadalupe incluso los retablos, pinturas, cam 
panas, ornamentos, mármoles y todos los adornos que no soñ 
de.plata, oro, perlas ni pedrería antes de 1810 •.••••••••• 
Valor de las alhajas en pedrería, perlas, plata y oro de -
1a_s misttas iglesias en el mismo año ........................ . 
Valor en el mismo nño por terreno y fábrica de los templos 
y casas curales de sólo 904 parroquias por i~norarse el --
del resto ...................................................... . 
Valor de los vasos sagrados, ciriales. cruces, blandones -
±ncensarios y otros Útiles del st:!rvic1o en los mf$mOs 904-
curatos y en el mismo año ................................. . 
Valor de las alhajas en pedrería. perlas, oro y plata en -
los expresados templos se ignora cuál sea ••••••••..•••...• 
Valor de fábrica material y del terreno en el mismo año de 
sólo 227 templos de Regulares, incluso retablos. campanns
p1.nturas, ornamentos, mármoles y todos los adornos que no-
son de plata, oro, perlas y pedrería ...................... . 
Alhaja.a en pedrería, pe?rlas, oro y plata de los mismos tem 
p1os •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• :-
Se ignora cuál sea e1 número que resta de los otros t.em- -
p1o8 de regu1ares lo mismo que el va1or de sus alhajas ••.• 
Valor del terreno, fábricas, retablos, pinturas, campanas, 
ornamentos, mármoles y todos los adornos que no son plata, 
oro. perlas ni pedrería, en 79 templos particulares, servi 
do• por e1 c1ero secular ••• , •••••••••••••••••••••••••••. :-: 
Vasos sngrados útiles y servicios de l·os mismos ••••••••••• 
Va1or de laa bib1iotecas de los conventos de Regulares y -
de todas 1os establecimientos eclesiásticos se ignora cuál 
sea .......................................................... . 

Total ............ . 

TOTAL DE BIENES PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOS 

Importan las rentas eclesiásticas ••.••• 7 456 593 
" los capitales productivos ••••• 
" 1os capitales improductivos ••• 

Total de capitales •••••••• 

149 131 860 
30 031 894 

FUENTE: José Maria Luis Mora Obras Sueltas Porrúa. México, 1967 
PP• 392-393. 

PESOS 

9 914 503 

6 750 311 

7 875 914 

793 201 

000 ººº 

2 314 904 

706 816 

ººº 000 

294 014 
382 231 

000 ººº 30 031 894 

179 163 75 
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Con las medidas de secularización y un conocimiento -

aproximado sobre la riqueza económica y el poder político del

clero (obstaculizadorcs del congreso y de los propios intere-

scs liberales). Los liberales pretenden lanzar una Ofensi~a -

contra el clero en 1833. pero el conocimiento que tienen sobre 

el poder del clero no es suficiente. y esto se habrá de mani--_ 

festar en los enfrentamientos de 1833-1834, ademas de que solo 

los más avanzados liberales comprenden la realidad objetiva -

que pretenden transformar, loe demas liberales apenas si com-

prenden el interés preburgues que persiguen, pero aun no visu~ 

lizan a la sociedad que pretenden transformar. 

Log!as masónicas.- Durante este período, los libera

les tienen una participación muy a~tivn en estas sociedades s~ 

cretas que cubren las funciones de partidos políticos. A tra

vés de las log!as masónicas. participan en levantamientos, en

los cambios del gabinete presidencial, juego político, luchas

electorales, etc. (93) 

Las log!as masónicas, tienen sus antecedentes en el -

movimiento revolucionario de independencia: el rito escoc~s -

aparece en 1813. participa en el movimiento revolucionario de

independencia y en el congreso constituyente de 1822-1823, en~ 

1825 ap~rccen los yorquinos por diferencias con los escoceses. 

En esta época (1825-1826), Mora considera a estos grupos extr~ 

constitucionales, no deseables por las caraceer!sticas del - -

país, sólo buscan aliarse a los grupos sociales ya establecí-

dos (clero y milicia) para conservar sus posiciones, ademas de 

ser grupos partidarios de la pugna social, del despotismo, del 

engaño, de los excesos y de las desgracias del país. Aun así, 

el propio Mora considera que el progreso se presentará hasta -

que un partido elabore un programa con medidas cardinalei, lo

cual cree Hora, sucederá en la década d~ los treintas. (94) 

Sus principales órganos de difusión son:~ (escoceses), --



165 

El Correo de la Federaci6n, El Aguila (imparciales), Los yor

quinos tienen como objetivos la conservaci6n del federalismo y 

la lucha por lns 1ibertades, tienen apoyo e~ las masas y son -

considerados como democrátas radicales; los escoceses, también 

son partidarios del federalismo y la libertad, p~ro no tienen

apoyo en las masas por estar constituidos por liberales ilus--

trados. 

ralea. 

Obsérvese. co~o tanto yorquinos y escoceses, son lib~ 

Los enfrentamientos entre yorquinos y escoceses, cul

mina con un dominio escocés en 1826 y, en 1827 con un dominio, 

en esos años los grupos derrotndos no ~olo d~~epttrecen ~e ]R -

escena política, también sufren fuertes ataques por parte de 

los grupos vencedores, y terminan dividiendosc. (95) Los may~ 

res éxitos escoceses son el control del gabinete presidencinl

durnnte la presidencia de G. Victoria, el control del congreso 

nacional y de gra11 parte de los estados y la extradici6n del -

embajador norteamericano Joel R, Poinsett (l~-jul-1829) por la 

influencia pol{tica que ejerce en nuestro país. Por su parte-

los yorquinos. logran el desconocimiento del presidente electo 

(G6mez Pedraza y la imposici6n de V. Guerrero (1828), así como 

la expulsi6n de loa españoles (a fines de 1827 y principios de 

1828}. El declive de las log!as comienzan a fines de 1828, p~ 

ro han cumplido su misión hist6rica: ser los primeros partidos 

pol{ticos del pa{a y provocar enfrentamientos entre los liber~ 

lea. Pero estos enfrentamientos y la administraci6n central-

conaervadora de A. Bustamante, lejos de dividir a los libera-

les, termina por unificarlos y comprender parte de la problem~ 

tica nacional y el significado de los cambios (reforma de 

1833) que se avecinan. 

Expulaión a Españoles.- Producto de los enfrenta

aientos de las log{as mas6nicas, el 20 de diciembre de 1827, -

se ~romulga una ley de expulai6n a españoles. El artífice de-
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esta ley fue L. Zavala y el congreso del Estado de México (do

minados por yorqu:l.nos, despues de eliminar a la facci6n escoc~ 

saque dirigía Mora). quienes aseguran -en su argumento en pro 

de la expulsión-. que los españoles estan fraguando un plan de 

reconquista a nuestro pn!s, y en dicho plan tienen un papel a~ 

tivo 1os españoles que viven en nuestro país (al menos despues 

de1 descubrimiento de la conspiración del padre Joaquín Arenas 

en enero de 1827). (96) Tras la ley de expulsión a españoles. 

se oculta un ataque yorquino a 1os escoceses, esta ley decreta 

la expulsión de liberales destacados y de patriotas espafioles-

que lucharon a favor de la independencia. las críticas de_.es-

coce~~b, uo se hacen esperar: 11 Basta al respecto mencionar a-

Andrés Quintana Roo, Manuel Crccencio Rej6n, Juan Cayetano Po~ 

tuga1, Juan de Dios Cafiedo, Francisco Terrazo. etc''. (9 7) 

Para los yorquinos, la expulsión de los españoles sig 

nifica: dar un paso en la destrucci6n del orden colonial, cer~ 

minar con la enorme influenc~a cspafiola en la v~da econ6mica y 

social del país y manifestar su resentimiento a lo espafiol bu~ 

cando con ello la popularizaclón de sus ideas; por su parte, -

los escoceses partidarios de una política antigualitarío (la ~. 

mayoría de los escoceses son liberales ilustrados), son defen

sores de los espnfioles, no solo por la influencia en la vid~- -

material y social de nuestro país, sino ademas porque las c1a

ses i1ustradas y propietarias son las defensoras de la igual--

dad, y demas principios liberales. 

expu1sión de los españoles: 

Por eso, se oponen a la --

''Mora ••• se opone y lucha denodadamente en -
contra de la expulsión. Los perseguidorea
de los españoles son 'despiadados', violan
los principios eternos de justicia, el ho-
rior de la nación, 1a fe de las estipulacio
nes, tratados y garantías. La nación se se 
pa~a de la justicia y contar6 con toda una= 
existencia precaría, dado que quebranta los 



167 

derechos naturales, concitándose, ademas,
numerosos odios en contra. Se da una prue 
ba de into1crancia y las persccusiones no: 
pueden afianzar la seguridad de la repúbl~ 
ca". ( 9 8) 

Pero pese a esta brillante defensa de los escoceses»

y en particular de Mora. acerca de la violación a los princi-

pios liberales, no se puede negar que, la expulsión de los es

pañoles, significa d3r un duro golpe a los privilegios de la -

ol~garquia española. no destruida por el ~ovimf~nto de emnnc1-

~ac~5n pol~tica. La expulsi6n de los espafiolcs, provoca la -

rebelión de T~lancingo (23-dic-1827), (99) de características

antifederales, y hábilmente dirigida por los escoceses, cuyas

demandas son: dupresión de las log!as, cambios en el gabinete, 

la salida del embajador norteamericano -Poinsett- y el cumpli-

miento constitucional. La rebelión es sofocadn y sus dirigen-

tes (encabezados por N. Bravo) expulsados del país. (100) Asr

concluye la expulsión a los españoles. que para el pensamiento 

liberal. excepto para Mora y los partidarios escoceses, signi

fica un avance en sus ideas: la lucha contra los privilegios -

prccn~italistas~ también signiílca una depuración de sus miem

br~s (sobre todo de los liberales p3rtidarios de privilegios -

precapitalistas). Es decir, para el liberal mexicano de esta

época, la expulsión de los españoles, significa la visualiza-

ción de un objetivo común a todos los liberales: la lucha por-

terminar con los privilegios. Hacia este objetivo se encami--

nan los liberales reformistas de 1833. 

La Tierra.- Este importante rubro de la economía me

xicana de este período, muy poco tratado en los debates del 

congreso constituyente de 1823 (solo trata la no afectación a

la propiedad comunal y la afectación de la propiedad de los d~ 

ques de Terranova y Monteleone, pero la gran propiedad laíca -

y clerical no fue tocada), comienza a ser analizada por los l~ 
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berales de la época. 

Los antecedentes más remotos sobre la cuestión agra-

ria, son los proyectos de leyes ngrnrins de F. S, Maldonado y-

del Pensador Mexicano. F, S, Maldonado, propone la ~romulga--

ción de una ley agraria que permita a los desposeidos producir 

sus propios medios de subsistencia. as! como poner en circula

ción la ~iqueza de manos muertas, previo acuerdo con el clero; 

por su parte, El Pensador Mexicano, propone que la ley agraria' 

solo contempla la propiedad laica, (101) Estos proyectos, aun

que ~uy iden1cs. ns{ como 1os pobres debates de los miembros 

del congreso constituyentes de 1823, sirven de pa·r~~u~ a ios -

análisis liberales (de 1825 a 1833) sobre el problema de la -

tierra. 

Entre 1827 y 1829, Zavala (en el Estado de México) se 

da a la taren de repartir la tierra a indígenas y de crear con 

esto, la pequeña propiedad (reparte tierras en el valle de To

luca). En Zacatecas el gobiernndor de Zacatecas~ F. García •. -

crea un banco del avío (ll-dic-1829), encaminado a adquirir -

tierras y ser arrendadas en perpetuidad a labradores indígenas 

o pcqucñoS propietarios. Es importante observar como en Zava

la y F. Carc!a y en la mayor!a de los liberales de la época, -

la creaci6n de pequeños propietarios es la solución a terminar 

con los latifundios y los obstáculos que esto acarrea. (102) -

Es decir, en estos liberales el l!mite de la propiedad esta -

perfectamente definido. 

Junto a estos decretos ag~arios de los liberales. 

existen algunas manifestaciones te6ricas encaminadas a visual~ 

zar objetivamente el problema de la tierra. Tadeo Ort!z, des

tacado liberal de la época, propone arrendar a los pobres las

tierras baldias con objeto de que éstos mejoren sin condicio~

nes de vida; también propone el arrendamiento de t~erras no ·1~ 
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bradas por 1oa propietarios, pero se opone term~nantemente a -

la deaamortizaci6n civil y religiosa, esta oposici6n a la des~ 

•ortizaci6n civil o eclesiástica, obedece a que ios liberales

se conaieran defensores de la libertad de propiedad. Acerca -

de esto~ Mora señala: 

"El Legi~lador no puede dar leyes directas -
que afecten a la propiedad; pero puede lo-
grar el mismo efecto aliviando a los propie 
tarios de muchos gravámenes. vénd~endo en= 
pocas porciones las fincas de que es dueño, 
y aun; si es posible comprando fincas gran
des y vendiéndolas repartidas como lo hizo
cn Zac~ta¿a~ el gobernador F~auci~co Ca~- -
c!a". (103) 

El propio Hora, en su disertación sobre la propiedad-

clerical (Disertación sobre la naturaleza y aplicación delas 

_renta~ y bienes eclesi~scicos, y sobre la_aucoridad a que se -

ha11an sujetos en cuanto a su creación, aumento, subsistencia

y .s~presión), presentada al concurso sobre la propiedad que o~ 

ganiza el gobierno de Zacacecas (1831). (104) En esta obra, 

Hora crítica la concentración de 1 a propiedad. y más si esta -

ae encuentra en manos del clero, donde se estanca y se vuelve-

t•productiva. Acerca de lo improductivo de la propiedad cler~ 

'cal·; Mora señala con toda objetividad: 

''Entre las fincas urbanas noventa de cada 
ciento pertenecen al clero por su valor y 
por _su tltulo, pues no solo es due5o del ca 
pital aino que disfruta el dominio directo= 
d.e ell.as¡ de las pocas fincas urbanas res-
tantea loa particulares tienen el título de 
dueños, pero su valor real pertenece tam- -
bi'n al clero en todo o en parte, por los -
capitales que en ellas y sobre ellas se le
reconocen. Las fincas rústicas, si b~en ca 
ai todas llenan el nombre y título de domi= 
ni~ particular, realmente no son sino del -
c1ero, puesto que en muchas les pertenecen
todoe loe capitales que constituyen en su -
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valor, y en casi todas una parte la m~s - -
considerable de ellos, con la ventaja nota
bllisims a favor del clero, de no estar ex
puesto a los riesgos y contingencias de pér 
didas muy comunes y probables en tiempos de 
turbaciones públicas que todas pesan sobre
el que lleva el titulo de las tierras, que
por lo común acaban por arruinarlo". (105) 

Aunque los liberales mexicanos de ésta época ya son ~ 

capaces de comprender el carácter que va a tener la propiedad~ 

de la tierra en el r~gimen que pretenden instaurar (el capita~ 

lismo), por eso defienden vizarramente n le libertad de propi~ 

dad~. tncbi5n presentnn una soluci&n al problema de la ~ierra 

(heredado desde la colonia, y no resuelto en las discusiones 

del congreso constituyente de 1823, ni en la Constitución de -

1824), no resuelven el problema de la propiedad comunal ind!g~ 

na, aunque visualizan el obscáculo que esto representa a sus -

intereses, a la ideología liberal y al propio desarrollo agi!-

cola del pa!s. Acerca de esto~ Brading señala: "La tenencia-

comu~al de la tierra contravenía las premisas liberales, más -

fundamentales acentuaba como freno al cambio agrícola;- evitaba

la circulación de ln propiedad; era antiindividual .•• " (106) -

En fin, los liberales en este per!odo9 fueron capaces de visu~ 

lizar el problema agrícola y de presentar su solución, y estos 

fundamentos se harían presentes en ln refOrma de 1833. 

El Problema Indígena.- Este problema llamó muy poco

ia atención de los liberales me~icanos de la ~poca. ,Práctica

men~e. no les interesa resolver el problema de la propiedad e~ 

m~n~l indígena, de destruir las formas de organización mate-·~ 

rial y jur!dica de la comunidad indígena. La igualdad solo es 

formal, porque en la realidad, el indígena vive en condiciones 

muy similares a las del periodo colonial: 
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"El critico sem~iterno,Fernández de Zizardi, 
en au· testamento y despedida (1827), dec!a
que los indios no hablan cambiado desde la
conquista. Lo más lamentable era la iodife 
rancia con que los han visto 1os congresos: 
según se puede calcular por las pocas y no
muy· interesantes sesiones en que se ha tra
tado sobre ellos desde el pr~mer congreso''• 
(107) 

La no resolución de los problemas indígenas. los col~ 

ca. junto a las estructuras clericales como los bastione& prec!!. 

.Pttalistas más atrazados. y por el momento, Jos ideólogo~ de -

l~ bu~gue~!a (los liberales), no le prestan la debida atención. 

Los liberales de este período. estnn concientes de la 

•~tuación indígena, pese a su supuesta igualdad constitucional. 

Buscando una explicación al problema indígena, los liberales -

recur~en al análisis colonial, descubriendo en la supresión de 

leyes de Indias las causas de la sobrcprotección de la corona

hacia la forma de propiedad, formas de explotación e tnstitu-

ciones indígenas. A juicio de Mora, son las misiones religio

•as, _las culpables de perpetuar· a la población indígena, y pr~ 

pone~ par~ evitar los levantamientos ind!genas: colonizar y --

·aniquilar civil·'/ militarmente a las comunid.•des indigenas' La 

cuestión indígena postindependcncia, es analizada por los libe 

ralea desde el punto de vista de la propiedad comunal, porque

lata es un obst6culo a la creación de la propiedad privada in

dividual (fundamento liberal). ·sin embargo, los liberales de

••t~ per~odo, no hacen nada por modificar a la propiedad comu

aal indfgena, fundamentada en las leyes españolas y en la pro

pia conatitución de 1824. Y aunque los diputados constituyen

taa, ••nifiest:an una hostilidad a la propiedad comunal, no pu~ 

den;evitar au conservac~~n. pero delegando a los estados lar~ 

aoluc1.6n ·de problemas de tierra indígena. A nivel particular, 

en el congreso del Estado de México, J. Ma. Jaúregui, propone

convertir a los indígenas en ciudadanos y en propietarios, pe-
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ro el congreso encabezado por el mayor enemigo de los indíge~

nas: Mora, se opOne a la propuesta, por creer que el indrgena-

proviene de la colonia y ya no se encuentra vigente, ademas de' 

que los indios son muy pobres para adquirir tierras; en lugar

de esto. Mora presenta un proyecto para repartir la tierra a -

propietarios individuales, pero esto solo se queda en proye6to,· 

y el congreso del Estado de México, y el congreso nacional na

dan soluci6n al problema de las tierras comunales indígenas'·.

(108) 

Adem~s. de no darle solución al problema de las tie~~ 

rras comunales indrgenaa, los liberales manifiestan una acci-

Cud <l• rechazo o de indiferencia a lo indígena. El mayor crí~ 

tico de los indígenas, Mora, considera que la constituci6n de-

1824 debe suprimir la igualdad en derechos y obligaciones a 

los ind!genas, más que nada, porque éstos no se encuentran en-

condiciones de ser considerados ciudadanos. El rechazo a lo -

indígena en Mora, también se manifiesta al oponerse a la crea

ción de escuelas y curriculum para indígenas (propuestas de 

Juan Rodr!guez Puebla). Ademas para Mora, los criollos son la 

única base de la nación, rechaza~do todo lo ind~gena, esto se

manifiesta en el apoyo de Mora al golpe de Estado bustamantino 

y el. rechazo al régimen popular (con demasiado npoyo in~d!gena) 

de V. Guerrero, -Mejoies op.iniones acerca del in-dígena s-e eD- -

cuentran en L. Zavala (vgr. reparto de tierras a indígenas en

el Val.le de Toluca) y en el conserv~dor Alam€n. La posici6n -

conservadora. acerca del problema indígena. se basa en una - -

critica a los liberales y a la república federal, por no darle 

solución al problema indígena y de las castas, justifican los

levantamientos indígenas.por el despojo de sus tierras, el ré

gimen de exp1otaci6n y los altos impuestos que cubren, e~c.; -

los conservadores en su defensa a lo ind~gena, se mani~iest~n7 

defensores de las tradiciones y son enemigos del exterminio -

indígena. 
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En resumen, la no soluci6n al proble~a indígena por -

parie de los liberales, producto sin duda, de su negaci6n al -

pasado crio~lo. ocasiona entre lo~ l~bcrales, la no visua1iza

ci6n objetiva de un obstáculo precapitalista (quizá el más -

.atrazado por sus caraccerlsticas comunales.) y esto se mani

~estará en la carencia de reformas indígenas en 1833. 

El libre cambio.- La cuesti6n económica es el tema -

qu~ ª'ª pol,mica causa entre los liberales y conservadores. La 

discusión, se presenta. porque ambos grupos antagónicos prese~ 

ta~ posiciones disímbolas y contradictorias: los conservadores 

presentan un modelo de desarrollo in<iuttlr.id.l, .aJuwd.::. dt:. '"1St.iG1.~ 

lar a la minería y a la agricultura (para crear al mercado in

terno); los liberales, presentan un modelo de desarrollo acor

de a la divisi6n internacional del trnbajo, es decir, como ex

portador de productos agrícolas y minerales e importador de m~ 

nufacturas. Sin embargo, estos modelos no se presentan de una

manera mecánica, sino presentan una línea contradictoria y - -

heterodoxa. Reyes HeroleR, capta muy bien el sentido dinléct~ 

co que asumen los proyectos de desarrollo liberal y conserva-

dar: 

''Para entender la evo1uc~6n. es necesario 
destruir ciertos equívocos: en primer lugar, 
la interpretaci6n simplista de ver a los li 
berales persiguiendo de liberalismo económT 
co y a las privilegiadas buscando el retro= 
ceso a postulados coloniales mercantilis- -
tas ••• En segundo lugar, también peca de -
elemental la interpretación que ve en los -
liberales un libre cambio contrarrestado -
por ~na herencia mercantil~eta. La evolu-
ci6n es mucho más compleja y más bien po- -
.dr{a decirse que las realidades nacionales
y cierta literatura extranjera invitan a la 
heterodoxia en materia económica". ( 109) 

Solo as!, se comprenden las posiciones ambivalentes -

que asumen los liberales en materia económica: a veces partid~ 
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rios del lnissez-fnire, a veces partidario~ del proteccioni~mo, 

Como se ha visto, los diputados miembros del congreso constit~ 

yente de 1823. m&s preocupados en resolver los problema$ e~~~~ 
titucionales y federales• terminan asumie~do una posici.ón con_"'."' 

servadora. al aprobar una serie de medidas encamin~das apio--

teger una artc~anal ~ndustria nacional. Este· erro·r. será co--

rregido por el pensamiento liberal de este período, simplemen

te observando los errores y los resultados de las medidas pro-

teccionistas. Son los avances conservadores en materia econ6-

m~c~. lo que ocasiona que nuestros liberales. profundic~n mis~_ 

en sus ideas econ6micns. retroalimentandose más con ideaS pro

venientes del liberalismo económico inglés (J. B, Say, A. 

Smith, J. Bentham, etc), Veamos los avances conservadores que 

hicieron que los liberales replantearan sus ideas en materia -

económica: 

Jun~o a los antecedentes protecc~onistas que el con-

greso constituyente de 1823 otorga n la industria manufactute

ra, el 7 de octubre de 1823, Alamán consigue la promulgación 

de una. ley que permite revitalizar n la industria minera~ en. 

ésta ley se permite 1a inversión extranjera en la m1ner!a. E,!!. 

te proyecto a1amancista busca el fomento minero. reducir'.~os -

altos gravámenes mineros y estimular su explotaci6n. Sus re-~ 

su1tados fueron parciales, por errores en la planeación tEcn~-" 

ca y en la administración. A este proyecto, se agrega, .el ta~ .. 

bién fallido proyecto Godoy (1828), este proyecto consistió en 

lo ~iguiente: Godoy, asociado con el capital inglés, solicita~ 

permiso al congreso para introducir m~quinae textiles, a cam-~ 

bio de establecer mil telares modernos; la propuesta fue rech!!_ 

zada porque afectaba a la protección artesanal y por el temor

de que el capital extranjero se adue~ar& de la industri~ nac1~ 

nal. En 1829, pesen la oposición de Zavala, Guerrero publica 

una lista donde prohibe la importación de manufacturas, prete.!!. 

diendo con esto proteger a la artesanal industria nacional: (110) 
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Con estos antecedentes y con las políticas proteccionistas y -

librecambistas que se pusieron en pr&ctica desde 1822. Alam&n

presenta el proyecto del Banco del Avío (l?.-oct-1830). Este -

.,banco ·ti.ene como propósitos: la reduce i6n arancelaria de las -

·•anu~aciuras nacionales, ln supresi6n de importaciones manufa~ 

t~reras que compitan con las ~anufacturas nacionales, libre -

a maqu·inaria extranjera, evitar la falta de c·apital. --

~umentar 1os ingresos y reduc~r la miseria, -cte. 

nes del Banco del Avío son las siguientes: 

Las funcio--

''El Banco comenz5 a funcionar con un capital 
de un mi116n de pe&o9. S11 juntn dircct!~a
presidida por Lucas Alam&n, tenía faculta-
des para disponer la compra y distribución
de las máquinas necesarias parn. el fomento -
de los distintos ramos de la industria y -
proporcionar cnpitnles a las diversas compa 
ñías ya formadas. o a los particulares que~ 
se dedicardn a esa actividad. La$ m5quinas 
deb!an de entregarse a su costo y los capi
tales con un rédito del 5% anual. Aunque -
los ramos que de preferencia deb!an ser 
atendidos por el banco eran los tejidos dc
lana y algodón y cría y elnboración de seda, 
la junta podía igualmente aplicar fondos al 
fomento de estas ramas de la industria o de 
producción agr!cola". (111) 

La fuente teórica del Banco de Av!o se encuentra en -

la,·po1ítica proteccionista y privilegiada del español Pedro R~ 

dr!guez de Campomanes (112) y los recursos fueron obtenidos -

aigutendo el método del Banco del Avió del tribunal de minería 

(1776)~ Los recursos del Banco de Avío alamancistas, serían -

~~ª. á1tos impuestos cobrados a la importación de manufacturas, 

·10 cual lleva a afirmar que, A1amán adoptó para la industria -

~ un modelo creado originalmente para la minería. Y esto ten-

dr~ repercusiones posteriores (ver cap IV). ••como se ve. se -

trata fundamentalmente de un proyecto para subsidiar, con 1oa

d.erechos de importación de las mercancías que se quiere produ-
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cir en el pa!s •.•• Se busca formar capitales industriales con~ 

fondos provenientes de derechos a la importaci6n. (113} 

crítica liberal al Banco del Avío y al proteccionismo, comien

za por sefialar que nuestro pa!s no puede ser industr~a1 p~~ _su 

trayectoria hist6rica· (ligada a l~s prohibiciones y reatricci~ 

nes industriales, lo que impide construir una base in"dustr:lal) 

que lo coloca como un pa!s agrícola y minero, pidiendo en ~u--, 

gar de una industria protegida y privilegiada, una reducción -

en los gravámenes mineros y un fomento agrícola. Mora, (11~)-· 

sugiere que sea el Estado al que suprima un r6gimen corporati

vo y lleno de privilegios como el que esta rigiendo en la in-

dustria (por el banco del av!o y el proteccionismo), agrega, ~ 

solo as! se logrará' el laissez-faire y se terminará' con un Es-, 

tado paternalista, solucionador de los problemas del paíS, pe-. 

ro en beneficios de unos cuantos. 

A esta crítica liberal, se agregan las protestas de -

los afectados por políticas proteccionistas y por la creació~

del Banco del Avío, los artesanos no beneficiados por estas .m~ 

didas conservadoras.. Acerca de esto, Hale señala: "La resis-· 

tencia ofrecida al Banco del Av!o fue muy dividida y constante. 

Los artesanos atacaron inmediatamente el plan •.. Puebla fue. -

el centro de la oposici6n. pero también provino de otra.e par;;.-

tes del pa!s". (115) Más adelante (cap. IV), veremos otraa ~-

críticas liberales al proteccionismo y al Banco del Av!ri~ así

como los'resultados que logran~ Por el momento, y con pala- -

bras de Reyes Heroles, hágamos una cr!tica inicial al proyectó 

de industrialización conservadora: 

''Alam&n, conservador complejo, intenta la -
primera industrializaci6n protegida de Méx~ 
co. El intento frustr&neo en su m~sma base·, 
puesto que para su logro era iudispensable
la previa secularizaci6n de la sociedad y -
sobre todo la desamortizaci6n de los bienes 
de la iglesia para contar con capitales y -
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un re•edo de mercado, engendro la sospecha 
de que 11eve un objetivo político clave en 
ese entonces: el fortalecimiento y engran
decimiento de las clases privilegiadas''. -
(116) 

Los privilegios precapitslistas y el desconocimiento

de la realidad objetiv~,avisaron un fracaso al proyecto de in-

dustrialización a1amancista. Conviene aclarar una cosa; en --

1os dos proyectos de desarro1lo económico (liberal y conserv~ 

dor), se observa ya una dependencia del exterior aunque sea -

tEcnicaweuL~ com~ ~n el caso de la política proteccionista. -

Finalmente, aunque 1a po1ftica económica seguida por el liber~ 

lismo econ6mico en 1833. no va encaminada a la industrializa-

c~ón, van encaminados por 7 la libertad camerc1a1 y productiva, 

a terminar con los privilegios precapitalistas~ a lograr la 

circulación de la riqueza muerta, a la creación del mercado i~ 

~erno, etc. Aunque no logrn visualizar el proeceso de di~oci~ 

ción de 1a FT, ya vislumbran algunos aspectos que m5s tarde e~ 

gendrarán al capitalismo mexicano. 

Bancarrota y deuda pública~-- Desde 1821. la bancarr-2_ 

ca y e1 endeudamiento ha sido el rasgo distintivo de 1a hacie~ 

da pGblica, mu~hoa Lactares han contribuido a la formación de

tan deficiente .erario público; la ruina económica heredada de

la co1onia, la para1izaci6n de las actividades económicas, 1a

inestabilidad política propia de una sociedad en transición, -

la; creación innecesaria de empleos públicos (empleomanía), la

co~c~ntrac16n de riqueza improductiva en manos clericales. 

·exce•ivos e innecesarios gascos militares. excesivos moncos 

aranc8larioe. anticuados siscemas de recolección tribuear!a. -

etc. La s~tuaci6n financiera del pa!s fue resue1ta parcialme~ 

te ~ecu~riendo a1 endeudamiento interno y externo del país. -

Pero para 1832, la situación económica, ademas de ser crítica

comenzaba a ser peligrosa por los altos montos de endeudamien-
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to que ten!a la hacienda pública nacional. Dentro de los cl6-

sicos del liberalismo mexicano, el m~s preocupado por la situ~ 

c~ón económica fue el Dr. Hora. 

El endeudamiento público, en los análisis del Dr. Ho

ra obedece principalmente al excesivo derroche de recursos por 

parte de la milicia y a la conservación en menos cler~cales d~ 

una enorme cantidad de recursos improductivos. Pero dejemos.

que el propLo Mora. nos de su versi6n: 

''Se ve pues J~ uste resumen que Mªxico ha 
contrafdo y sigue contrayendo una deuda 
enorme POR LA MILICIA PRIVILEGIADA Y POR LA 
MILICIA PRIVILEGIADA: y que esta deuda no -
puede ser amortizada ni pag~dos sus in~ere
ses 11aciendo uso de los medios ordinarios,
porque todos los ramos de la riqueza públi
ca se hayan en bancarrota, o no pueden ~e-

ner sobrantes para el fomento y creación de 
los capitales, cuyos productos se consumen
en gastos improductivos. Que dicha deuda -
tampoco puede ser pagada; ni por los medios 
extraordinarios; porque se quiere conservar 
AL CLERO Y PARA EL CLERO EL UNICO FONDO DIS 
PONIBLE AL EFECTO. En suma y para reducir~ 
lo todav!a a dos palabras y a su más simple 
cxprc&ión: LA MILICIA HA CREADO LA DEUDA NA 
CIONAL, Y ES CAUSA DE LA MISERIA PUBLICA. Y 
EL CLERO CONTRIBUYENTE A PERPETUARLA, IMPI
DIENDO EL PAGO DE UNA DEUDA Y LA CESACION -
DELA OTRA". (117) 

Son los fueros y privilegios del clero y la milici~.~ 

los causantes del déficit público y de todo proyecto deaamorl:.f· 

zador encaminado a terminar con los residuos precapitalistas.y· 

acelerar la transíormaciSn dela sociedad mexicana_. 

fuerzas 11 las que se aferran a unas estructu_ras ya cáducas .. 11 p_~-· 

l:rocinando (y asociandose) levantamienl:os y revueltas que ame

nacen su situación privilegiada. La situación de Mora, al pr~ 

blema de la bancarrota y endeudamiento de la hacienda pública, 

va encaminada a terminar con los privilegios clericales y mil.f 
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tarea, y poner en movimiento toda la riqueza improductiva del

clero. A juicio de Hora, con el monto de los capitales produ~ 

tivos del clero ($149 131 •60.00) sobran para cubrir el monta

da la deuda interna y externa del país ($ 127 714 483.00). 

(Son datos de 1834, ver cuadros), En estas ideas, encaminadas 

a mostrar el poder .econ6mico y político del clero, Mora mues-

tra los principales enemigos del pensamiento liberal: el clero 

y la milicia, opositores a cualquier cambio que afecte a sus -

privilegiados intereses y que acelere ~l proceso de transform~ 

ci6n soe~aJ;· por eRO hny que terminnr con RU~ intPre~~~ y pri

vilegios, solo as! la naciente burguesía, apoyada en la ideal~ 

g{a liberal, estará en posibilidad de iniciar la fase decisiva 

del proceso de transformaci6n social, ademas tendra• aun fuer

te aliado (el Estado) y por los recursos necesarios para abrir 

un Proceso de democratizac~ón que termine con todo vestigio -

precapitalista. 

En el cuadro 2, se exponen los cálculos de Mora enca

m~nados a conocer el monto de los ingresos y el monto de la -

~euda pGblica (sobre todo interna). 

CUADRO 2 
CALCULOS ECONOHICOS DE J. HA. LUIS MORA HASTA LA REFORMA 

LIBERAL DE 1833-1834 

CUADRO 2a: INGRESOS ANUALES 1824-1834 

PERIODOª INGRESOS 

1824-1825 - $ 16 187722.00 
1825-1826 - $ 13 715801.00 
1828-1827 - $ 13 289682.00 
1827-1828 - $ 10 494292.00 
1828-1829 $ 12 232385.00 

.1829;:.1830 $ 14 493189.00 
1830-1831 - $ 18 922299.00 
1831-1832 $ 22 858877.00 
1833-1834 - $ 18 608738.00 

Total •••••.•• $ 140 802985.00 
Pr€atamos ex-
terno (b) ... 21 888 ººº· 00 

162 690 985. 00 

FUENTE: J.Ma. Luis Hora
Op.cit. p. 100. 

NOTAS: 
a) los años económicos de 1824 

a 1831 van del l~ de julio
del primer año al 30 de ju
nio del segundo año. excep
to 1831-1832 que abarca del 
1: de julio de 1831 al 31 -
de diciembre de 1832 y, - -
1833-1834 que abarca del l: 
de enero de 1833 al 30 de 
junio de 1834. 

b) El monto de los preetaaoa 
externos solo abarca del l~ 
de julio de 1824 al 30 de -
junio de 1834. 
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CUADRO 2 b: MONTO DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA. 

TIPO DE DEUDA MONTO 

Deuda incerna (1835}----- 82364 978.00 
Deuda externa (1834)----- 45349 504.00 

Total •..• 127 714482.00 

FUENTE: Ibid~~~ p~ 
392 ,400-
401. 

De lo largo de la e~~vsición de las principales ideas 

liberales de 1822 a 1833, se desprende lo suguiente: aunqu~ el 

pensamiento liberal ya esta perfe~tacc¡1Le conformado. exist~n-. 

rasgos precapiLalistas que niegan a derrumbarse, y provoca di-· 

versas formas de pensar dentro del grupo vanguardista encamin.!_ 

do a dirigir el proceso de transformación social del pa{s, En 

esta etapa. el pensamiento liberal ya conoce perfectamente sus 

enemigos a vencer! clero, milicia y conservadores; ya conoce -

las medidas encaminadas al progreso y la transformación social; 

sistema de libertades. un sistema de libre cambio económico, -

la secularizaci6n social, fortalecimiento del Estado (con re-

cursos necesarios), sistema de propiedad individual, etc.; pe

ro aún no visualiza el proceso de separación de los MP a oro-~ 

ductores indeoendientes. v tampoco comorende la imnortancia de 

.destruir los v!nculos comunáles que rigen entre los grupos in

dígenas. 



181 

NOTAS AL CAPITULO II 

l. Marx. F, Engels y v. I. Lenin. Antología del Materialismo -
histórico. ECP. México, 1976. p. 152. 

2. Ibidem. P. 153. 

3~ F.López Cámara. Orígenes y Evolución del Liberalismo Europeo 
UNAH. Hexico, 1977. p. 14. 

4. J. Reyes Heroles. El Liberalismo Mexicano. FEC. México, 1982 
vol. l p. x. 

- .5. lb idee. p. XIV. 

6. Sólo se incluyen las obras más importantes de los clásicos -
del libera1ismo mexicano. 

7. Las notas de pie de Página y el índice análitico de los tres
volumenes de El liberalismo Mexicano, contienen las obras -
francesas, inglesas, españolas y norteamericanas asimiladas
por los liberales mexicanos. 

8. lbid. pp. XVII-XVIII. 

9. Ibid. pp. I.X, Vol. l y; p. XII, vol. 2. 

10. Rolando A. Barranco N. Transición las Formaciones de Produc
ción Preca italistas al Ca italismo de HExico. (tesis) UNAH

FE , K xico, 1980. p. 11 • 

11; ~. Reyes Heroles. Op. cit. p. XV, vol. 2. 

12. Ibid. p. XXI, vol. 2. 

13. E. Semo (coordinador). Héxico, un pueblo en su historia,
UAP. Nueva Imagen, México, 1983, vol. l. p. 252. 

14. Las ideas completas de Antonio de Ahumada, son expresados 
por F~ Lopéz Cimara. GE~esis de la Conciencia Liberal en 
K«xico, UNAH. México, 1969. p. 

15. Ibídem. p. 25 

16~ Ibidam. p. 41 

17. Ibid. p. 44 



18 • ..!.!?i.!!· p. 68-69. 

19. Ibid. p. 72-73. 

182 

20. Ver J. Reyes Heroles. Op. Cit. vol. l p. XVIII. 

2 l. ..!.!?i.!! • p • 7 3 • 

22. Ibid. p. 82-83. 

23 • ..!.!?i.!!· p. 96. 

24 • ..!.!?i.!!. p • 9 7 • 

25. Fray Helchor de 
España. Madrid, 

26. Ibid. p. 106. 

Talamantes. CongreRo Nacional de la Nueva--- .· 
1808, pp. 62-63. En .!E.i.!!.· p. 102. 

27 • ..!.!?i.!!• p. 110. Dentro de estas propuestas destacan las de -
F. Talamantes (propuestas inéditas), ver L. Villoro. El Pro 
ceso Ideológico de la Revolución de Independencia. UNA'M:'"""1il 
xico, 1981. pp. 29-30. 

28. Ibid. p. 122. 

29 • ..!.!?i.!!• p. 124. 

30. Ver, D. Brading. Los Origenes del Nacionalismo Mexicano. -
ERA. Mcxico, 1983. p. 44. 

31. Por lo denso de la lectura del análisis ~e l~ gachupín y .~u~· 
influencia en el pensamiento criollo y en la formación del~ 
1ibera1ismo, no se uti1izaron citas textuales (serían auy
extensas) pero remitimos al lector a sus fuentes: F. López~ 
Op. Cit. p. 131-144. . 

32 • ..!.!?i.!!· p. 152. 

33. Ver E. de la Torre Villar. Historia Documental de Mcxico.
UNAM. Mlfxico, 1984 pp. 35-43 y 57-62. 

34. Goizilez de Campillo M. Igancio •. Manifiesto del Exemo, -
Eflluno Sr. Obispo de Puebla con otros documentos par• de-
sengaño de los incautos. Mi!:xico, 1812. p. 115. En!.!!.!.!!·. p,-·, 
179. 

35. Ibid. p. 190. Entre las páginas 1S7-192, se encuentra.abun
dañ'Ces citas sobre el problema religioso en la guerra de i~ 
dependencia. 



183 

36 • .!.!!.!.!!.• pp. l95-l96. 

37; Ver, E. de la Torre Villar Op. Cit. pp. 40-134. 

38. F. López Cámara. Op. Cit. pp. 199-200 

39. 

40. 

41. 

42. 

.!.!!.!.!!. • 

.!!!i..!!.. 

~-

.!.!!.!.!!. • 

PP• 225-226 • 

P• 227 • 

P• 234. 

p. 235 . 

43 •. 1bid. p. 242. 

44 • .!.!!.!.!!.· p. 247. 

45. .!.!!.!.!!. • p. 249. 

46 • .!.!!.!.!!.· p. 248. 

~7. J. Joaqu~n Fernández de Lizardi. El pensador Mexicano. N~. 
1.1812, p. l y Anónimo, Sobre el Abuso de ln Libertad de 
Imprenta. Hi!xico, 1820. p. 1 En ~· pp. 253-254 y 25 7. 

48. Anónimo. Frutos de la Constitución. México, 1820. p. 2 y 
Bl~s Oseas. Oraci6n en la apercura de la Citedra de consti
tución en la Universidad Literaria de H~xico. Discurso Pro 
nunciado el 28-dic-1820. En .!.!?i!!.:. p. 260-261. -

49. .!.!?.!.!!.• P• 270 • 

. :SO. ..!.!!.!.!!.• pp. 277-278. Antecedentes de la tlisis desamortizadas· 
·en. Talamantes (ver. F. LÓpez Cámara Ibid. p. 100) y en El-
Pensador Mexicano. ver. L. Villoro. o¡;-:-cit. p. 120. ~ 

5l. lbid. pp. 283-284, 

52; E •. semo (coordinador). Op.Cit. vol. 2 p. 37. 

53. 

.'54. 

La lisia completa de estos obstáculos aparece en Villero. -
Op.Cit; pp. 30-31. 

E. Semo (coordinador). Op.Cit. vol 2. p. 39. 

55. L. Villoro. Op.Cit. p. 120. 

56. Ver. E. de la Torre Villar. Op.Cit. pp. 77-81. 



184 

57. Para los miembros del Congreso de Chilpancingo, ver .!!!i.!!.•P:.-
110-112. 

58. Ver Ibid. p. 112-113. 

59. E. Semo (coordinador). Op.Cit. vol. 2.p.61. 

60. Ibídem. p. 75. 

61. Ver, Charles A. Hale. El liberalismo Mexicano en la época -
de Hora. (1621-1853) Siglo XXI. M¡¡xico, 1982, p. 87 y¡ J.~ 
Reyes Heroles Cp. Cit. vol l. p. 257. 

62. J. Reyes Heroles ~- vol 2. p. 31. 

63. Los debates sobre el federalismo y ·su adopciGn ae encuen--
tran en J. Reyes Heroles Ibid. vol •. 1. pp. 360-427. 

64·. J. Ha .. Lui1:1 Mora. Obras Sue.lc.as. ~orrúa. Méxi.co, 1967. pp.-. 
292-293. Fray Servando Teresa de Hier "Discurso del 13 de-
diciembre de 1823" en Charles A. Hale Op. Cit. p. 202. 

65. Los Textos del Pacto del Anahuac y las relexiones de F. Gar 
cía se encuentran en J. Reyes Heroles. Op.Cit. vol. l. pp.= 
382-398. 

66. J.Reyes Heroles. ~·vol. l. p. 367.· 

67. Ver. E. de la Torre Villar. Op.Cit. p. 181-182 y Miehael P •. 
Costeloe. La Primera República Federal de México (1924-
1835). FEC. M¡¡xico, 1983. pp. 451-453. 

68. La enorme lista de folletos que manifiestan la euforia cona. 
titucional de 1820-1821, puede encontrarse en J. Reyes Her; 
les. Op.Cit.vol. l. pp. 41-118. En es.tas mismas.pliginaa.ae. 
encuentran las principales ideas constitucionales de ~· 
~. F. Azcarate, J.W. Barquera, j. B. Morales y L. Zava
la. 

69.. Las ideas constitucionales de F.S. Haldonado. se encuentran 
en Charles A. Hale. Op.Cit. pp. 76-78 y¡ J. Reyes Heroles ~ 
Ibídem. vol. l. p. 421. Las ideas de Mora, en J. Ma. Luis -
Mora. Op.Cit.pp. 461-476¡ las de v. Rocafuerte~ en J. Reyes· 
Heroles. ~· vol. l. pp. 31-36. 

70. Ver, J. Reyes Horales. Op.Cic. vol. l. p. 323. 

71. ~· vol. l. pp. 324-335. 

72. Los debaCes del congr~so, en carric a las relaciones Clero-
Estado. inc1uidas posiciones, fuentes y resu1tados, se -en-
cuentran en J. Reyes Heroles. Ibídem. vol. l. pp. 275-3i8 •. 



185 

73. !!?..!.!!.· vol.. l. p. 281. 

74. Ibid. vol.. l. p. 314. 

75. Todos los debates y posiciones sobre el probl.ema de la pro
piedad, tratados por el. congreso constituyente de 1922-1823 
ae encuentran en Ibid. vol.!. pp. 128-146. 

76. Juan A. Maceos Historia Parlamentaria de l.os Estados Uni
_,d,.,o_s.,...,,.M~e~x-.i_,c:-a~n-o:-s~_d_e~_,1..,8"""'2~1-a __ l-.8_4_7 • Me xi c o • 18 4 7 , p • 8 l 2 , en -
Ibid. vol.. l. p. 203. 

77. Los debates sobre l.os impuestos, tratados por el. congreso-
constituyente, se encuentran en~. vol. l. pp. 149-162. 

78. Los debates en el conRre~o Constituyente, ~obr~ libre cam-
bio y proteccionismo, se encuentranen !bid. vol. l. pp. 161 
184. --

79. Para el. estudio de los empréstitos ingleses, ver J. Ha. 
Luis Mora. Op.Cit. pp. 437-449. Los debates sobre los em-
pr~stitos -en general-, se encuentran en J. Reyes Hcroles.
Q>id. vol. •. l. p. 184-195. 

80. La exposición de las ideas económicas en el congreso de ---
1821-1823, se encuentran en J. Reyes Heroles. Ibid. vol. l 
pp. 121-127. 

. 81. Las ideas económicas de F. García se encuentran . 
l. pp. 196-203. 

82 • .lh.1.!!..· vol. l. p. 203. 

.!!!.!..!!.· vol 

-··83~ La ~nfluencia norteamericana en Mora, y la exposici6n de -
sus ideas constitucionales. incluidas sus participaciones -
en el congreso del Estado de México, se encuentran en Char
l.es A. Hal.e. Op.Cil:. pp. 74, 110 y 193-220. En escas p&gi
nas. se señalan a las fuentes primarias es de Mora: Héxico
Y sus revoluciones. vol. l. pp. 531-532 y vol. 3, p. 375;
de Obras Suel.Cas, especialmente la sección destinada a la-
reproducci6n de El Observador de l.a RepGblica Mexicana. pp. 
481-775; y las Accas del Congreso del. Estado de M€xico -
1824-1831; especialmence l.os vols. l-10. 

8~. J. Ma. Luis Mora. Ibidem. pp. 692, 693 y 699.· En esta misma 
obra; pp. 481-520, 557-567 y 652-738, se encuentran las - -
ideas constitucional.es y federales, publicadas originaria-
menee en El Observador de l.a República Mexicana. 

85. lb idea. p. 685. 

·. 
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86. Michael P. Costeloe. Op.Cit. p. 249, reproduce .los objeti--. 
vos del Plan de Ja.lapa: "El plan de Jalapa tenía un'.·dob1e-·-. 
significado. En primer lugar. las clases priviligiad8s ••• -~ 
.habían reaccionado contra el partido popular y 1a siempre~ 
creciente amenaza a su situaci5fi que Gsto implica por la -~ 
prolongación del poder en manos de la baja democracia. En 
segundo lugar, estos grupos reaccionarios habían resue1to -
que para proteger sus intereses y 1a estructura económica-~ 
y social existente. debía establecerse una forma centra1is~ 
ta de Gobierno. 

87. Las propuestas antibustamantinas, se encuentran en L. Zava
vala. Ensavo histórico de las re-vo1uciones de México,· desde 
18011 hasta 1830. M¡;xico, 1831. pp. 566-570; y en .J. Ha. - -
Luis Hora. Op.Cit.pp.· 27-33 

89. En realid~d las ideas sccularizantes de Mora hacia 1827, -
apenas contemplan al sistema de libertades libre de la in-
fluencia clerecal. Ver. J. Ma. Luis Mora. Ibídem. pp. 491--
519. ~~~ 

90. Ver, .J. Reyes Heroles. Op.Cit. vol. 2. p. 35, 

91. En Jalisco y San Luis Potosí~ existen otros avances reprim~ 
dos por el congreso general. Ver • .J. Reyes Heroles. ~· 
vol. 2. pp. 33-36. 

92. Ver, El Catecismo de la Federación Mexicana. M&xico, 1831. 

93. Michael P. Consteloe. Op. Cit., reproduce la participaci5n
política que tiene la logÍas mas6nicas en los diversos·~suc~ 
sos hist6ricos d~ nuestro pa~s 1824-1835 (ver sabre t6do,.-~ 
los años 1826-1828). 

94. Las ideas completas de Mora sobre las logías masónicas. se
encuentran en .J. Ma. Luis Mora Op.Cit. pp. 640-646. 

95. Las subdivisiones de la logías masónicas se encuentran en
.J. Reyes Heroles. Op.Cit. vol.. 2. pp. 49-59. 

96. Las ideas completas sobre la expulsión de los españoles de
Zavala se encuentran en J. Reyes He roles. ~· vol. pp ._-
66-67. 

97. J. Reyes Hero.les. Ibidem. vol. 2. p. 66. 

98. ~· vol. 2. p. 68. 
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99. Hora en sus Obras Sueltas. pp. 538-548 y 609-614, realiza 
el an§lisis completo acerca de los problemas econ6micos-
(salida de capitales), sociales (sobre todo problemas fa
miliares) y políticos (falta de libertad e ingualdad que
causa la expulsi6n de españoles. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

1.11. 

112. 

113 • 

La lista completa de expulsados escoceses. se encuentan -
en Michael P. Costeloc. Op. Cit. p. 151. 

Las ideas agrarias de El Pensador Mexicano y de F.S. Mal
donado, se encuntran en Reyes Heroles. Op.Cit.vol. 3 • pp 
550-556. 

Las leyes agrarias de I~.Zavala y F. García, se encuentran 
en J. Reyes Heroles. ~· vol. 3. 556-566. 

J. Ma. Luis Mora. México y sus Revoluciones. vol. l. Héxi 
co, 1963 pp. ·452-453. 

El texto completo de la Disertación sobre los bienes ecle 
siasticos se encuentra en J. Ha. Luis Mora. Op.Cit. pp. -
278-321. 

J. Ha. Luis Mora. Op.Cit. vol. l. pp. 453-454. 

D. Brading. Op.Cit. p. 106. 

Charles A. Hale. Op.Cit. p. 228. 

Las ideas sobre el problema indígena en Mora, son muy - -
fragmentarias, únicamente se localizan en J. Ha. Luis Mo
ra. Op.Cit. pp. 152-153. (críticas a la posiciones indige 
nas de Juan Rodríguez Puebla y Gómez Pedraza) y 104 (crí= 
ticas de Mora a los indígenas): También puede obtenerse -
en las Actas del Congreso del Estado de México (18244836). 
vols. 1-4 y 7-9. El estudio liberal mis completo sobre -
el problema indígena se encuentra en Charles A. Ha1e.
~· pp. 220-254. 

J. Reyes Heroles. Op.Cit. vol. 3. p. 424. 

La lista de prohibiciones llevadas a cabo por Guerrero. 
se encuentra en Dublan y Lozano. Op.Cit. pp. 293-294. 

J. Felipe. Leal. La Burguesía y el Estado Mexicano. Ed. . 
El Caballito Mlóxico, 1985, p. 46. Las funciones y organi
zaci6n completa del Banco del Avío, se encuentra en Du- -
blan y Lozano. lbide~. pp. 293-294. 

Charles A. Hale. Op.Cit. p. 259. 

. J. ~Reyes Heroles. Op.Cit. vol. 3. p. 432. 



114. 

ü.s. 

116. 

Ve:r, Charles A •. Hale. -º~P~·~-

~· p. 278. 

·J. Re.yes He.roles. Op. Cit. 

J. Ha·. Luis .Mo.ra.· Op.Cit. 
original) •. 
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CAPITULO III 

LA REFORMA LIBERAL DE 1833 

Después del aná1isis de los dos primeros capítulos, se 

esta por fin ante el objetivo central de la investigaci6o: la 

.. re!orma liberal de 1833. Para llegar a él, ha sido necesario 

p~e.sentar un an~lisis h~st6rico de 1os diferentes procesos eco-

- n9mÍcos. sociales, políticos e ideológicos por los que ha atra

vezado nuestro país desde la colonia hasta 1833. Unicamente el 

conocim~ento de estos procesos, permite ub~car y comprender con 

e~acticud la importancia y la trascendencia que tiene la refor

ma liberal de 1833. 

El contenido temático del presente capítulo comienza 

con una breve se~blanza de las diferentes condiciones que vive 

el país en 1833 y sobre la formaci6n del precursor intelectual

de la reforma liberal de 1833: el Dr. José María Luis Mora; si-

'·' gue el estudio de las reformas de 1833 (reformas ccon5micas • a·.!:!. 

~iales y culturales) y los objetivos que persiguen; ~l capítulo 

finaliza~ aefialando los resultados de ~a reforma del 33• tanto

p~ra la formación del capitalismo mexicano como para el pensa-

aiento liberal. 

; l. ANTECEDENTES 

a) SITUACION DEL PAIS. 

SIGUIENTE: 

LA SITUACION DEL PAIS EN 1833 ES LA -

Eco_n6micam.ente. los avances del capitalismo chocan con 

una FORMEN precapitalista que, ademas de dominante general una

aeria de obst4culos insalvables. los cuales además. impiden la-

formaci5n de nuevos elementos capitalistas. Entre estos obstá-
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culos destacan: la bancarrota econ6mica. rudimentar!as técnica• 

y métodos de produccil5n, altos aranceles, formas tributarias ·-

precapitalistas (vgr. alcaba1es, estancos), mercados fragmenta

rios y regionales incapaces de ampliar la circulaci6n mercanti~ 

concentraci6n de tierra en pocas manos (latifundios lai~oa o -

ecles~asticos), p&simas comunicaciones y -transportes, enormes~ 

cantidades de riqueza improductiva concentrada en manos c1eri-

ca1es, enormes cantidades de recursos trasladados hacia la mil~ 

cia y la burocracia. endeudamiento externo e interno de la há-

cienda pública, fracasos en la reorganización económica (vgr. -

revita1izaci6n minera y colonización de tierras baldías), sub-

siatencia de la propiedad y de formns de- produccIOn cocún .• :ilcS.

industria manufacturera artesana1. etc. 

Socialmen~e, los criollos han logrado desplazar y ex-

pulsar a sus opresores {los españoles peninsulares), pero no 

han t:enido la capacidad de amortiguar la desigualdad social: de 

los indígenas y las castas (teóricamente eliminada en la constA 

tución del 24}, lo cual provoca el temor criollo a los levant:a~ 

miento indígenas; ademSs los dispersos intereses de los cr~o~ ·

llos (promotores del proceso de revolución social). Les impide 

visualizar el proceso de liberaci6n de la FT, condición esén- -

cial para la destrucción de la FORMEN precapit:alista y para la-

instauración del capitalismo. Esta misma heterogeneidad de l~-
c1ase dominante (los criollos), les impide terminar con el po-~ 

der, 1os privilegios y la influencia social que ejercen ~oa do~, 

cinceres sociales del país: e1 clero y la milicia. El clero no 

solo ea dueño de la cuarta parte de la riqueza nacional. sino·~: 

taiabien tiene una gran influencia y control en la sociedad mex!, 

cana. a travez de los servicios religiosos. de asistencia ao- -

cial (caridad, educación) y otorgando pr~stamos a propietario•~ 

y al Estado. La mi1icia, por su parte, adem4a de observar ion~ 

cesariamente una -gran· cantidad de recursos del ~afs. son loa -

promotores de levantamientos armados contra gobiernos qUe quie

ren atentar contra los privilegios (de ellos y del clero). Y,-
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1oa Gnicos criticoa de gran parte de esta realidad social son -

1oa crio1loa miembros 'de 1as clases medias. 

Políticamente, existe un Estado débil (tanto en las e.!_ 

tructuras como en lo econ6mico). con marc~dos rasgos españo1e9-

"(y precapitalistas) aun no liquidados. Esta debilidad de las -

estructuras estatales, se reflejan en la incapacidad para term,!. 

~·~ :~on los levantamientos armados (y sus promotores el ciero y 

la p~opia milicia), con los enfrentamientos entre liberales y -

,c~nA~rvadores dencrn del propio órgano administrativo que i~pi

de buscar medidas correctivas encaminadas a terminar con la ba~ 

carreta y el atrazo del país. Es decir, en 1833, el Estado aun 

no tiene la fuerza y la capacidad suficiente para imponerse a -

i·os grupos sociales (clero, milicia y conservadores) que se op~ 

nen al proceso de transformaci6n social. 

Ideológicamente, el proceso de formación del pensamie~ 

to 1~beral lia cerm~nado, aunque todavía hay discrepancias en -

torno a los diferentes problemas nacionales (rasgos caracterís

ticos de una sociedad en transición). Los clSsicos del pensa-

miento liberal (Mora, F. Couto, J. Espinosa de los Monteros, v. 

GSmez Faríaa, L. Zavala, etc.) han conocido"y analizado a casi

todoa los procesos y prob1emas económicos, políticos y sociales 

que" vive, e,l pa!s, l. legando a una conclusión: son necesarios ca!!!. 

,bioa (reformas) encaminados a terminar con los residuos precap~ 

'alistas y coloniales que vive arrastrando el país impidi,ndole 

~l progreso y l.a transformación de l.a sociedad y la instaura- -

cilSn del capitalismo. Esto es lo que se ocul.ta tras los princ~ 

pioa de la ideología liberal, principios que cubren las ambici~ 

na• del poder económico y político de una burguesía en foraa

c"ilSn. Eso es lo que oculta la democracia, la igualdad y el - -

equilibrio que pregonan l.os principios liberales: 
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"En pocas palabras los ide6logos liberales con 
templan una repGblica federal democrática, go 
bernada por instituciones representativas; -= 
una sociedad secular libre de influencia cle
rical; una nación de pequeños propietarios. -
campesinos y maestros artesanos; con e1 libre 
juego del interés individual liberado de las
leyes reserictivas y del privilegio artifi- -
cial. Irrevocable individualmente, asum!an -
la doctrina econ6mica clásica de la mano invi 
sib1e que armonizaba los interese& del indivl' 
duo con los.de la sociedad. Una vez que hu-'.:' 
bieran desaparecido 1os obstáculos que impe-
d!An el desarrollo de la libre empresa, la ac 
tividad del Estado quedaba reducida a la du-~ 
fensa nacional, la educaci6n y la seguridad ~ 
interna. Pensaban que la libertad traer!a el
progreso y la prosperidad. (1) 

Excelente rct6rica del La~ssez-faire. Laissez-passer~ 

encaminada a ocultar sus intereses, y que ya son visualizados -

por los clásicos del liberalismo, aunque no resuelven el.probl~ 

ma ind!gena y la falta de liberaci6n de la Ft. 

Concluyendo, para 1833, la necesidad de una reforma -

no son producto de la espontaneidad, son producto de un prócesri 

diallóctico y contradictorio de la sociedad me:<icana, cuyos ori-' 

genes se encuentran en el propio nacimiento de un pa!a indepen

diente, pero sujeto a fuertes residuos precapitalistasi a un rf 

gimen de desigualdad social y a las e~tructuras un Estado muy ..: 

d!bil e incapaz de mantener el orden. Era necesario un proyec

to que buscar& terminar con la herencia colonial y que sac•ra ~ 

al pa{s del marasmo en que viv{a. 

b) LA FORHACION LIBERAL DEL DR. JOSE MARIA LUIS HORA. 

La semblanza biogrlifica y liberal del .autor intelec-.,

tual de la reforma de 1833 es la siguiente: 

José Haría Luis Hora, cuyo nombre completo es: Joseph 
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Kar{a Servín de la Mora Díaz Madrid ("Luis" aparece inexplica-

bleaente entre sus nombres a partir de 1827) (2), naci6 en San

Francisco de Cbamacuero -hoy ciudad Comonfort Edo. de Guanajua

to- an 1794. sua primeros estudios los hizo en la Escuela - -

Real de Quer,taro. en 1807 ingresa al Colegio de San Ildefonso. 

En 1810. pierde su fortuna familiar a manos del movimiento rev2 

lucionario popular que encabeza Hidalgo (a esto se debe el re-

~bazo qu~ man~fiesta·hac~a el movim~ento revo1ucionario que en

cabezaron Hidalgo y Morelos); y en 1812 pierde a su hermano Ma-

.nuel, quien al parecer estaba asociado al mov~mientu revo1uc~o-

nario insurgente (3). En el Colegio de San Ildefonso, por su 

dedicaci6n a los estudios es nombrado presidente de las acade-

mias de Metafísica, Filosofía, Telogía; en 1811 obtiene una bri 

llantísima calificaci6n en L6gica, tambi~n el primer lugar y el 

premio del colegio. En enero de 1812, merced a sus brillantes

éstudios recibe el grado de bachiller en Filosofía, en 1817 re

cibe una beca encaminada a reorganizar y enriquecer el acervo -

bibliogrlfico del colegio. En diciembre de 1812, obtiene el -

grado de bachiller en Teología, en junio de 1a19 obtiene el gr~ 

do de Li.cenciado en Teología y en julio del año siguiente (1820) 

obtiene el grado de Doctor en Teología. A fines de ese año es-

nombrado compromisario de la parroquia de Sagrario. Hasta aquí. 

ia formación de Mora es esencialmente teol6gica y filos6fica. 

Eae mismo año (1820), después de fracasar, dos veces

por conseguir una citedra en la Universidad Real y Pontifi.cia 

'de. K'xico. ea nombrado profesor de Lat:!n y Humanidades en San 

1ldafonao. deapués de la consumaci$n de la independencia y gra

.ciaa .a au eap!ritu de inveatigaci6n. logra el establecimiento -

de laa c5tedraa de econom{a política y política constitucional: 

Eatoa aon a nueatro juicio, junto con los fundamentos filos6fi

c,oa del .racioaaliamo {corriente filos6fica que estudia en San -

lldafonao). aus primeros contactos s6lidos con el pensamiento -

liberal. En noviembre de 1821, la fiebre constitucional que i~ 
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vade al país, llega a Hora, quien desde el Semanario Pol~rico -

y Lit:erario (4), lanza loas a J.a independencia y al r¡;gimen :fe:.. 
deral norteamericano. En 1822, es alecto diputado de la provi!!. 

cia de M¡;xico, pero al declararse antiiturbidista es p~rsegu~do 

y detenido en el convento del Carmen y después en el Colegio de 

San lldefonso. Despu€s de la caída de Iturbide es electo dipu~ 

tado del congreso constituyente del Estado de México, do:nde va

a tener una destacada partic.ipación. Para ·este momento, se pu,.!_ 

de afirmar que, además de la influencia liberal europea,.Mora -

tiene un conocimiento sobre ia constituc~6n de CSd~z, var~as. ~

constit:ucioncs norteamericanas (1a federal y la dt! varios esta.:. 

dos) y los funda~culD~ del régi~en federal norteamericano. su~ 

siguiente paso, sera además, de seguir profundizando en los co

nocimientos liberales. comenzar a manifestar sus ideas libera--· 

les, y eso lo hará en los debates del congreso del Estado de ~[ 

xico y en sus escricos periodísticos4 

De 1823 a 1830, van a ser decisivos para la for1nación 

liberal de Hora. A lo largo de todos estos años, Mora manifie~ 

ta en el congreso del Estado de México y en sus escritos perio~ 

dísticos todos sus conocimientos constitucionales y jurídicos ~· 

(ver epígrafe 3 del capítulo 11), .donde se puede advertir su·-...; 

ruptura con el modelo federoal norteamericano y su definic:iva -

vinculación al pensamiento liberal europeo (sobre todo francEs

y español). Es a nuestro juicio, en estos años, cuando e1 pen

samiento liberal de Mora madura,- y es capaz de vislumbrar y ºº!!!. 
p~ender la problemit:ica nacional de una manera objetiva. Acer~ 

ca de esto, Hale afirma: 

"Mucho del pensamiento de Mora emerge de los
debates del primer congreso constitucional -
del Estado de Hixico, en el cual fue la figu 
ra principal, y de las actividades implíci-= 
tas en los tres diarios que edicó entre 1821 
y 1824. Los voluminosos escritos personales 
de Mora son también importan~es. aunque con
tienen poco material escrito no publicado por el". (5) 
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En el congreso del Estado de México participa activa

mente en la formaci6n de las leyes hacendarías, ley de los ayua 

tamientos, 1ey de creación del Instituto Científico y Literario 

del Estado, propone la creación de tribunales en tres instan- -

cías, juicios con jurados (formados con propietarios), etc. En 

1824, ingresa como miembro de nGmero a la Academía Mexicana Eco 

no~ía Política¡ en 1825, presenta ante la Suprema Corte de Jus

ticia del Edo. de México, un examen para obtener el título de -

abogado, su ponencia ~e título: ''Cuales son las ventajas que -

han resultado al Estado de México de las variaciones hechas en

su. constitucLGn, así eu ~¿ ordcia d~ lo8 juicios como en el de -

los tribunales''. Texcoco, Edo. de México, 1~ de marzo de 1827. 

(el texto de esta ponencia fue publicado por El Observador de -

la Federación Mexicana) (6). En 1827, se convierte en el prom.2. 

tor. de trasladar los poderes del Edo. de Mlxico a Tcxcoco (aquí 

estan del 29 de enero al 27 de abril) con el fin de evitar mani_ 

puleos y obtener ventajas económicas y culturales. El 14 de f~ 

brero de ese año, al promulgarse la constituci6n del Edo. de M! 

xico, Mora, Jáuregui y N. Olaéz son los encargados de presenta~ 

la en un documento titulado: A los habitantes del Estado de Mé-

ili..2.· Ese mismo año (1827), se convierte en jefe de los noven~ 

rios, logía separada de loa escoceses y formulada por los libe

rales más ilustrados: Ese mismo año. desde el Observador •..• -

crítica a las conspiraciones. a la expulsión de los españoles.

al paternaliamo estatal. propone un proceso electoral indirecto 

(cuyos electores serán residentes en el Estado; propietarios y 

;:c~Íl profeai6n). Finalmente, en 1829, creyendo que la rebeli6n

.buatamantina res t.au raría al federalismo y a la cona ti tuci6n de

~8.24, se adhiere a este movimiento. y en premio. Bustamante lo

deaigna el encargado de convocar y ~ecurrir al congreso del Ed~ 

da Hixico, pero por motivos financieros, dicho congreso nunca -

ae reuni6, quedandose solo en la convocatoria. (7) 

Una vez que, el pensamiento liberal de Hora, ya es c~ 
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paz de visualizar una realidad nacional y su problemática, teT

mina p~r imponer con sus ideas jurídicas y constitucionales~-~~ 

apareciendo entonces. la etapn de1 liberalismo revolucionario.

Desde luego, para llegar a esta etapa, se presentaron sucesos ·

que le hicieron modificar sus puntos, de vista, e?cauzindose -

por un camino ·donde sus objetivos liberales sobre la realidad ·

mexicana, ya no los presenta con ~na defensa a las leyes y a 1a 

constituci6n, sino elaborando un programa liberal encaminado a~ 

cambiar y transformar a una realidad que no ha roto con sUs di-

íerentes rasgos coloniales. Los sucesos que hicieron a Mora --

~bandonar ~us id~ü~ juríco-constitucionales y presentar una a1-

ternativa de transformación social fueron: la pérdida del con-~ 

trol del congreso del Edo. de Mexico a manos Yorkinss, el frsc~ 

so electoral escoces de 1828, el fracaso del plan Montafio, la·~ 

expulsi6n de destacados escoceses, la expulsión de los españo-

les, las violaciones a la federación y a la constitución y, fi

nalmente la tendencia central-conservadora que asume el golpis

ta gobierno bustamantino (8). Es necesario impulsar medidas rad!_. 

cales. 

En 1830, Mora comienza a formular su programa radi~al 

que culminar& con la reforma liberal del 33. En 1830, sus ~ta~· 

ques al clero aun son débiles. En 1831, en el Cateci'smo de· la

Federaci6n Mexicana y en el Observador de· la Repub'li·ca ·Mexicana' 

(2a. época) (9), cr.ítica duramente a las violaciones const:i.tu--··. 

cionales: soberanía, voluntad popular, libertad de imprenta, ~

etc.; también propone la creaci6n de la propiedad privada con -

validez nacional, reconoce lo te6rico de la contitución. se ºP.2. 

ne al despotismo gubernamental (mal uso de las facultades extr~' 

ordinarias), crítica los vic~os y los fraudes .electorales; tam

bién crítica a las logias, a la precaria hacienda pGblica y a -

1as conspiraciones: propone cambios const~tuci~na1es (en lo re-· 

ferente a las funciones y duración en los cargos de preSidente, 

vicepresidente, diputados y senadores) y pide un verdadero sen-
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~ido de reepon.abilidad a los funcionarios pGblicos. Es parti

dario de la revoluci6n del tiempo (cuyas causas y efectos son ~ 

de•eO de la naci6n, porque eatan encaminados a corregir erro- -

.rea)• ea te tipo de revoluci6n solo requiere de hombres bien pr.2_ 

parados y morales: de lo contrario, aparecer!a la revoluci6n de 

~os hombres que os un m~v~mient~ general del país. solo que es

uD aoviaiento dirigido por hombres preparados. pero con intere-

'" aes perversos ( 10). En 1831, en una ponenci:i preparada por Ho

ra •. expresamente para el concurso de Economía Política que org,!;, 

niza el congreso de Zacatecas (lo organiza V. G6mez Farías), -

por:primera vez asume una posición anticlericai. criticando du

r~cicntc ~ 1a Lumensa e improduct~v= propiedad clerical. La po

nencia de Mora. se titula_ .... D-ia·ert:ación sobre· la· naturaleza y 

aplicac~Sn ·de las rentas· y bienes ·eclesi~sticos, y sobre la au

toridad ·a que se h·al1an sujetos en cuanto a su creación, aumen

to, subsistencia~ supresión" (11). 

La ponencia de Mora se perfi1aba como ganadora. pero

el proceso de calificaci6n no termina y Mora nunca obtiene el -

premio de 2000 pesos (12). En 1834, particip:i activamente en -

la fru•trada campa5a política presidencial de H. TerSn y TerSn

así ~oao. en la caída de la administraci6n bustamantina y prepa

rar. l·as bases. del programa reformista de 1833 (13) • En 1833, -

•• elegido diputado federal por Guanajuato. al aaumir la presi

dencia el vicepresidente v. Gómez Farías, se convierte en cons~ 

jero y autor intelectual de las reformas de 33 y 34. Durante -

ioa fa~oaos 10 meses de la administración de G6mez Far!as. Hora 

·~a' nombrado director del establecimiento de Ciencias Ideo16gi-~ 

cas y Humanidades, director de la Direcci6n General de Educa- -

.ci&n PGblica; adem¡s, participa directamente en laa reformas -

·educativaa, en la promoci6n ideol6gi ca de la reforma, es cribie!!_ 

do· para· Bl Indica·dor· ·de· la Federaci6n Mexicana; (14) tiene des

tacada participaci6n en los. debates sobre la secularización, s~ 

bre la utilización de los bienes clericales, etc., en fin tiene 
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una participación muy destacada y brillante (ver infra. 

fe 2). A. Arn&iz y Freg, proporciona una excelente opini~~. ·~· 
bre la labor de Mora en la reforma liberal del 33: .. 

nario pGblico, Mora ha trabajado sin des~anso en el despacho~- -

la expedición de los negocios que le han sido confiados; y en 

los congresos, juntas, comisiones y dcm&s cargos colegiados. a 

que ha pertenecido, ha sido incansable promover la ma~ch~ del 

progreso". (15) 

En diciembre de 1834, despu~s del fracaso de la refo~ 

e~ libcrnl d~l 33, Hora se destierra.vo1untarLamente de1 país.

después de una corta estancia en Estados Unidos, decide radicar· 

en París (1835). Ese mismo año, viviendo una vida llena de pe~ 

nuria y frustración, Mora culpa a Góme~ Farías del fracaso de ~ 

1833, por haber dejado pasar la oportunidad de utili~ar la fue~ 

za contra Santa Anna y por la excesiva defensa de la constitu-

ción que llev~ba a cabo el propio Gómez Fnrías. Afirma qUe, -

cuando una revolución comienza no, puede detenerse, porque si 

~e detiene cstn puede revertirse, tal y como sucedio en· 1833. -

Es d~cir, 1a no utilización de las fuerzas armadas contra la e,!!_ 

rriente central-conservadora, fue la causa del fracaso de 1833. 

~ata ea la herenc~a que Hora deja a los ·liberales revo1~c~ona~~ 

rioe de la ipoca juarista. En 1837, Hora culmina su e~aluaci6~ 

de la reforma del 33, Considera a los privilegios como la causa 

de todos los males del país del 33, solo rescata dos reformaa:

la supresión de la muerte por motivos políticos y la aplicaci6n 

de la libertad de prensa. (16) 

Ese mismo año (1837), publica sus obras fundamentales: 

HGxico y sus Revoluciones (3 vols) y Obras S~eltas. En 1839. -

por .la compra excesiva de libros, Mora queda en. la ·ruina. eco.n6-

mica. Despuis se convierte en ascesor de los ministros Martan~ 

Otero y Luis de la Rosa. En 1846, esta a punto de regrea~r, p~ 

ro inexplicab1emente Gómez Farías lo nombra ministro p1anipon--
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tencíario ante Lnglaterra (1847). En 1848, Hora se enferma y -

tiene que refresar a París, donde mucre el 14 de julio de 1850. 

Ea importante ac1arar que, desde el exilio, Mora tuvo muy abun

dante correspondencia con los liberales mas destacados del país 

(M. Otero, B. Couto, J. Espinosa de los Monteros, V, Gómez Fa--

:rías, etc.) y con e1 propio gobi.ern? mexicano, esto muestra que 

estaba enterado de los sucesos del país y a la vez informaba al 

país de los principa1es acontecimientos europeos. En París, M~ 

ra tuvo relaciones amorosas con Eliza Hoy, con quien scgGn su -

sirvienta Juana Nava procrc5 tres hijos. (17) 

Las principales fuentes ideológicas de Mora, se en- -

cuentran en los liberales franceses, inglesas y españoles, así

co~o entre los federali~tas norteamericanos: {18) 

J. B. Say (Tratado de Economía Política} 

A. Smith (~iqueza de las Naciones) 

J. Bentham (Tratado de Legislaci5n Civil y Penal. 

de Sofismas Políticos). 

B. Constant (furso de Política Constitucional} 

Tratado -

c. de Secondat Hontesquieu. (El Espíritu de las Leyes}. 

J. J. Rosscau (El Contrato Social} 

F. Martíne~ Harina (Juicio Crítico de la novísima recopila-

~· Teor{a de las Cortes o grandes juntas naciona1es) 

Me1chor Gaspar de Jovellanos (Expedi~ntc de la ley agraria.

Kemori·as} 

C. F. Daunou. (Ensayo sobre las garantías individuales que-

reclama el Estado actual de la sociedad} 

J. Stuart Mil1 (Principios de Economía Política} 

Hamilton, Hadison, Jay (El Federalista} 

Conetituci5n Federal de loe Estados Unidos y varias constit.!!_ 

ciones de varios estados norteamericanos. 

Varios escritos de G. Washington 
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T. Paine (Dise rtaci6n sobre los pri·meros principios del. 10--. 

bierno. Sentido Común) 

A. Florez de Estrada (Curso de Economía Política) 

I. García Malo (La Política Natural) 

A. Humboldt. (En·sayo Polí'.tico de la Nueva España) 

Condilac (L6gica) 

G. Bonoot de Mably (Derecho Público de la Europa) 

M. I. Macarel (Curso Completo de Derecho· Público Federal.) 

P. Rodríguez de Campomanes (Tratado de la re·gal·[a· de' la amor

tización) 

E. Bu rice (Reflexiones sobre· l:a ·revoluci6"n francesa) 

J. Locke (!;ratado de l·a To·leran·cia) 

E. de Vattel (Derecho de (entes) 

Etc. 

Junco a estas fuentes ideol6gicas extranjeras·, Hora -

tambi~n conoci6 lo~ escritos de los criollos de la colonia, las 

ideas liberales del movimiento de irldependencia, las aportacio

nes liberales al congreso de 1822-1823, así como los diversos ~ 

puntos de vista de los clásicos del liberalismo mexicano (.!.!_ -

Pensador Mexicano, C. Ha. Bustamante, Fray Scr~ando Teresa de 

Mier, Francisco de Azcarnte, M. Ramos Arizpe, etc.), asf como -

las posiciones ~entral-conservadoras que encabeza L. -Alam~n. 

La bibliografía de Mora y sobre Mora es la siguien--

te: ( 19) 

1821: Semanario Político y Literario de México. Revista 

1826: Derecho Eclesiástico (Traducci6n de Mora del Franc6s) 

1827-1830: ~l Observador de la RepGtilica Mexicana. Peri6dico 

1831: Catecismo Político de la Federaci6n Mexicana. Opúscu

lo. 

1833: Di•curso la naturaleza j aplicaci6n de las rentas de ~ 

los bienes eclesiásticos ..• Disertación. 



201 

1833-1834i El Indicador de la RepGblica Mexicana. Peri6dico. 

1837: M~xic~ y sus Revoluciones (3 vols). -Obras Sueltao (2 

vals). Libros publicados en París por la Librería de -

Rosa. 

1906: Papeles Inéditos y Obras Selectas ~el Dr. Mora, Libro

editado por Genaro García. 

1931: La Gestaci6n Diplomática del Dr. Mora. Libro editado-

por la S.R.E. 

1941: Jos& Haría Luis Mora, ensay~s, ideas y r•tratos. Li-

bro editado por la UNAM, la selecci6n de estos materi~ 

le~ c~tuvo n cnrzo <l~ A~ Arnñiz y Free. 

1972: El liberalismo Mexicano de la época de Mora (1821-185~ 

Libro de Charles A. Hale, editado por siglo XXI edito-

res. 

Su biblioteca calculada entre siete mil y once mil v~ 

lumencs. se encuentra en la Universidad de Cuannjuato. Es con-

siderada la biblioteca más grande de su época (20), Esta fue -

la vida y obra de uno de los pioneros de la ciencia económica -

en nuestro país (aunque todavía impregnada de aspectos jurídi-

cos y filosóficos). Mora es considerado como e1 verdadero sin~ 

tetizador del pensamiento liberal mexicano de su época. además-

- ~e ser el pensador 1iberal mexicano más completo, y que en po~

~as palabras es descrito por Reyes Heroles: ''Hora, que es segu

raaente el liberal más integral de los grandes liberales mexic~ 

noe y que pr&cticamente adopta la doctrina en masa, tanto en--: 

•U• aspectos políticos, como económicos, no ignora, sin embarg~ 

los males de la concentración de la propiedad, ne solamente en

el clero, sino también en los laicos" (21). Y, aunque en la -

actualidad ea un liberal, oculto por los liberales revoluciona

rios, nadie puede negar su transcendencia en el siglo pasado, -

por que: "No solo fue el mis significativo porta voz liberal de 

•u generación, sino que su pensamiento comprendía 1a estructura 

y la orientacii6n predominante del liberalismo mexicano". (22) 
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Por decreto presidencial (20-junio-1963) y eri un ~~to. 

muy discreto, los restos de Mora fueron traídos a nuestro _pa!s;; 

y sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres, como precu~_ 

•sor de la Reforma y de la Revolución. (23) 

¡Hé allí al verdadero visionario del capitalismo mexi. 

cano! 

2. LA REFORMA LIBERAL DE 1833-1834. 

EJ. presente apartado esta constituido por los objeti

vos (programa liberal), las reformas (económicas, sociales, po

líticas y educativas) y los resultados (para el pensamiento li

beral y para el proceso formativo del capitalismo) de los suce;; 

s·os de 1833 y 1834. 

a) OBJETIVOS 

Las profundas reflexiones, sobre la problemática na-

cfunal, llevadas a cabo por Mora, desde 1822 a 1830, lo llev~n

a elaborar en 1831 y 1832 el programa de acción del partido li

beral, y a constituirse en el principal ide6logo de la reforma-·· 

liberal de 1833. Pero dejemos que el propio Mora nos proporci~ 

ne los objetivos del partido liberal: 

"Para evitar disputas ~e palabras indefinidas, 
debo advertir desde luego que por marcha pol! 
tica de progreso entiendo aquella que tiende-:: 
a efectuar de una manera mis o menos _r¡p~da -
la ocupación de bienes del clero¡ la abolí- -
cion de bienes del clero; la abolición de loa 
privilegios de esta clase y.de la milicia; la 
difusión de la educaci6n pGblic~ en las cla-~ 
ses populares, absolutamente independiente -
del clero; la supresión de monacales; la ab-
soluta libertad de opiniones; la igualdad de
los extranjeros con los naturales en los der~ 
chos civiles: y el establecimiento del jurado 
en las causas criminales". (24) 
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Desde antes de las reformas del 33, Hora se lanza - -

contra los mayores obstáculos precapitalistas que impiden el -

acleramiento a la transición definitiva a la sociedad capitali~ 

ta. Estos obstáculos son: los bienes de manos muertas de1 c1e

ro. los fuercns de1 c1ero y la mi1icia, la educación clerical y 

las falacias de la constituci6n del 24 (sobre todo en la refe-

rente a la falta de libertad y de igualdad): Mora, con las si-

guientes palabras, indica 1os objetivos que persigue la reforma 

li.beral del 33: 

''l~ l~bertad absoluta de opiniones y supre- -
si6n de la~ lcy~a reprcsi~aG de la prcn~a: -
2~ aboli.ci.6n de los privilegi.os del clero y
de la milicia; J!. supresión de las institu-
ciones monásticas, y de todas las leyes que
atribuyen al clero el conocimiento de nego-
cios civiles, como el contrato de matrimoni~ 
etc; 4~ reconocimiento. clasificnci6n y con
solidación de la deuda pública. dcsignación
de fondos para pagar desde luego su ren~a y
dc hipotecas para amortizarla más nde1ance.-
5~ medidas para hacer cesar y reparar la ban 
carrota de la propiedad territorial, para aÜ 
mentar el número de propietarios territori8 
1es, fomentar 1a circulación de este ramo dC 
la ri.queza pública y facilitar medios de -
subsisti.r y adelantar a las clases indigen-
tes sin ofender ni tocar en nada al derecho
de -los particu1ares; 6~ mejora del estado m2 
ral de las clases populares, por la destruc
ci6n del monopolio dei clero en la educaci6n 
pública por la di.f usi6n de medí.os de apren-
der, y la inculcaci6n de los deberes socia--
1ea. por 1a formación de museos. conservato
rioa de artes y bibliotecas públicas, y par
la cre&ción de eetab1ecimientos de enseñanza 
para la li.teratura cl&sica, de las ci.enci.as
y la moral¡ 7~ abolici6n de la pena capi.tal
para todos los deli.toa políti.cos, y aquellos 
que no tuviesen el caricter de un asesinato
de hecho pensado¡ 8~ garantía de la integri
dad del territorio por la creaci6n de colo-
nias que t~viesen por base el ~dioma, tisos -
y ~ostumbres mexicanas". (25) 
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De 1a extensa nota anterior, se desprende lo 

te: 

En el programa reformista de 1833, se capta mejor 

lucha liberal contra el mayor obstáculo precapitalista: 

ro, al que el Estado le designe sus funciones 

larizaci6o de la sociedad); dec~d~ intervenir una improductiva~ 

riqueza clerical calculada en 179 millones Je pesos; terminar 

con el gasto innecesario de 5000 soldados y l 8000 oficiales, 

cuyo monto se calcula 14.5 millones de pesos, monto muy por en~ 

cima de los gastos del país (calculados en 13 millones de pe-~ 

sos). Todos los cllculos y datos son de 1832 (27). Tambi€n .

se intenta, terminar con el despilfarro y errores de1 erario P! 

blico cuyos resultados son el endeudamiento interno y externo -

del país. La deuda interna se calcula en 1832 en más de 70 mi

llones de pesos y la externa mas de 35 millones (ver cuadro 2). 

Se intenta fundamentar un rasgo esencial de la sociedad capita

lista: la propiedad privada, y aunque los liberales (y Mora) 

son partidarios de la pequeña propiedad, las condiciones del -

país, impiden la cristalizaci5n de este objetivo, lo Gnico que

podían intentar es destruir la enorme e improductiva riqueza ~

clc rical. · En materia educativa. se intenta modernizar los cle

ricales sistemas educativos; combatir a las dogmáticas y anti--· 

cuadas cátedras, partidarias de 1a ignorancia y e1 analf~_bet.is

mo. AdemSs, se intenta dinamizar y modern'izar las formas de -

pensar y de expreai6n escrita¡ terminar con los abusos de los -

delitos pol!ticos (vgr, penas de muerte, expulsi~n de esp~ñoles) 

y; tomar medidas encaminadas a colonizar el norte de1 país y a-

mantener relaciones diplomáticas con otros paíaes. Se i~tenta. 

tener un Estado fuerte, capaz de salvagu•rdar los ~ntereses Y -

la ideología de una clase social en formaci5n (la burguesía); ~ 

se intenta crear a hombres con una nueva mentalidad, capaces de 

comprender a· la soc.iedad que viene gestando se; se intenta darle 

al país y a la sociedad mexicana, una auténtica unidad nacional 
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y; resolver problemas y errores de la constitución del 24: los

fueros0 la falta de libertad, procesos judiciales m5s moderado~ 

etc. (fundamentos de le inminente sociedad capitalista). Sin -
embargo. aunque en el programa reformista de Kora, se capta una 

madurez en su pensamiento y una adecuación de la ideología lib~ 

ral a la realidad mexicana, a sus aspectos económicos, políti-

cos. sociales y cultura1es, aun no se visualizan el problema de 

la liberación de la FT y el problema indígena. 

Conv~ene ~clnrnr qu~, el procrnm~ refoTmista de 1833-

es muy ambicioso, por lo que ~lgunos de sus objetivos son difí

ciles de lograr, así por ejemplo, la abolición de fueros cleri

cales y militares no podrían llevarse a cabo, porque esto modi

ficaría a la constitución del 24, y esto no perseguía el pensa

miento liberal de 1833, lo único que pretendía era corr<igir - -

errores de la constituci6n y del propio régimen colonial. Pero 

para el pensamiento liberal y para el proceso formativo de nue.!_ 

tro capitalismo, los objetivos reformistas de 1833, van a se~ -

la base del proyecto liberal juarista. Además, el programa re

formista del 33, presupone una unidad en el pensamiento libera~ 

cosa que es totalmente falso, porque solo los liberales más - -

avanzados: B. Couto. L. Zavala, J. Espinosa de 1oP Monteros. J. 

Ha. Bocanegra, A. Quintana Roo, J. Rodríg~ez Puebla, J. Huerta, 

J. Sotero Castañeda. J. Antonio Barrag5n 0 Juan W. Barquera, C.

Reí6n y otros, lograron comprender totalmente el significado -

del proyecto liberal del 33. El resto de los liberales mantie

·ne. posiciones antidemocrliticas. antiigualil!arias, defensores de 

108 fueros, etc. En lo único que todos los liberales eetan de

acuerd~ en la reaularizaci6n de las relaciones clero-Estado y -

en e1 necesario proceso de secularización. y esto sin duda mo~~ 

vad~ por loe intereses que tienen loe liberales sobre la impro

ductiva propiedad y riqueza clerical (ver nota 88 del cap~ XX), 

propiedad y riqueza destinada por loe liberales al fomento agrf. 

·cola y minero. (28) 
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En resumen. la reforma de1 33, busca terminar _con -el~ 

poder econ6mico. social, político, cultural e ideol5g~co que -~

ejerce el clero en las estructuras precapítalist:as del pai"s; -

busca fortalecer las est:ruct:uras de un debíl Est:ado mexi~ano;, -

busca t:ermínar con los fueros: busca la paz y la est:abilidad del· 

país; busca la circulación de la riqueza improductiva; busca--~ 

crear la unidad nacional; busca terminar con la educaciSn cler! 

cal, creando una educaci6n 1ibre capaz de crear hombres con una 

nueva menta1idad; etc. Todas estas ideas liberales, buscan te~" 

minar con la herencia colonial precapitalista·,, Aceler~r e1 ~r.~!l. 

si~o- a ln sociedad capitalisLa y proeorc~onar un fundamenco - :

ideológico a una clase social que esca germinando: la burguesía. 

b) LAS REFORMAS 

Su estudio se ha dividido en reformas clericales, mi~ 

litares y de la hacienda pGblica por un lado; y educat:ivas por~ 

e1 ot:ro. 

b. l) Reformas Clericales, Milicarcs y de la Hacienda PGblica. 

Est:ae reformas const:ituyen el eje cenioral de l'a. refo.!:-

m~. del 33. a su alred~dor se presentan los aspectos econSm~cos,·· 

sociales y polít:icos que pret:endían modificarse. 

La labor reformista, riomienza en el Edo. de Mgxico, 

donde L. Zavala, expropia los bienes de las misiones filipinas~, 

(29-marzo-1833). Estos bienes serán vendidos a campesinos po-

bres, y el dinero obt:enido seri dest:inado a foment:ar la eduea-

ción y a las obras pGblicas (29). Est:o fue el preimbulo a la -

lle~ada de los hombres del progreso el l~ de abril de 1833~ Ea 

la administracion de Gomez Farías, donde por primera vez se bU.!!,· 

ca erradi~ar de raíz sus aBejos males y colocar el país en el. -

umbral de la sociedad capitalista. Sin embargo, el comienzo de. 
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la reforma fue difícil y muy lento, aunque sin perder de vista

al mayor obstaculo precapitalista del país y uno de los objet{

vos_ del programa reformista del 33, el problema del clero y el

p~~~eso de ·aecu1arizaci6n: ''La administraci6n de G6mez Farías -

se caracteriza objetiva~ente por su ritmo vertiginoso en e1 as

p~cto de solucionar el problema de las relaciones Estado~Xgle-

sia y abordar. no obstante las divergencias tanto. doctrina1es -

como ·de método dentro del mismo cuerpo gobernante. 1a. secular~ 

&aci6n" (30). El proceso de secularízaci6n de la sociedad (se

paraci6n de funciones del clero y del Estado), comienza el 23 

de ~bril de 1833, cuando se prohibe sepultar cad~veres en las -

iglesias unos días después (29-ab-1833), se trata el problemá 

de los fueros. pero su resultados son nulos. tocar los fueros 

implicaría, reformar a la constitución y esto no era un objeti

vo de los reformistas; otro fracaso de los reformistas fue el -

rechazo a la propuesta de Zavala, encaminada a repartir entre -

indígenas. militares y no propietarios, a las propiedades de --

las misiones californianas (2 de mayo de 1833) (JI). Sin emba.!_ 

go, los reformistas consiguen promulgar una ley encaminada a e~ 

lonizar las Californias (Es propuesta de Cómez Farías y es apr~ 

bada el 17 de agosto de 1833) (32). JunLo 11 escos fracasos re

~ormistas, aparecen las rebeliones con influencia marcadamente

clerical. Una de el.las, se presenta en Morelía (26-may-1833) ,

donde se exige respeto a la religi6n y n los fueros, esta rebe

li6n es sofocada por el propio Santa Anna; otra rebeli6n se pr~ 

senta en el propio Distrito Fedaral (principios de junio de - -

1833)¡ en ambas revuletas los triunfos liberales, apoyados par

la milicia popular, obtienen triunfos indiscutibles. Para sol~ 

cionar ~l problema de las revueltas y para que los liberales -

prodigan su labor reformista, el congreso de ve obligado a oto!:_ 

gar facultades extraordinarias al poder ejecutivo, Las facult~ 

·des .extraordinarias estaban encaminadas a lograr el orden y co!!. 

aolidar a las instituciones federales, las facultades extraord.!_ 

nariae fueron promulgadas el 7 de junio de 1833 y se extendie--
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ron hasta diciembre de ese año (32). Estas facultades extraor~ 

dinar~as, solo contemplan algunos destierros. cuyos nombr~s-.. s~n 

ocultados por Mora,- quien además, propone sanciones más durS:s ·a" 

los ~ilitares que participan en las sublevaciones. Con este~

fortalecimiento gubernamental, los liberales prosiguen su labor 

reformista: promulgan una ley donde se prohibe a clérigos y sa

cerdotes tratar asuntos políticos en las iglesias (8-junio-\-~ 
-1833). (33) 

Después de esta labor reformista que, todavía no ha -

cocado la esencia del poder clerical, los liberales reformistas 

preparan un ataque decisivo contra el poder clerical. Las dec~ 

sivas reformas liberales del 33, se presentaran hasta los últi

mos tres meses del año. y antes de esto. solo tienen dos refor

mas importantes la secularización de las misiones californianas 

(17 de agost~ (34), también se determinan las funciones sacerd~ 

tales y se indica que los panteones queden fuera de las ig1e- -

sias; la otra refor~a (31 de· agosto). consiste en expropiar los 

bienes de las misiones filipinas de acuerdo a algunas ideas de~ 

Hora (ver Disertación sobre la propiedad clerical ••• ) (35). 

La reforma liberal vive su etapa decisiva de _octubre

ª diciembre de 1833. Y en este perrodci destac~n las reformas ~ 

clericales encaminadas a regular las funciones Estado-clero 

(proceso de secu1arizaci6n social) y a obtener recursos que al~ 

viario al precario erario pGblico. Las reformas comienzan el -

18 de octubre de 1833, con la orden de venta en subasta públtca 

~e los bienes de los misioneros filipinos y de San Camilo (36); 

continua el 26 de octubre, con la supresiOri de mayorazgos que ~· 

es uno de los mayores residuos precapitalistas (aclaramos. está 

no es reforma clerical, es una reforma encaminada a destruir ~

formas de propiedad con marcados acentos feudales); (37) pros!_ 

gue el 27 de octubre con la supresión de los diezmos obligato-

rios (27-oct-18-3) (38). En la supresión de los diezmos obllg~ 
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corioa. 1a influ~n7~a d~.Hor~ es evi~e~~e. destacando ia in
fluencia de la 'Disert·a·ciiSn ·a·obre· la· pr·opi·ecta·ct ·c·1·eri·c·a1 ••• , don

de fundamentandose en Abad Y,Qucipo, analiza la importancia que 

t.i.enen loe diezmos agrícolas, d~clarandoee (Mora) partidari.o de 

la eupreei6n de loe diezmos, y pidiendo la intervenci6n del Es

tado en la retribuci6n de servicios clericales, llegando a rea

lizar un calculo sobre la cantidad de dinero que el gobierno -

retribuiría a cl~rigoa y que asciende a 14 823 000 pesos (39),

Acerca de esto Mora señala: 

''En El no s~ reconocen ocros ministros del cul 
to que los obispos. canónigos. curas y vica-= 
rios o auxiliares; otros templos que las cate 
drales, Colegiata de Guadalupe¡ parroqui.as y= 
ayuda de parroquias; a los altos funcionarios 
eclesiásticos y a las iglesias en que deben -
ejercer su ministerio, se les asignan dotacio 
nes inferiores a las que han disfrutado. perO 
todavía muy cuantiosas; se aumentan el nGmero 
de obispos y de iglesias catedrales, y se fa
cilita en concecuencia el ejercicio espiri- -
tual de funciones apost51icas. Las parro
quias quedarían como es de su instituciSn. p~ 
ra administrar los sacramentos. y a efecto de 
aProximarlas a las necesidades de los fieles, 
su nGmero debería de pronto aumentarse mante
niendo las que existen, e~igi~ndose de nuevo
con este carácter y las que hasta entonces s~ 
lo habían sído pilas bautismales; a cada una
de ellas se le asi.gnaba a lo menos dos mínis
tros con dotaciones competentes y la facultad 
de percibir derechos en la pompa en la admi-
niatraci6n de sacreamentos y en las oraciones 
de los finados ••• Loa ministros y e1 culto -
de las ig1esias deber~an hacerse con dotacio
nes asignadas ••• por el gobierno. sin que es
tas pudiesen Ctiilsistir. en fondos territoria-
les, ni en capitales que quedasen a diepoei-
cidn del clero. sino en rentas provenienees -
de contribuciones que se votasen en los presu 
p·ueatos anuales de loe Estados y Ayuntamien-= 
toa". (40) 

Si.n embargo, la ley solo contempla el pago del diezmo 

y ni.nguna intervenci6n estatal. Fundamentandose en Mora (ver -
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nota 39), Hale consigna lo siguiente: 

"No solo era el diezmo una carga intolerable
sobre la agricultura y los cultivadores po--

· bres, sino que m&s de la mitad de las recau
daciones servían para asegurarle a1 clero -
(obispos y canónigos de las catedrales una -
existencia lujosa. Un abuso eclesiástico re 
lacionado con esto era ln imposiciOn de con= 
tribuciones parroquiales a los miembros po~
bres de las parroquias, para sostener los -
curatos. Estas contribuciones crean tambié~ 
por tradición, una obligación civi1, que en
opini6n de Mora debfa abolirse. Mas tarde -
~íi~w5 qu~ sus argumentaciones habían. ~nflu~ 
do en el gobierno de COmez Farías, cuando --= 
promulgó la ley del 27 de octubre de 1833 -
que convertía al diezmo en una contribuciOn
volun taria •.• El ataque contra los diezmos,
aunque técnicamente fuese un esfuerzo por se 
parar la iglesia y el Estado, en realidad te 
nía como mira darle al Estado una mayor li-= 
bertad de acción para tener en raya a la - -
iglesia temporal", (41) 

La supr~sión de los diezmos obligatorios, no solo ca..!!,, 

sa conflictos y discusiones entre los liberales (algo muy cípi

co de una sociedad transicional). también causa conf1ictos en -

e1 congreso, lo cua1 indica que 1a reforma se esta llevando~sin 

la unidad. 1a organizaci5n y la conciencia adecuada. cosa que -. 

repercutir~ en sus resultados (42). Pero, pese a estas dive~--· 

gencias, 1a reforma continua, con la supresión del nombramiento 

de can5nigos segGn la ley del 16 de mayo de 1831 (3-nov-1833i;~ 
(43) sigue turno, la supresión de votos monásticos ob1igatorios 

(6-nov-33) (44). En la ley de supresi5n de votos maniísticos, -

tiene un papel decisivo J. Espinosa de los Monteros, cuyo dis-

curso fue decisivo en la promulgación de dicha ley (45). La -

promulgación de 1a ley de supresión de los votos monásticos, -

trajo consigo otras discusiones no aprobadas: la no limitaci6n

a1 nGmero de monjes y el no control del Estado a la re1igión, -

la secularizaci6n del matrimonio, el establecimien~o del r~gis-
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tro civi1. 1a creación de cementerios. etc. En es tos ·momentos•. 

a los reformistas sólo les interesa regular los funcionarios, 

~ero no ~ntervenir en asuntos religiosos (hasta marzo de· 1834~·-

1oa reLormistas pensaron seriamente resolver los conf1ictos y -

los problemas clericales). (46) 

La reforma liberal de 1833, continua con el anali~is~ 

d~ los privil~gios clericales y militares, así como el an&lisis 

de la ocupación de los bienes clericales, y las propuestas ene~ 

minadas a solucionar el problema de la deuda pGblica y la reor

ganización del cr6dito pGblic·o. Esta es la esencia de la refo_!. 

ma liberal de 1833. 

Para Mora: ''La abo1~cí6n de los privilegios 
~ ~ .l'.. ~ .!.! Milicia •.• es hoy una ~-
cesidad ~ ~ ~ ~ y que lejos de -
disminuirse, o debilitarse se han disminuido 
y fortificado; y del Gltimo de los he~hos -
ocurridos en aquellos días por el cual con -
estaba que estas dos clases se hallaban re-
suelt!as a poner. en acciOn todo su poder, no
solo para la abolición de las formas federa-
1es. sino para hacer que desaparecreBen con -
ell.as las bases del si·stema·. representativo.
Este siste'iiiililiib~sido adoptado en M¡xico 
bajo la forma federal y no era justo, útil. -
ni racional renunciar a é1; así porque hoy -
ya no es materia de duda es el. único que co~ 
viene a las naciones civi1izadas, y concilia 
de la manera mas perfecta l.os intereses y go 
ceo social.es con el orden y seguridad pGbli~ 
ca; como porque siend~ la moda del sigl.o y -
hallSndoae ya medio estableci·do en Mlixico no 
no pÓdr~a hacerse desaparecer sin grandes -
transtornos, que nada dejarían establecido -
en contrario es sól.ido y duradero, y ten~ -
drían un resultado puramente dilatado". (47) 

La lucha contra los privi1egios. va encaminada a de-

fender la federaci6n. la constituci6n. a concLliar intereses s~ 

cial.es, a corregir las deficiencias de las leyes y la constitu

ci5n. así como el fortalecimiento de las estructuras estatales. 
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Pero para esto, hay que terminar con la influencia socia1, 

n5mica., civi1, criminal y educativo del clero. porque esto 

ta a la libertad de conciencia. a la libertad de prensa, a 

divu1gaci0n de la ciencí~, y porque cuando se atacan sus 

1egíos, uti1íza todo su poderío par<> combatir 

republicanas. Am6n, de la enorme riqueza improductiva que_ con

centra y, donde adcmfis, no existe una distribuci5n ~decuada 

1a riqueza: 

11Mas de ciento setenta y nueve millones de pe 
sos de capitales, y--s~ete y medio mil1ones = 
de renta para un c1ero que no llega a tres -
mil personas y delCUal nueve decimos no per 
cibcn sino de ciento cincuenta a trecientos= 
cincuenta a trecientos pesos anuale~ ••• (so
lo los) jefes perpetuos absolutos e irrespon 
sables .•• (tienen) renta de quince a cíent:o::' 
'•e in te mí 1 pesos". (48) 

Junto a la supresión de los privilegios clericales. -

también deben suprimirse los fueros. vicios y el -consumo exage_

rado de ingreso pGblicos por parte de la milicia. Estos fueros 

y -ríví1egios militares, surgidos desde el movimiento de inde-

pendenci.a, han al.co.nzodo características muy perjudicia1es ·para. "::;· 

e1 país: 

•• La milicia deriva su poder especia1 de1-
ejercicio de la fuerza bruta en veintiséis -
años de guerras civiles durante las cuales -
ha ejercido mas absoluto: Leyes, magístratu
ra9 gobierno 9 personas y cosas. fondos púb1! 
cos y particulares, todo ha estado ••• real~
men sometido a1 po.der mí1ítar, ejercido bajo 
diversas denominaciones y formas. La !1!!!.-
cia, bien sea que el ataque al Gobierno, - -
bien parezca que lo defiende. es y se consi
dera así ~isma como un cuerpo independiente. 
que no vive en la sociedad sino para domina~ 
1a y hacerla cambiar de formas administrati
vas y principios políticos, cuando 1os unos
º los otros sean o se entienden ser opuestos 
a los principios constitutivOs de esta clase 
privi1egíada". (49) 
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En 1833, se propone erradicar a los fueros clericales

y militares, pero los resultados no son los esperados, por los

conflictos dentro del congreso, y no es hasta marzo de 1834, -

, cuando se. manifiestan abiertamente por la supresión de fueros,

y por llegar a un arreglo con el clero, en cuanto a la recribu

ci6n gubernamental a los servicios religiosos y a los cleri- · -

gos (50), Mí1itarmente, se propone que: 

''Las operaciones de1 Gobierno mexicano para -
acabar con la milicia nada exigen de positi
vo sino la abolición del fuero, lo demás to
do es ncgati\~o: 'no tt:.!c..luL~ no pagarla, 
no emplearla, uo castigar las deserciones y
no más que esto es lo que basca, y la Admi-
nistración de 1833 no hizo otra cosa reser-
vando lo del fuero pnra un tiempo que no 11~ 
gó". (51) 

La tibieza de los congresis~as del 33, es la causa de

que no se supriman los fueros militares, lográndose solo la co~ 

solidación de la milicia popular, el proyectar la creaci6n de -

colegios militares y de la Dirección General Militar, así como-

. el dé reducir el número de efectivos. Por su parte el clero, -

, .aigUi6 conservando aus privilegio6, y los reformistas se CC?nfoE_ 

'maran con l.'ograr solo algunos resultados -parciales. 

consignado por Mora en la siguiente expresi6n: 

Esto es --

ºEn cuanto al ~. fue necesario proceder de 
otra manera; ya que no se quiso darle el goi
pe mortal se convino en un plan por el cual -
debía quitSraele cuanto en el orden civil - -
constituye su poder; los bienes raíces y cap~ 
tales impuestos¡ la educaci6n pública; el - -
apreaio para la exacción de los diezmos y pa
ra el cumplimiento de los votos mon•sticoa; -
los ·registros de nacimientos. matrimonios y -
entierros¡ la intervención en el arreglo del
contrato civil del matrimonio y en el recono
ciaiento también civil de las causas del di-
vorcio; además se-resolvió la supresión de -
loa Regulares de ambos sexos, Todo esto se -
intento. algo se hizo, y lo mis quedo en proyecto" .(52) 
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La sinceridad de Mora, permite afirmar que, aunque 

incenta terminar con dos grandea obstácu1os precapitalietas 

(1os fueros del clero y de la milicia), 1a falta de unidad .en-~! 

tre los liberales reformistas~ impiden destruir a tan poderos~& 

cinceree sociales, conformandose solo con resultados parciales. 

Es hasta la reforma liberal del 33, cuando se intenta

dar una solución adecuada al problema de 1a deuda púb1ica ÓaciE 

nal.. La base de las discusiones es torno al problema de J.a de~ 

da pGblica, se encuentra en la. Disertaci6n ••• , de Hora sobre. -

la propiedad clerical (1831). En esca obra, Mor~ ci{t~ca a 1a-

improductiva propiedad clerical, considera a los gastos de ser~ 

vicio y del sustento de sacerdotes como los GnicoS bienes temp~ 

ra1e~ que debe poseer el clero. Del anilisis hist5rico sobre 

la conformación d«?! poder y de los recursos del clero (prove- -

níentes de tierras, diezmos y derechos); Hora calcula entre 75-

y 80 millones de pesos al total de los bienes clerica1es; tam-~ 

bi~n analiza el destino de las rentas clericales, cuyos 9/10 ·-

van a quedar concentrados en las manos de los dirigentes cleri

ca1js y solo 1/10 se distribuye entre el vulgo clcrica1. De1. -

análisis. sobre la improductiva riqúeza cleriCal, Mora prese~ta: 

una serie de soluciones encaminadae a movilizar la propiedad. -

clerical, a la necesidad de crear mas propietarios que benefi~
cien al país y a su precaria agricultura, a la necesidad 1imit~ 

ei~n de la propiedad clerical, a la necesidad que el Estado. in~' 
terven8a en los servicios del culto y de 1os sacerdotes, a rev~ 

sar las relaciones Estado-clero (sobre todo en 1o referente: al~ 

concordato. al patronato y a las funciones de los tribuna1e~ -~ 

ecl.esill:stieos)?, etc. (53) 

Con la exposici6n de 1as ideas de 1a Disertaei6n ••• , -

de Hora, no solo se comprende 

el clero y el Estado, también 

1a separación de fun·ciones entre-

se comprende el sentido que aau-. 

me 1a discusi6n sobre la deuda pública. 
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En la Direcci6n de Instrucci6n Pública, Espinosa de --

1os Monteros, Mora y Couto, comienzan a presentar y discutir -

ideas, encaminadas a solucionar el problema de la deuda pública. 

Sin embargo, L. Zavala (en complicidad con varios agiotistas),

presenta un proyecto a la Cámara de Diputados (7-nov-1833), en

caminado a reorganizar el crédito público y a tomar medidas p~

ra la amortizaci6n de la deuda interna (54). La propuesta so-

bre la reorganizaci6n del crédito público, solo pretende crear

~mp1eos para un nuevo organismo gubernamental, no así la pro- -

puesta sobre la amortizaci6n de la deuda pública interna, donde 

se proponía " ... la aupr~sl~n de los Regulares, ocupación inme

dia~a de los bienes del clero, y en seguida su venta en subasta 

púb1ica, recibiendo su precio en créditos y dinero por mitad, y 

a los plazos que se estipulasenº (55). Ante esta propuesta, la 

Direcci6n de Instrucci6n PGblica, examina a fondo las cuestio-

nes del crédito público (14-nov-1833), y los resultados a que -

llegaron fueron los siguientes: (56) el monto, de la deuda in-

terna se calcula en 70 millones de pesos; la deuda externa es -

de 35 millones; se desconoce el monto de los gastos ordinarios; 

se necesitan urgentemente rentas extraordinarias, no provenien

Ces a la propiedad. minerra. manufacturas~ comercio; la única

~ri1uci6n a ia deuda púb1ica, serra la ocupaci6n de los bienes -

~1ericales, el Estado resolvería los problemas encaminados a r~ 

aolver e1 conflicto con e1 clero y a evitar abusos de los arre~ 

datarios que afectasen 1os beneficios del erario púb1ico¡ con -

e~tas medidasr se terminaría con la bancarrota y el estancamie~ 

to de la propiedad, asr como con la riqueza muerta y la miseria 

de la poblaci6n¡ los recursos obtenidos, seran utilizados inte

.aramente en el pago de los intereses .de 1a deuda púb1ica y con

poaterioridad a su amortizaci6n¡ adem!s, una parte de recuraos

obténidos por 1a ocupaci6n de los bienes clericales, seran uti-

1izados a cub~ir los gastos del cu1to y de los p&rrocos, impi-

diendo al clero adquirir; poseer o administrar bienes, después

del del reconocimiento y clasificaciSn de 1a deuda pública, se-
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crearía Un banco central, encargado de pagar intereses y amort~ 

zar a 1a deuda interna; finalmente, las ventas pGblicas, solo .. -. 

se realizarán, si las propiedades ocupadas no satisfacen los Í!!. 

tereses de la deuda pública, y en lns ventas, se dará preferen

cia a los arrendatarios de las fincas rústicas o urbanas. A e~ 

tos resultados, arribaron Mora, Espinosa de 1.os Monteros. Quirl.

tana Roo, Cauto y Gómez Farías. 

Estan propuestas, son presentadas por Mora, en el. Indi- -

cador de la Federación Mexicana (20-nov-1833) (57), y sintetiz~ 

do por Reyes Hero1es con los siguientes términos: 

''Su proyecto establece la ocupaci6n de todos
los bienes pertenecientes a los regulares, -
cofrad!as,archicofradías y réditos de capita
les piadosos, no determinados a la manuten-
ción de pcrsonn determinada y poseídos por -
¡sts. Dichos bienes servir~n de hipoteca a 
la deuda pGblica y pago de sus intereses pa
ra el descuento al sostenimiento de 1os con
ventos. sobre la base de 4 mil pesos cada i~ 
dividuo, así como para los cargos de las he~ 
mandades y la asignación de los fines urba-
nos a los arrendatarios en su valor y a un -
inter~s del 5% anual, redimible total o par
cialmente a voluntad del deudor. Se estable 
cío __ preferencia para los adquirientes. ·tomañ 
do en cuenta la antiguedad o precio de vi- ~ 
vienda. protecci6n para los inquilinos cuan
do las fincas urbanas no fuesen adquiridas -
por ellos y la subdivisión de las fincas rú~ 
t~cas con ~dea de formar una clase media ru
ral. Ni el minifundismo ni el latifundismo: 
las posee.iones en que se dividieran .las fin
cas no tendrían un valor menor de 12 mil pe
sos ni mayor de 25 mil. El proyecto prev~ -
la creación del banco en cuestión y sus fun
ciones de acuerdo con las bases sefialadas••.
(58) 

Mientras se reelaboran y discuten los proyectos de~a-

mortizadores de Zavala y de la Dirección de Instrucción Públi 

ca (Hora le da todo el crédito a Espinosa de los Monteros), una 
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circular del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesi&sticos -

{18-nov-1833), prohibe la venta de bienes del clero regular con 

el objeto de evitar ventas fraudulentas, pero los ataques del -

clero secular nadie los f·rena. El 17 de febrero de 1834. Zav,!_ 

1a presenta un proyecto de ley. encaminado a reducir el número~ 

de conventos· (59). Esta propuesta va encaminada a reforzar su

propuesta desamortizadora. Según este proyecto, todo convento

con menos de 18 clerigos ordenados será suprimido, y sus cleri

S:ºª -·y recursos· e€?rnn tr<lsl.ndados .::i. otro.s: con.vcn.t.of;i. 9 también co!!. 

templa la enajenación de dichos conventos suprimidos y las med~ 

das necesarias para evitar operaciones fraudulentas con 1as pr~ 

piedades enajenadas. Después de disautir parcialmente a la pr~ 

puesta de la Dirección de Instrucción PGblica, la propuesta de

Zavala sobre la reorganización del crédito pGblico y amortiza-

ción de la deuda interna, recibe un dictamen favorable (60). 

En el dictamen destaca la administración de la Dirección de Cr! 

dito PGblico, el reconocimiento y clasificación de la deuda in

terna, el aval de los créditos, la hipoteca de propiedades bal

días, la ocupaci6n de bienes clericales, medios d~ su~sistencia 

a clerigos regulares y las formas de enajenación de propieda~ -

·des. Finalmente, Mora, en el Indicador ••• (19 de marzo y 9 de

abril de 1834) (61), presenta una serie de reflexiones, enca111i

nadas a notar los errores del proyecto desamortizador de Zaval' 

presentando tres proyectos de ley encaminados al an§lisis de -

las hipotecas de crédito nacional y su ocupación, al reconocí-

miento y claaificaci6n de la deuda y sobre la enajenaci6n de -

bienes de manos muertas. 

Sin e•bargo, Mora augura fracaso al proyecto de Zaval, 

porque: 
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''Cuando se cxtendi6 el proyecto en cuestiGn.
se carecía de datos aun aproximados: l~. de1 
monto de. los b·ienes del clero; 2~. del de-== 
-1os coñiprOmisos-coñ"tráidos R..il ~ ~ ·.!l,!.-
cional extranjera ~ dom6stica¡ J~. del que -
debería resultar por el presupuesto que se -
acordase para 1os gastos de1 culto; y 4E~ s~ 
bre todo del valor de los capitales producti 
vos, que son en M¡xíco 1as fuentes de la ri-
ueza naciona1 en los ramos de ro iedad te

rritorial! urbana y rustica, de miner a., de
comercio y de industria". (62) 

en éste y en los siguientes años (hasta 1837). Est:o permite C,2.c 

nacer, pese a lo incompleto de los datos, e1 gasto de la mili-

cia (15 millones anuales), de la burocracia (6 millones), prom~ 

dio de ingresos anuales (13 millones), los capitales producti-

vos del clero ( 149 131 860 pesos), et:c. (63). Esto permite a -

Mora, elaborar los cálcu1os sobre la deuda interna (calculada -

en 82 364 978 pesos), la deuda externa (calculada en 45 349 504 

pesos), amortizaciones (calculados en 33 883 158 pesos) (64). -

P8rte de estos cálculos, se encuentran en los cuadros l (sobre

los capitales productivos e improductivos del clero), 2 (sobre

los ingresos d~ la federaci6n y la deuda pGblica), 3 (sobre 1a-' 

situación de las provincias clericales), 4 (sobre los pagos a -

servicios del clero y pago de la deuda interior), 5 (sobre .el -· 

valor de los capitales en giro) y 6 (sobre 1as amortizaciones). 

Todos estos datos, permiten a Hora aseverar que: 

''Les bienes del clero son bastanees a pa~ar
la deuda interior y loe !astas del culto en 
catedra1es arro uias nicos necesarios -
en el servicio ecleei stico : 65 Aunque
el propio Hora aclara. que. "Los bienes ocu 
padoe al clero no deberln ponerse en subas
ta pGblica para ser vendidos y rematados en 
e1 ue me or 1os a ue•· al contrario los.
fondos territoriales r sticos urbanos se 
adjudicar n a loa incquilinos de casas Y -
arrendatarios de fincas que quisieren reci
birlos por su valor, calculado al 5% de la-
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renta gue hoy pasan, sin otra condici6n gue
con tinua~ exhibiendola en los plazos estable 
cidoe, Y redimir el capital cuando quisieren 
y pudieren los que tubieren a censo cepita-
les del c1ero continuarlo con ellos -en cuan
to a su rendici6n •.. al inter~s se les harl
una quinta que podría ser del 1% ••• " (66) 

Con todo esto. Hora, se proponía acabar con 1os obstá

culos clericales y solucionar el probl~~a de la duuda interna. 

CUADRO 3 

SITUACION GENERAL DE PROVINCIAS CLERICALES EN 1833 

Provincias Conventos Individuos Curatos Misiones F. Rústicas Productos 

DOlllinicos 25 170 22 19 41 41 415 
Franciscanos 67 728 13 82 
Agustinos 21 190 4 59 45 232 
Carmelitas 16 111 19 14 645 
Mercedarios 19 164 JO 2 755 

.Totales 148 363 39 JOl 129 ll4 847 

CONTINUACIOtl 

FUENTE: 

NOTA: 

F. Urbanas Productos Capit:ales Reditos Anuales Limosnas 

566 59 632 217 466 10 179 25 829 
9 68 737 990 144 42 032 114 842 

944 66 675 413 297 17 823 21 621 
243 30 316 272 555 13 577 
421 35 626 13 414 5 864 890 

l 738 ·195 553 l 906 876 92 475 166 362 

J. Ha. Luis Mora. México l sus Revoluciones. Porrlia 
M€xico, 1983. pp. 437 - 438. 

Loe product:os son para las F. (fincas) rúst:icas y urb~ 
nas; lo• capitales son en consolidaciGn y corrientes¡
las limosnas abarcan a otros rubros. Los valores de -
productos. capita1es. réditos y limosnas estan en mi-
les; lo dem&s esta en unidades simples. Algunos daCos 
est:an incomplet:os (no se especifica) y ot:roa se igno-
ran (-). 
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CUADRO t, 

SOBRE LOS PAGOS AL CLERO Y A LA DEUDA INTERIOR 

· Las iglesias catedrales con obispos y capi 
tu1aree y 1as parroquias con los gastos del = 
servicio. fabrica y demás cosas concernientes 
a este ramo. se hacen hoy con el producto de
los diezmos. de los derechos parroquiales y -
de -ias primicias. continuando pues como se ha 
llan debería emplearse en ello el producto ~ 
de estas pensiones que asciende al capital de 

Actualmente el número de eclesiásticos, -
comprendido en él los regulares de ambos se-
xos. es mucho menor que el que habfa en 1831. 
Pero aun estando a los datos de la Memoria -
del Ministerio de Negocios Eclesiásticos de -
aquel año. resulta que este número es de -
6 881 personas distribuidas de la manera si-
guiente: 

Cl~r~gos seculares •.........•....• 
Regulares del sexo masculino ...•.. 
Regulares del sexo femenino ...... . 

To tal .•...•..•.... · · 

3 282 
1 688 
1 911 
ó 881 

De este número debe deducirse el que se -
sostiene de los diezmos, derechos pnrroquia-
les y primicias¡ y estando a los datos de la
misma Memoria, es como sigue: 

Obispos •••••.••• , ••••••••••••••.•. 
Capitulares de las iglesias 
catedrales • ; ••.••••••••••••••.••... 
Curas •••••••.•.•.••••••••..••••••• 
Vicarios pueden estimarse 
en lá mitad •••.••••••••••••••..••• 

Total 

10 

167 
l 182 

591 
1950 

Con el sostenimiento de esta clase de 
ac1~ai,sticos no puede cargar la noci6n ·dires 
tamente. supuesto que les deje libre. aunque
no civilmente obligatoria, la facultad de pe~ 
cibir e1 diezmo, 1os derech~s parroquiales y
las primicias de que hoy subsisten. Deducie~ 
do pues del total de eclesiásticos que consis 
te en .•.•••••••••••.•••.•••••.•••••••. 6 88T 

Los que subsiscen de estas rentas .• 
Quedan a cargo de la Nación ••••••• 

1 940 
4941 

A estas personas eclesiásticas supuesto -
que la sociedad les ha garantizado su estado-
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coao m~dio de subsistir civilmente, es de ju.!.. 
ticia "darles lo necesario para que puedan es
tab.lecerse- por si mismos, sin atenerse a pen
siones del gobierno de cuyo pago siempre ten
dran •otivo de desconfiar. Tres mil pesos a 
éada ~no es una cantidad suficiente, y siendo 
ellos 4 941 se emp1eara en este objeto un ca-
pit_al. de • , •••••••••••••• ; ••••••••.••••••••••••• 

La deuda pGblica interior, aun estado a -
aua tftulos primitivos, no monta el dfa de -
hoy sino a 82 364 978 pesos. Pero ocupados -
loa bienes del Clero por el gobierno, todos -
loa crEditos d~l pri~ero contra €J segundo de 
saparecerían por este hecho y como puede ver= 
ae quedarfa reducida la deuda a •••••••.••••••••• 

Los capitales pues, que son necesarios pa
ra ~1 pago de ln deuda interior y para los -
gastos del culto como hoy existe en catedra-
lea y parroquias son la suma de estas tres -
partidas y su monto es de •••••.. 145 669 031 

Los bienes de1 Clero sin contar los tem- -
plos, sus alhajas. Casas curales, pinturas.
etc., ascienden a ••....•..••••..• _149 131 860 

Substrayendo pues la menor de estas ·canti
dades de la que es mayor, resta sobrante de -
dichos bienes •.•••••••••••••••••••••••••••••.•• 

":F_UENTE: J. Ma. Luis Hora, Op. Cit., p. 93 - 94. 

CUADRO 5 

Í4 823 ººº 

69 334 551 

3 462 829 

VALOR DE LOS CAPITALES EN GIRO Y GASTOS IMPRODUCTIVOS 
(ADMINISTRACXON PUBLICA) EN 1835. 

CAPITALES EN Giao (P E S O S ) 

-~o~ucios aarfcolas (incluida renta de la ---
·c.ierra) •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Propiedades· faailiares urbanas •••••••••••••••••• 

·Kioer!a •••••••• ; •••••••••••••••••••• •. • •• • • • • • • • 

Comercio e industria •••••••••••••••••••••••.•••• 

Va1or del capital •••••••••••••••••••••••.••.•••• 

Renta de este capital (~1 5%) 

568 

767 

304 

.136 

776 

88 

230 400 

999 526 

ººº ººº 
557 936 

787 862 

839 393 
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GASTOS IMPRODUCTIVOS (ADMINISTRACION PUBLICA) 
(PESOS) 

Presupuesto del gobierno federal. ................ . 

Presupu~eco de loe Eecados .•• ........................ . 
Renta producida por bienes productivos 

del ¡:le ro •.••.••...••••••.•.••••••••••••.•.•••••• 

Exportaciones ... , ............................... .. 

Réditos de la deuda publica (interna y ex-
Cerna) al 5% •••...•.•••.••..•.••••••••••••••.••. 

FUENTE: Ibidem. pp. 105 - 106. 

CUADRO 6 

AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA HASTA 

Virreinato (hasta ocubre de 1831) 

Ejército trigarantc (hast:a 1833) 

Prestamo de 4 millones en 1824 (amortización 

por igual cant:idad) 

Gastos del imperio (hasta 1825) 

Negociaciones gubernamentales (amortizadas 
hasta 1831) •••...•••.••••••.•..•..•••••••.. 

Prést:amo de 8 719 797 pesos (hast:a 1833) •.••.••• 
Aduanas marítimas (hasta 1834) •••••.••.•••••..•. 

Suma total de la amortizaciones hechas por parte 
de la deuda interna •••••••••••••••••••••••• ••••. 

a) 
FUENTE: 

Aquí se incluyen arreglos de 1832 y 1833. 
~-p. 433. 

21 832 

7 000 

7 456 

15 200 

6 385 

57 

1835 (PESOS) 

307 485 

5 204 012 

4 000 000 

130 240. 

4 000 000 

10 871 781 a)· 

8 369 638 

33 883 .156 

Las reformas continuan: el 17 de diciembre de 1833, se 

promulga la ley de curatos (supresión de nombramientos a curas-· 

y sobre sus propiedades) (67). Con esta ley, vuelven a apare-

cer las diferencias que existen entre los liberale•, present,n-. 

dese dos tendencias: la que propone e1 ejercicio de un patr~na~ 



223 

to unilatcra1 (en esta corriente estan Espinosa de los Montero~ 

H~erta, Rej6n y gran parte del congr~so) y los partidarios de 

la separaci6n del clero y del Estado (Compuesta por G6mez Fa

rías, Hora, Zavala, Quintana Roo y otros) (68). Acerca de la 

separaci6n del clero y del Estado, sin afectar la protecci6n 

que el Estado debe otorgar a la religi6n (que es la posici6n ª.!!!. 
bivalente que ae discute en el congreso), Hale señala: 

no 

"La 'separaci6n de la iglesia y del Estado', -
en estas circunstancias significaba la expul
si5n del poder de la iglesia de todos los cam 
pos temporales y civiles. al mismo tiempo quC 
el gobierno protegería a la religión cac6lica. 
La 'protección' significaba que el gobierno -
estaba obligado a pagar los gastos del culco
y 1os emolumentos de los funcionarios ecle- -
eiisticos. Mora rechazó explícitamente las -
disposiciones constitucionales en materia del 
concordato y del patronato. que habían dado -
lugar a una 'mezcla monstruosa' de funciones
civiles y religiosas. En vez de esco. había
que dejar que 'nombren a curas y obispos a -
los que gusten ... entendiendosc con Roma como 
les gusce". (69) 

Pero la moneda volvió a quedar en e1 aire, 

logro resolver nada. Días después (24-dic-1833), 

el congreso 

se promul-

ga la ley·donde se prohiben todas las ventas simuladas del cle

ro y tod~ transacc~Sn con b~cnes de manos muertas; e1 30 de di--

cieabre de 1833, se promulga la ley sobre mutua usura; 13 de -

enero Cl.834) se otorgan a los Estados -por decreto- los bienes e~ 

propíadoa a jesuitas; e1 24 de enero de este mismo año, se ~e-

te~•ina que se depositen en la Casa de Moneda todas las rentas

de bienes de manos muertas; finalmente, el 16 de abril d~ 1834, 

•• declara la secularizaci6n de codas las misiones religio

sas·'. (70) 
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b.2) Refo~mas educativas. 

Su tratamiento por separado, obedece a que casi todas~ 

1as ideas y reformas educativas. promovidaS en 1833, fueron' 

obra del autor intelectual de la reforma del 33: J. Ma. Luis. M,2. 

ra, quiEn sin duda, vizualiz6, ademas el problema de la ignora!!_ 

cia, el analfabetismo y la dogmática educaci6n clerical, en.~e-. 

dio para divul.gar las ideas de una nueva sociedad que se ·.es.taba· 

gestan~o: l.a sociedad capital.ista. Los antecedentes de esta r~ 

forma se encuentran en l.os proyectos de P. Sánchez (1821), de -

Mora (1822) y Alaman (1830) (71). Mora, haciendo hincapie en-

los objetivos genera1es de la reforma del 33. indic4 1as causas 

de 1as reformas educativas: 

''Por las mismas causas. motivos y medios~ la
administración de 1833-1834 acordó y llev6 a 
efecto ln supresión de otros cuerpos, que la 
metrópoli había legado a la república: de -
e1los unos &rnn auxil~ares y dependientes -
del clero, como la universidad y 1os cole- -
gios, ocros eran incompletos o inútiles para 
su objeto, porque este no existía ya había -
de ser importante: y todos tenían tendencias 
m8s o menos fuertes contra el sistema est.a-- · 
blecido y contra las autoridades de El eman.!. 
_dos". (72) 

La reforma educativa. además de su marcado a'c.ent;é:)·antl,c 

clerical y antiuniversidad, pretende crear j6venes con esp!ritu 

de. investigaci6n capaces de conocer la verdad del serchumano Y~· 

de luchar contra el dogmatismo (obscrvese e1 caricter raciona-~ 

lista de la reforma educativa). En su cr!tica a la educaci6n.~ 
Mora considera que en los col.egios no se enseña: 

"Ni el derecho patrio, ni pol[tico constitu-
ciona1. ni economía política. ni 1a h1s~oria 
profana. ni la agricu1tura tienen cáted~as -
para aprenderse, ni son enseñadas en México
por principios., •• Nada de estudios de las -
ciencias auxiliares o preparatorias. como 1a 
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qu!mica, la. botinica, etc., etc.; nada de d~ 
secciones anatómicas, de clínica, de examen::" 
de1 cuerpo viviente o de 1os,cadávercs; nada 
en fin de cuanto hay en Europa y aún no bas
ta para constituir un perfecto y verdadero -
medico". (73) 

Lo que se pretende es liberar y modernizar la educa~ -

ci6n del dogmático monopolio educacional del clero, y una vez -

que suceda esto, el Estado sera el encargado de regular las fuE 

ciones de 1a educaci6n. 

La reforma educativa, com~enza el 15 de abril de 1883~ 

con un decreto que autoriza a los colegios de San lldefonso, -

San Juan de Letrán, San Gregorio y el Seminario a otorgar gra--

dos menores en cátedras de Filosofía, Teología y Jurispruden- -

cia (74). El 20 de septiembre de 1833, se forma la ComisiSn de 

lnstrucciSn Pública, formada por el propio vicepresidente (GS-

mez Farías), Mora, espinosa de los Monteros, A. Quintana Roo, 

J. Rodríguez Puebla, J. Bernardo Couto y Manuel E. Goroztiza. -

La Comisión de LnstrucciOn Pública, además de ser una especie 

de consejo del vicepresidente, va a estar encargada de organi-

&ar la educaci6n (establecimientos, monumentos, recursos, tex-

tos, etc.) {75). La comisiSn de educaciSn, se forjo los si

guientes objetivos: 

•• ••• 1~. Deatuir cuanto era inGt~1 o ·er udi 
cial a la aducaci n y •nseñanza ¡ 2-, Ea ta-
blecer en conforai·dad con laa ·necasidadea 
decerminadaa por el nuevo Eetado •ocia1¡ ¡-
3~, Difundir entre lae masas loa medios m s 
precisos e indiaeenaablea ·ae ae·render 11 • (75) 

Con eacoa objetivos, la Coaisi6n de lnstruccil5n PGbli

ca decide ¿re~r aeis nuevas escuelas: "··· la primera de estu-

di.oa preparatorio•, la segunda de esl:udios ideoll5gicos y human! 

dadea, la tercera de esl:udios f!sicos y matemil:icas, la cuarta

de eatudioa médicos, la quinta de estudios de jurisprudencia y-
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1a sexca de esCudios sagrados •.• " (76) En e1 escab1ecimienco. -
de estudios preparator~os se ensefiaría Lenguas Antiguas. Mo~~r

nas e Indígenas; en los cscudios ideológicos y humanidades se· -

ensefiarfa Metafísica, Mora1. Economía, Literatura e Histor~a; ·~ 

en los estudios físicos y matemáticos se enseñaría MaCealticas. 

Física, Historia ti'atur.al, Química,, Cosmografí.a, As~ronomía.,, G~.2,. 

grafía, Geo1ogía; En e1 de Ciencias Médicas, sé enseñaría Anat~ 

mía Genera1, Descriptiva y Patología, Fisio1ogía .e Higiene, Pa

tología interna y externa, Clínicas Incernas y Externas, de op~ 

raciones y Obstetricia. Medicina Legal,, Farmacia intern~ i c~~

te~na, prácticas; en JurispTudcncia, se enseñaría Derecho Nacu

ral, De Gentes y Maric~mo, Derecho Político-C¿nst~tucional, D~~-

recho Romano, Derecho Patrio; en los estudios sagrados, se en-

sefiaría llistoria Sagrada del Antiguo Testamento, Fundamentos -

Teológicos de la Religión, Moral, Cris~iana, Exposición de la 

Biblia. Estudios de Conci1ios y Padres Escritores Eclesiásti- -

coa (77). Es necesario a.clarar que, aunque los reformistas n".J-' 

pierden de vista a la educaci6n elemental, los cambios se réa~.f 

zan, principalmente en la educación superior. 

L~s reformas ·educativas continuan: 

"Por ley del doce de octubre de 1833 se exci~ 
gue el colegio de Santa María de todos San-
tos, previniéndose que e1 gobierno hará que-
1as fincas y rentas de dicho colegio se admi 
nistre independientemente de los demás ramos 
de hacienda y se inviertan en lo~ ramos de -
educaci6n. Por ley de1 19 de octubre se da
ún paso en l.o que toca a1 laicismo de 1a en
señanza, autorizando al gobierno para arre-
~lar la ensefianza pGb1ica en todos los ramos 
en e1 Districo y Terricorios, y de ese mismo 
día es c1 decreto que suprime 1a Universidad. 
y.estab1ece una Direcci6n Genera1 de Instru~ 
ción PGb1ica para el Distrito y Territorios~ 
de 1a Federaci6n". (78) 
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Consteloc. sintetiza en los siguientes términos. los -

objetivos, las funciones y los recursos de que dispondría la Di 
recci6n General de Instrucción PGblica: 

"Se haría cargo de todas las escuelas y cole
gios pGblicos, monumentos históricos y anti
guedades y de todas las rentas del Estado -
asignadas a educación. Entre sus numerosas
func~ones figuraban e1 nombramiento de maes
tros, la inspección de la labor de los mis-
mos, la selección de libros de texto básicos 
y la confección de una memoria anual para el 
gobierno ••• El 24 de octubre se dieron a co
nocer los rccur~o~ !inAncicrcu con qu~ s~ --. 
sostendrían estos (los establecimientos) y -
los nuevos centros de enseñanza. Se trasla
darían a la Dirección General de Instrucción 
PGblica los edificios, fondos y fincas perte 
nacientes a las instituciones siguientes: -~ 
Monasterio de la iglesia de San Camilo, Hos
pital de Belén, Asilo de pobres de Santo To
más, Antigua Inquisición, Monasterio e lgle
sia del Espíritu Santo". (79) 

En los edificios del colegio de Santa María de todos 

los Santos, so establece la biblioteca nacional (24 de octubre

de 1833), con libros procedentes de la Universidad y de éste c~ 

~egi~. También se acuerda que la Academia de Bellas Artes de -

San Carlos, el Museo Nacional y la imprenta del Hospital de Ho.!. 

picios pasaran a ser controlados por la Dirección General de -

Inatruc~ión PGblica. Ademis, segGn el decreto del 26 de octu-

bre, se establece" ••• una escuala normal para los que ae dest~ 

nen a la enseñanza primaria; otra de la misma clase para le en

•eñanza primaria de mujeres; una escue1a primaria en cada uno -

de. loa. establecimientos de estudios mayores. Se preceptuaba --

-~déaS.a • que la Dirección de Enseñanza establecería en cada pa-

rroquia de la ciudad una escuela primaria para niños e igual -

'•• ~ar!a, por lo menos, en cada parroquia o ayuda de parroquia

~n loa pueblos del Diatrito. En las escuelas primarias se ena~ 

ñar!a a leer, escribir, contar y el catecismo religioso y el -

polltico" (80). El 16 de noviembre, se decreta la creaci6n del 
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colegio Militar; el 16 de diciembre,. se anuncia que son atribu·.;.... 

ciones del establecimiento de Ciencias M~dicas, las que 1~· co~~~ 

rrespondían a ln Facultad Médica; el 6 de febrero de 1834 se ~

anuncia la creaci6n de cátedras de dibujo y delinenci6n; el 10-
de febrero se anuncia la creación de 2 escuelas nocturnas para-· 

artesanos adultos; el 20 de abri1 se introduce en la carrera d~-· 

medicina los cursos de L6gica. Aritm~tica, Algebra y Geomet~rai 

adeJDas de establecer el orden de los cursos de todos los esta-

blecimien tos; etc. Quedaron en proyecto algunas otras ideas: 

creación de museos. teatros. conservator~oR, ~te ~81) 

3. RESULTADOS 

Antes de pasar n la evolución de la reforma liberal de 

1833, desde la perspectiva del proce~o formativo del capitali~~. 

mo mexicano y de 1a perspectiva del pensamiento liberal, es ne

cesario realizar una breve semblanza sobre la caída de la admi~ 

niscración de GOmcz Parías. 

Es evidente que, la principa1 causa del fracaso de la

reforma liberal dc1 33, encuentra en la divisi6n que existe d~~ 

tro de las filas liberales y de la fracción militar que loa 

acomPaña'en la empresa. La divisi6n dentro de las filas líber~ 

les es un fenómeno típico de una sociedad en transición. La d! 

visi6n dentro de las filas liberales, producto de los diversos-· 

intereses y formas de interpretar a la realidad que tiene la 

burguesía emergente (clases medias) encargada de cristalizar el 

proyecto. liberal, ~e manifiesta en los tres Gltimos meses de 

~833, que es el período donde se llevan el mayor nGmero de re--

·formas. Es en estos tres meses donde adem~s de los debates ~n-

pro de las reformas. existen varios cambios en el gabinete pr~

s.idencial (solo conservan sus puestos J. Ma. Bocanegra, Quint·a-

· Roo) y se comienza a presentar la ruptura dentro de las filas 

liberales (sobre todo por parte de Rodríguez Puebla y Pedra-
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&a (32). Estos conf1ictoa, no son resultados por Gómcz Faríasy 
a quien Mora acusa de actuar con tibieza y ser el principal ca~ 

aante de1 fracaso del 33 9 p~r enmarcarse excesivamente en 1os -

principios constitucionales, lo cual impide atraerse a mis mi-

licia, a mis estados y m5s grupos popu1ares, con 1o cua1 Gómez

P~ríaa se habría conso1idado en el poder político, y habría es

t~d~ en co~dicionea de derrotar a Santa Anna y a cua1quier bro

te con~rarevolucionario de la milicia, el clero y las facciones 

conservadoras-centralistas (83) • A fines de 1833 y principios

de 1834, junto a1 divisionismo liberal, se comienzan a preaen-

tar fuertes chOques socia1es y se empieza a gestar la contrare

vo1ución por parte de1 clero y de 1os conservadores-centra1is--

tas. Pese a este oscuro panorama, 1os liberales reformistas --

•is radicales. esperan reformar aGn m¡s radicales: "El F~nix, -

declaraba en su primer nGmero de 1834 que 1833 había sido un 

buen año para la repGblica. Las instituciones coloniales de 1a 

nación nunca habían sido atacadas tan fuertemente y las clases

privilegiadas habían sufrido reveses casi a diario". (84) 

Junto a la indecisión de los libera1es, también se -

presenta una indecisi6n en el presidente Santa Anna, quien en 

1833, a veces apoyaba y a veces rechazaba las -reformas libera

les, pero en 1834,·la oposición de Santa Anna a las reformas l!. 

~~ra1es es eviderite, y despu~s de ser convencido p~r el c1ero -

y por los conservadores-centra1istas, comienza la insurrección

con~rarevolucionaria (e1 movimiento contrarevolucionario ••a -

destacado es el plan de Cuernavaca). Los objetivos contrarevo

lucionarioa son: aplastar a la milicia popular y a los Estados~ 

auprimir al federa1iamo y afianzar loa privi1egioa. ·Las pro-

taataa y ofensivas libera1es son inuti1ea, el 26 de abril de 

1834, la ~afor•a liberal puede considerarse fracasada. (84) 

El movimiento contrarevolucionario comienza en 1834 y

termina en 1835 con la instauraci6n del centralismo. La etapa

cóntrarevolucionaria comienza el 15 de mayo con la supresión --



230 

del. congreso, prosigue con la derogación de las l.eyes de CUJC'.8".'"-

tos y l.a prohibición para tratar asuntos políticos en l.aa igle~ 

sias (el 23 de junio); tres días después, Santa Anna se declara 

opositor al r~g~men reformista de C5mez Farías y defensor d~ ~~: 
los intereses c1ericales; se declara partidario de reforma~·- -

constitucionales (pero ocu1ta sus intereses cons~rvadores-c~~-

tral.istas); ataca duramente al federal.ismo acusandolo de ~ei el

causante de las desgracias nacionales~ adem¡s, varios ·eatado~_-y 

ayuntamientos piden a un régimen centralista. Con apoyo cleri".'" 

cal y de los conservadores-centralistas, Santa Anna prosigue au 

1abor contrarevo1ucionaria: el 31 de julio se der~~a~ ~~~ i~y~~ 
edticn~ivnD (que Lue donde se observan los mejores resu1tad~~ d~ 

1as reformas), prosiguen con las leyes anticlerical.es en febre".'" 

ro de 1835 se destruye a 1a milicia popular (previo fracaso d~

las coaliciones de varios estados)~ en mayo de 1835 se permite-. 

el. uso legal de l.a propiedad clerical y se separa a Aguascalic~ 

tes de Zacatecas (despu~s de derrotar a la mayor estirpe libe-

ral concentrada en este Gltimo Estado). En fin, para fines de~ 

1835, el fracaso de la reforma del 33 es casi total, sol.o se -

conservaron 1aa leyes de supresión de votos monisticos y 1a su-. 

presi6n de pena de muerte por delitos políticos. El. centrali~~ 

mo ha triunfado ~ los l.iberales ahora tien¿n dos tareas: de~ro-. 

car el. centralismo y pro.seguir con ·una labor encaminada A eran.!. 

formar a la aociedad mexicana. (85) 

Despuls de esta semblanza, sobre la caída y el. fracaso 

de l.a reforma liberal de 1833, estamos en condiciones de ana~i~ 

zar el significado y transcendencia momentánea que tuvo 1a re-

forma l.iberal de 1833, para el pen~amiento l.iberal. y ~ara ei~-
proceso forma~ivo del capitalismo mexicano. 

Las reformas clericales que ~ban encami~~das ·• ~es

truir al mayor obstSculo precapital.ista del. país y a resoiver 

1a pe~u~ia del erario pGblico. Los resultados no fueron ios e~ 
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perados por la tibieza de los reformistas y por la heterogenei

dad en loe intereses de los liberales (miembros de loe diferen

tea grupos medios que cubren la función de una burguesía emer-

gente). así como. respetar los fueros constitucionales y por no 

.querer darle el golpe mortal (86). Poco fue lo que ee logr6, -

.subsistió la riqueza improductiva, los fueros y la influencia -

clerical en la sociedad (vida civil, religiosa, educativa ideo-

16gica). Sin embargo, algo se tiene que dejar claro~ los libe

rales del 33 ya lograron visualizar la esencia del poder preca

pita1ista del clero; sus bienes y privilegios. Y, eso es lo -

que habí& que destruir, pero los resultados inmediatos no fue-

-ron los esperados: Continua e1 poderío económico, político y 9~ 

.cia1, cu1tural e ideológico del clero; se frena la aceleración-

al tririsito definitivo del capitalismo y los liberales no lo- -

gran aniquilar al grupo social precapitalista que tiene manipu-

18da y enajenada a la sociedad mexicnna. El cancer subsiste, -

solo se ha indicado el camino que habrá que seguir para poder -

extirparlo. Pero esto será hasta dos décadas después. 

Idénticos rcsuicados se logran con las reformas milit~ 

res: resultados pr&cticamente nulos. Aunque se intent6 des~ 

truir el poder, los intereses y la incapacidad de la milicia. -

-~~ra. evalua los resultados de las reformas en los s~gu~entes 

terminas: 

''Desgraciadamente l~s medios que se adoptaron 
fueron derivados de los principios opuestos
e incombinables entre si y este producto de
contradicciones desagradables que no han si
do indiferentes para fruatar el resultado -
que se pretendía obtener". (87) 

Son pues. las ambiguedades liberales (ataques y defen

aaa a la milicia) las que impiden un ~xito a las refor•a• mi1i

~~r·~ ~ - Los militares siguen gozando su poder. fueros. intere--

sea, incapacidad para lograr la paz, y estas características se 
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extenderan por varias décadas más; para 1os liberales. 

ma de pensar. la milicia leu significa tener un enemigo muy 

deroso al que no han lOgrado atraerse; para 

vo del capitalismo, la milicia le significa 

que se refleja en la inestabilidad del país y en 

dé. u~as estructuras estata1es muy dEbiles. Como los resu2tados 

de las reformas a la hacienda pública, dependen del éxito de~-· 

las reformas eclesi~sticas y militares, fácilmente podemos ded~ 

cir que resultados in~ediatos: fracaso y una precar~a hac~enda~ 

Lo único rescatable--

sdem&s de las propues~as que serán puestas en práctica ~os décA 

das despu&s. son los brillantes y excelentes ani1isi~ econ5mi--. 

cos de Mora sobre la situaci6n económica del país durante 1833~ 

1834 (ver cuadros y obra de Mora). Para el pensamiento liberal 

y para el proceso formativo del capitalismo, la bancarrota les~ 

significa tener un obstáculo que le impide crísta1izar suS obj~ 

tivos. Tener un Estado dcbil y pobre incapaz de respaldar sus

proyectos. significa na tener las condiciones necesarias para -

transformar a l~ sociedad. para ace1erar el transito a la soci~. 

dad capitalista y para divulgar a la ideol6gia revolucionaria ~ 

(el liberalismo). 

Es en 1as reformas educativas, donde se palpa mejor el 

cxito temporal de la reforma del 33. A estas r'\Jor111as se dest_!·' 

nan casi todos 1os recursos materiales y humanos que se reqµie~ 

-reo. Quiz4, el objetivo primordial de la reforma: terminar con 

el analfabetismo, la ignorancia y la divulgaci6n de.una ideol~

gía transformadora de la sociedad, no se cumple totalmente, pe

ro es evidente que ~os proyectos de reformas, no se quedaron ~n 

teor!a~ s~no que fueron puestos en pr¡ct~ca. La cri~talizaci6n 

y éxito de las ideas educativas de Mora quedan expresadas en -~ 

1os siguientes términos. 
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"Los informes presentados a 1a Direcci6n Ge
nera1 de rnstrucción Púb1ica en abri1 de --
1834 nos indican que el rejuvenecimiento de 
1a ·edu~ac~gu tuvo resultados modestos, Ha-
nue1 Eduardo Goroztiza. secretario de dicha 
direcci6n informó que los ingresos prove- -
niente• de 1os diversos fondos para la edu
caei6n ascendía a 223 830 pesos ••• trecien
tos· treinta y cuntro alumnos se inscr~bie-
ron. a 47 cursris. Troncoso en los estudios
preparatorios. Espinosa en los de derecho y 
Mora en los de humanidades hicieron hinca-
pie en el progreso, Mora dijo tener 45 alu~ 
nos, Troncoso 56 ••• Los edificios dejaban
mucho qua de~ear ••• " (88) 

~Pese a este éxito parcial. nadie puede negar que es un 

proyecto educativo muy completo, solo superado por el proyecto-

educa~ivo positivista. Para el pensamiento 1iberal. las refor-

~as- ed~~ativas, significaron la divulgaci6n de sus ideas y un -

acercamiento (ambos con resultados parciales) con las c1ases PR 

pu1ares; para el proceso formativo. del capita1ismo del capita-

lismo mexicano. significó la comprensión parcial de la sociedad 

venía gestandos~~ la sociedad capitalista. 

G1obalizando, 1os resultados de la reforma del 33~ te

neaoa qu.e estas reformas no lograron afectar a los grandes int.!. 

reaea ~e 1as corporaciones clerica1es y militares; se qUizo de~ 

Cr~ de unas estructuras econ6mico-sociales precapitalistas y un 

Estado débil y pobre, presentar un proyecto que acelerari de el 

.~•~to de 1a aociedad capitalista, adem¡s los intereses de los -

ar~~oa.Jrivi1egiado~ y 1a indecisi5n de 1os reformadores impi-

dier~n la ~ristalizaci6n de las reformas de1 33. Pero dejemo~

_q.ue Mor.a en 1837, después de ana1izar los aciertos y los erro,.-

rea, nos de una opini6n global sobre la reforma del 33: 

"La administración de 1833 a 1834, pertenece
ya a la historia; e1 conjunto de aquella ép~ 
ca en hombres y cosas. no volverá ya a pre-
sentarse sobre la escena; es pues necesario
que la posteridad la conozca, y este resuel-
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ta ciertamente no se obtendra por la rup~ura 
que de ella han hecho en tres años consecuti 
vos los hombres del retroceso~. (90} -

----.:,:_.~;;~; ·,,ti .. ., ..... ,., .•. 1.¡;;..,, 

Hora, en base a la experiencia del 33, ~isu~lizaba~o~'· 

que iba a suceder despu&s; un proceso de revoluc~~n que tran•~

forme a la sociedad y divulgue los principios de la nu~va so~i~

dad. y deja entrever a otra cosa. este prOceso no será pacífic~ 

sino violento. Esa fue la herencia que Morri deja al pensa~ien

to liberal y al proceso formativo del capitalismo mexi~ano. La 

experiencia liberal del 33, sin duda retomada y utilizada por -

los librrnlc~ revolu~lon~rio juaristns. es perfectamente ~api~~·· 

da por Reyes Heroles. cuando señala: "la administración de ,G~-

mcz Farías con su descomunal lucha, demostró como podían a·prov.!. 

charse las contradicciones de las fuerzas privilegiadas. utili

zando una fracci6n del ejircito para reducir el poder del cle~o 

en su conjunto, hncicndo en la prictica Ja brecha que ~nte· s'i~~-

resultado se había querido abrir" (91). Excelentes enseñanzas"'-. 

dejaron a los liberales revolucionarios, los hombres del 33 

clfisicos del liberalismo mexicano): Mora, CSmez Far!as, Cou·co.~. 

Espi~osa de los Monteros, F. García, Quintana Roo, Zavala, et~. · 

Resumiendo el presente capítulo tenemos: 

a) El pensamiento liberal, aGn no ha vencido a ~us ·~7 

enemigos, los partidarios del retroceso {conservadores. y cen_C::r..!!. 

listas), porque su pensamiento áGn presenta líneas he.terog-Elieá'~. 
producto de intereses diversos y de cumplir un papel que no· _l.'es 

toca a ellos, sino a la burguesía, pero ahora t'ienen· una .val.io

sa· experiencia que tardari dos d6cadas m¡s en madurar~ y ~as~~~ 

entonces podrán• apoyados en las masas populares. divúlgar ·s·u:a- :·~;"~ 

ideas. 

b) Para el proceso formativo deL capitalismoa la exps 
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rienc.ia del_ 33, simplemente significa Un fal.lido proceso de AC,!_ 

ieraci6n a las condiciones que permitan el nacimiento (tranafo,!_ 

aa·ci6n .. social) de la sociedad capiéalista. No hay aun .las ·con

di~iones ~•teriales, t¡cnicas, econ6micas, social-es, po1tticaa, 

·cu1tura1es e ideol.6gicas que p~rmitan e1 definitivo proceso de-. 

revoluci6n social. El doloroso proceso de transici6n continua. 

e) Y~ para la investigaci6n, el capítu1o significa, 

aacar del olvido y de 1a frustraci6n a un programa encaminado a 

transformar a la sociedad y a pr~~~utar un~ v!a de desarrollo 

capita1ista para nuestro país. 

Esto podra ser constatado en el siguiente capítu1o. 
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CAPITULO IV 

EL NACIMIENTO DEL CAPITALISMO MEXICANO 

Y, ahora e1 final de la investigación. Efectivamente. 

·con e1 presente cap{tulo, se pretende verificar la trascenden-

cia histórica del fallido proyecto reformista de 1833. 

Se ver' como el proceso formativo d~l cnpit~1is~O rer

min~ venciendo a la dominante FORMEN precapitalista y el papel

que juega en esto el pensamienco liberal. 

En el presente capttulo, se veran los avances del pro

ceso formativo del capitalismo mexicano. y del pensamiento li-

beral entre 1835-1854¡ los decretos de la reforma liberal jua-

rista (1854-1860), así como sus objetivos y resultados; finali

zando con el proceso de la acumulación originaria. 

l. AVANCES DEL CAPITALISMO MEXICANO Y DEL PENSAMIENTO LIBERAL 

(1835-1854) 

Como se indicó en el capítulo I, interrumpir el proce~ 

so de inveetiga~i6n en 1833, no indica una ruptura violenta en

el proceso de investigaci6n o e~ dogmatizar en estricto sensu -

al p~rtodo estud~ado, la interrtipci6n, aparencemente brusca. -

obedece a un cor.te metodológico que nos per.miti6 ubicar al obj.!;_ 

to de inveatigaci6n: la reforma liberal de 1833-1834, cuyos re

aultados inmediatos se hicieron sentir todav!a en 1835, con la~ 

inatau~aci6n del centralismo, y el evidente fracaso del federa

liaao y del pensamiento liberal. Para el presente per!odo -

(1835,-.1854), volvemos a utilizar el mismo criterio metodol6gi-

co: ubicar.el per!odo de la reforma liberal juarista (1854-1860), 

que es el per!odo donde se retoma la experiencia liberal del --
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33, cuando las contradicciones materiales y sociales. producen

el exito de las reformas y aceleran violentamente la gest~ci6n

del capitalismo. Es decir, metodológicamente en el presente -

apartado, se nos coloca ante el proceso de transici6n definiti

va a la sociedad capitalista. 

La mayoría de investigadores sobre el período 1821-1854 

(E. Semo, S. de la Pefia, A. Aguilar, G. Arguello, L5pe2 Cimar~. 

etc.), lo uhic~n con C3r~ctcrZ~ticdo wjs u menos homogéneas, -

aunque es obvio que hay modificaciones y cambios en la estruct~ 

ra econ5mico-social del pa{s (ver. nota 2, cap. I), que mu~s- -

tran a un proceso de transici6n muy lento, donde la abigarradR

y dominante FORMEN precapitnlista se niega a caer ante sus pro

pias contradicciones y ante los embates del proceso formativo -

del capitaljsmo mexicano. Serán precisamente los embates del -

proceso formativo del capitalismo (desde sus puntos de vista -

económico, político y social), los que veremos a lo largo del -

presente apartado, y que nos ubicarán ante la perspectiva del -

nacimiento de la sociedad capitalista. 

Por el lado del pensamient~ liberal. veremos como se -

recupera el movimiento liberal despuGs del fracaso del 33, 1as

ideas y posiciones que asume para derrotar a sus odiosos enemi

gos: 1os centralistas y las clases privilegiadas (clero y mi1i

cia); sus análisis acerca de los problemas nacionales (espe

cialmente las ideas de Mariano Otero, Valcntín Gómez Farías y -

Miguel Lerdo de Tejada) y¡ el evidente proceso dia1~ctico que -

existe en el pensamiento liberal: el fin de los clásicos dC'l -

pensamiento liberal mexicano (Mora, Zavala, F. García) y el na

cimiento de los liberales revolucionarios (M. Lerdo, B. Ju4rez, 

F. Zarco, l. Ramtrez, l. Vallarta, J. Ma. Mata, H. Payno. P. 

Arriaga, G. Prieto, M. Romero, etc.), proceso en el cual H. Ot~ 

ro cubre la fase transitoria del pensamiento liberal mexicano.

E~te an¡lisis, permitiri comprender la madurez y experiericia --
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que tiene 1854 el pensamiento liberal, cuya siguiente meta es -

impulsar ideológicamente el nacimiento de la sociedad capitali~ 

ta. 

a) Avances del proceso formativo del capitalismo mex~ 

cano (1935-1954). Los principales aspectos económicos, políti

cos y sociales donde se palpan avances de la sociedad capitali~ 

ta son: 

Aspectos econOmicos.- Aquí trataremos la situación -

agrtcola (incluida la propiedad de la tierra), la minería, la -

industria (incluído el Banco del Avío, y la Dirección de Indus

~ria Nacional). el comercio. la usura, los servicios (comunica

ciones. transportes. obras públicas). deuda externa y penetra--

ci6n del capital externo, etc. En la agricultura, los medios -

de producci6n son rudimentarios, los avances técnicos son esca

sos, casi todas las haciendas producen sus propios MP, las po-

cas máquinas agrícolas que existen provienen del exterior, y 1a 

divulgación de técnicas de producción son inexistentes (apenas

en 1842 se funda la primera escuela de agricultura), la FT ~o -

es especializada y es insuficiente (por las constantes levas y

la inestabilidad del país); por eso la producción, además de 

ser insuficiente, esta destinadas al consumo interno y a inseg~ 

ros e irregulares mercados regionales; la tierra se halla con-

cencrada en pocas manos (en manos clericales y 1aicas) junto a

eeca c~ncenCraci6n de tierras en pocas manos, subsiste la pro-

piedad comunal y se carece de un nGmero de prop~eiarios medios. 

lo cual muestra a un sector agrícola atrazado, insuficiente y -

lleno de obstlculos. Los principales obstáculos agr!colas·son: 

falta de capitales, HP atrazados, FT insuficiente, p~eimas com~ 

~icacionea y transportes, gran concentraci6n de la tierra, mer

cado• regionales, altos impuestos. existencia de alcaba1as, in

·•uficien~e producci6n, etc. De esto, se desprende, e1 marcado~ 

atrazo precapitalista que vive el sector agrícola. Sin embar--
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go» pese a su marcado acento precapitalista. el sector agricol• 

ya ha iniciado el proceso de transici6n. 

La minería. pese al clima de inestabilidad que vive el 

pais, y ''del descenso general que experimenta la producc~6n mi

nera en el período de transición esta actividad continúa sien~o 

una de las principales fuentes de riqueza nacional. Por Cal m2_ 

tivo. loa respectivos gobiernos de la ~poca no dejaron de dis-

tinguirla con una polítien pr~fcrencional, en der:.rinimi.ent:o inclu

so, de las dem§s actividades económicas, originando as{ un des~ 

quilibrio entre las distinras regiones y ramas de la economfa''. 

(1) Efectivamente, pese a las constantes revueltas y conflic-

tos políticos, la minería sigue siendo la principal actividad -

generadora de riqueza para el país, es el producto de mayor ex

portación, cuyos ingresos son utilizados para contrarestar las

enormes importaciones y para cubrir los intereses de la deuda -

pGblica. Sin embargo, los avances capitalistas son m!nimos, s~ 

guen sumidos en una serie de obstáculos que impiden su proceso

y la implantaci6n de las relaciones de producci6n capitalistas. 

Los obst§culos que impiden la formaci6n de m5s ele~entos capit~ 

listas en 1a minerra son: falta de capitales, tEcnicas atraz~

das, p'simas comunicaciones y transportes, insumos caros e ins~ 

ficientes (sobre todo azogue y poivora), altos impuestos, pEai

mas condiciones de trabajo, etc. 

En la induscria durante codo esce período, concinGa -

aplicandose un r~gimen proteccionista, supuestamenee encaminado 

a crear una industria nacional, pero sin ninguna base material

y cumpiiendo el EsCado una funci6n que le correspondía a una --

burguesta inexistente (apenas esta en formaci6n). Los resulca-

dos inmediatos de esta política proteccionista se reflejan en -

ios eievados índices de contrabando, producco ~e elevados im--

puestos a las importaciones y prohibiciones industriales sobre-

todo manufactureras de los sustitutos nacionales. Sin emb~rgo, 
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1a po1tcica proteccionista tuvo un Gxito innegable, fomentar 1a 

producc~~n manufacturera y comenzar a destruir a la indus~ria -

artésana1, as! 1o demuestran los logros del Banco de Avío. (so-

_.bre objetivos y funciones de este Banco ver, cap. l, 4). 

son: 

Las principales causas del fracaso del Banco del Avío

la inestabi1idad política, la fa1ta de un avance técnico-

y materia1. 1a carencia de una burguesla y un proletariado per

f.ectamente estruccurados,. la falta de un mayor fomento y de cr,! 

ditos m~s oportunos,. lo& pr~Ll~ruas d~ co~u1,icacio1l~ti y tr~nspoI 

tes. el contrabando, las prohibiciones innecesarias, selecci6n-

muy sectaria de los beneficiarios del banco, 

explica los logros del Banco del Avío en los 

etc. De la Peña,-

siguientes térmi--

nos: ''A pesar de todos los impedimentos que existian, el Banco 

_tuvo un éxito inicinl, apoyó e1 establecimiento, de 29 indus- -

trias durante doce años de su gestión, de las que la mitad se-

gutan prosperando en 1845 a pesar de la inestabilidad interna y 

de1 decaimiento del apoyo estatal." (2) De 1830 a 1840, se - ~ 

aprobaron prestamos por 1a cantidad de $ 1295520 pesos, de los

cua1es so1o se entregaron$ 214187 pesos, a pesar de estos re--

_sU:.lta.dos modest.os e1 Banco del Avto, tambil!n se preocupcS por i.!!. 
veatigar 1a prob1em§cica industrial, fomentar la introduccicSn 

~! aaquinaria al sector agr~co1a, fomentar la apicultura y la 

crta de gusano de seda. Para 1842, 1a situación del Banco de1-

.Avto es inuy critica: sus pErdidas son enormes acrecentadas por 

el desconocimiento tEcnico, y 1a difícil situacicSn po11tica que 

vive e1 pa!s. (3) Después de 1a supresi6n del Banco del Avto -

(septiembre de 1842), en diciembre de 1842 se crea la Direcci~n 

de industria Naciona1, cuyas funciones son: 

" •.• las de promover e1 establecimiento de in
dustrias locales en todo el territorio nacio 
nal. informarse de los progresos realizados-= 
en 1a agricultura y 1a industria de otros -~ 
paises¡ promover al gobierno la asignacicSn -
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de las sumas que hubiera de invertirse en 1n
compra de maquinaria nueva y, en 1a importa-
ci6n de plantas y animales Gtiles; fomentar -
la di_fusi6n de los conocim~entos t¡cnicos; 
sugerir los medios para perseguir el contra-
bando; tomar la estadística industrial; orga
nizar exposiciones y presentar con datos pro
porcionados por las juntas loca1es, una memo
ria anual sobre el estado de la industria en
M~xico. '' (4) Sus resultados son pr5ct~camen
te nulos. Pero para e1 proceso formativo del 
capitalismo, el Banco del Avío, la Direcci6n
de rndustria Nacional (que en 1846 se trans-
forma en Dirección General de Colonizaci6n e
lndustria), muescra '' ••• s~gnos reveladores -
del complejo. difícil y contradiceorio proc~
so de desenvolvimiento de nuevas y superiores 
fuerzas productivas y relacione; de produc- -
ción. cnfrentandose ante un panorama económi
co y político dif[cil de superar.n (5) 

Los avances del proceso formativo del capitalismo que~ 

complementan al an5lisis industrial es e1 siguiente en 1846, el 

monto de los capitales de la industria textil (la mayor[a de -

origen extranjero). se calcula en 12 mi11ones de pesos. cada f! 
brica ti~ne una inversi6n de cien mil pesos. siendo las f~bri-

cas m4s costosas ''La Constancia''• ''La Hercu1es''• ''La Magdalena''• 

ecc. Los capitalistas mexicanos mSs importantes son: E. Antu~ 

ñano, A. De Garay, C. Rubio, H. Escandón. etc. En 1844, hay 47 

fábricas con 43813 husos; el nGmcro de telares mecánicos es muy 

grande, y se ha empezado a sustituir a 1os telares manuales:· en. 

1845 0 la producci6n de manta proporciona un ingreso a los fabri 

cantes de más de 4.5 millones de pesos 0 de los cuales el 50% -

constituyen sus ganancias brutas, eso significa que los costos

y salarias equivalen a un poco m&s de dos millones de pesos; en 

1850 0 la producci6n de manta ascendía a m4s de 77 millones de -

varas, lo que permitía satisfacer parc~alwente a la demanda na

cional; ademis en la industria manufacturera (sobre todo en hi

lados), aumenta considerablemente la tendencia a la proletariza 

ci6n y a la destrucción de la industria artesanal (ver los as--
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pectoa sociales). etc. Sin embargo. pese a estos avances clar~ 

·•ente capitalistas. subsisten los obstBculos al desarrollo in--

dust:ria1: las prohibiciones y el proteccionismo; ademSs, en --

auchas ocasiones las macerias primas nacionales no logran sati~ 

facer 1a demanda nacional (sobre Codo el algod6n), no quedando

o_t.r.o remedio qlle importar dichas materias primas o paralizar la 

producci6n manufaccurera; (6) finalmence: 

"La maquinaria textil era importada de Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Francia, el transpor 
ce y la insCalacitin eran caros... el sala-
río de los técnicos. prohibitivo; las refac
ciones difíciles de adquirir. La cecnología 
de hilados no era la indicada para el algod6n 
mexicano. Los trabajadores eran inexpertos
y constantemente diezmados por la leva mili
tar. Por eso enfatizaba en el proceso moder 
no de hilados y se tcj!a con la t6cnica nrt; 
sanal. Así. en buena medida la fábrica mo-= 
derna reproducía la estructura artesanal. 
La mayoría de las empresas eran movidas con
energía hidrgulica, realmente barata, pero
suj etas al c1clo estacional de lluvias irre
gulares ••• que perjudicaba el riCmo y volu
men de la producci6n." (7) 

De Codos esCos obsc&culos industriales, puede despren~ 

~erae ·que nuestro pals esta muy lejos de un proceso de revolu-

ci8n industrial. o de un acercamiento a las condiciones que ace 

leren el parto de la sociedad capicalisca. 

Taabién. el comercio se hallaba ante una situación de

desvent:aja, por parce de 1os obsciculos que impiden el desarro-

llo de eat:e capital antidiluviano. Escoa obsticulos son: altos 

y variados iapuestos incluida la alcabala, la falca de un mere.!!_ 

do int:erno {solo exisCen fragmencarios mercados regionales), p!_ 

simas co•unicaciooes y transportes. las prohibiciones y restriE_ 

ciones, el contrabando, una limicada exportaci6n (meCales, caf~. 

·Cacao. cochinilla. añil, maderas, etc.), grandes masas de impo.!:_ 
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taci5n (manufacturas, MP, medios de consumo suntuosos, etc.). 

Los principales nexos comerciales se realizan con Inglaterra. -

Francia, Alemania. Centro y Sudam~rica, y los Estados Unidos. 

siendo este país el principal cransportador mercantil del pa!e. 

En este período, se comienza n divulgar 1a coacción mercanti1.~ 

caracterizada por la firma de contratos ~ercantiles, donde se -

est~pu1a el precio, la cantidad, el transporte y la forma de p~ 

go de las mercancías; adcm5s, de ser \1na actividad monopolizada 

poT extranjeros y nacionales quienes controlan las transaccio-

ne~ mercancíles internas y externas, siendo las principales ca.!:!_ 

sas comercía1cs. 1
' ••• lac ¿e ~nnnin~ y Mackintosh; Drusina y 

Cía; Antonio Alonso de Tcrán; Jeckcr, Torre y Cia; lturbid~; -

Gregorio Mier y Terán; Argucro Gonz~lez; Rosas Hnos; José Mi- -

gucl Pacheco; Garibar; Escandón; Barr6n, Forbes y Cia, Beiste-

gui; Bringas; Cortinn Ch5vcz; Lopcrena y otras.'' (8) 

Pero la nctividad comercial -que junto con la minería

son las actividades ccon6~icas m~s 1ucrativas-, requiere de un-

auxiliar: la usura. Ambas formas contemplan, independientemen-

te de sus propias contradicciones, los avances m's significati

vos de proceso formativo d~l capitalismo mexicano: sobre todo

por masas mercantiles y dinerarias que circulan por el.país. -

am4n de ser los capitales prchist6ricos m~s significativos _del~ 

país. E1 desarrollo del capital usurero, permite el fomento de 

las actividades del crédito especu1ativo del México independieE 

te. fueron 1os propios comerciantes. quienes urgidos de aercan

cías dispon!an de grandes cantidades de dinero para adquirir -

mercanctas para adelantar dinero sobre facturas, compras; esto, 

1es permitió contro1ar (o asociarse) a varias ramas productivas 

y posteriormente iniciar sus actividades crediticias especulat~ 

vas. Los riesgos de los prestamistas, eran contrarrestados con 

los altos intereses y con la protecci6n que le propor~~onaba e1 

Estado. quien tambi~n recurri6 a ellos para cubrir sus d(ficits •. 

Estos pioneros de las operaciones crediticias, llegan a ~ea1i--
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zar funciones bancar~as, como era negociar letras de cambio. -

transferir recursos y realizar conversiones de moneda. especu-

lar con los bonos de la deuda pGblica, otorgar pr~stamos, etc~

Las abundantes funciones financieras de los prestamistas. obed~ 

ce la carencia de bancos que realizan dichas funciones financi~ 

ras. Los primeros proyectos encaminados a crear bancos, se re

motan a la d~cada de 1820 y sus resultados fueron sonados frac~ 

sos. Posteriormente. en 1837 el Ban~o Nacional de Amortiznci6~. 

tiene una vida de cinco años (1837-1841); en 1842, se otorga -

una consesi6n a F. de Caray para la creación de un banco, cuyos 

resulta dos se ignoran; en 1848, también se in ten ta crear un ha!!, 

co en Yucatán; en 1849, el Monte de Piedad comienza a cubrir -

funciones bancarias; en 1853, M. Escand6n presenta un proyecto

encaminado a crear un Banco Nacional que administrar5 las ren-

tas nacionales, el proyecto fue rechazado; finalment~, en 1857-

también fracasa el proyecto bancario de L. Libassart y socios.

Lo~ bancos privados ven cristalizados sus proyectos has~a la d! 

cada de 1860. Su fracaso se debe sobr~ todo a la inestabilidad 

polf~ica y a la precaria situaci5n econ5mica del pais. Este 

fracaso en la creaci5n de bancos privados, es lo que permite el 

d~~ar~ollo de las operaciones financieras de agiotistas y espe

culadores (los intereses cobrados por los agiotistas alcanzaron 

hasta el 30% mensual). Los intentos gubernamentales por resol

·~er e1 problema agiotista son inútiles, as.í lo muestran los fr_!! 

caaoa de los decretos gubernamenta1es de 1839 y 1842. Las ope

rac~onea financieras realizadas .por agiotistas y especuladores

•on rt!forzadae por las enormes cantidades de acuñaci3n. de 11on.!_ 

da, acuñaci6n (en oro y plata) que en la decada de 1830 es -

ig~al ~ $ 121 138 129 pesos, en la decada de 1840 alcanza 

'158859962 pesos y en la decada de 1850 su valor asciende a 

' 173737905 pesos, pero pese a estas enormes cantidades de acu

ftaci6n de monedas, estas eran insuficientes para satisfacer las 

necesidades del país. 
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'' ••• Siempre habta cscaces de dinero porque el 
que debería permanecer en el país para la -
circulaci6n interna se ~ugaba por conceptos
como: 1) situaciones de fondo en el extran
jero, hechas por capitalistas mexicanos .•• -
2) divididos a intereses de capitales extran 
jeras invertidos en México; 3) Remesas de~ 
extranjeros .•. 4) emigraéiones· de extranje
ros.... 5) servico de 1a deuda exterior; 
6) la ocultaci6n o asesoramiento ..• " (9) 

Aunque las redes de comunicaciones 

tituyPn un serio obgticulo a1 procesa formativo del 

en el presente per!odo el sistema de comunicaciones y transpoi-·

tes presentan algunos progresos dignos de tomarse en cuenta. El 

sistema de comunicaciones (caminos) no se encuentra integrado,

existe un aislamiento de muchas regiones del pais, y sólo el --

centro del país tiene buen sistema de caminos. Las principa--

les rutas de comunicaciones van dirigidas a Veracruz, Acapulco 9 

Oaxaca y el norte del país. Por este deficiente sistema de ca-

minos, el Estado no manifiesta interés a1guno por mejorar, am-

·pliar y abrir nuevos caminos, lo cual impide mejor tr~nsito me.,!. 

cantil, y son particulares (sobre todo comerciantes y transpor

tistas) los encargados de mejorar y abrir nuevos caminos. En 

la d¡cada de 1830, el sistema de arriería, es mejorado con l• ~· 

int~oducci6n de las primeras líneas de diligencia (obra de n~i

teamericanos, Manuel Escandón, Francisco Gómez, Antonio Garay,-

Anselmo Zurutuza, etc.). Las primeras rutas de diligencias que 

alteran la vida de los arrieros, de las mercanc!as y del comer~ 

cio son: México - Veracruz, Héxico-Tampico, México-Tepic, Méx.!_ 

co-Morelia, Héxico-Cuernavaca, San luis Potosí-Aguascalientes.

etc. Es necesario, aclarar que estas compafiias no s5lo. monopo~ 

·lizaban el transporte, tambi~n controlaban la infraestructura -

de las rutas. 

'' ••.• Ellos construyeron los mesones, las posa 
das, hoteles y paradores utilizados por las~ 
lineas de carros y de diligencias; habilita-
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ron y mantuvieron en buanas condiciones 1os -
caminos por donde pasaban sus vehículos, a la 
vez obtuvieron del gobierno federal el monopo 
lío del transporte de correo oficial y públi= 
co y la recaudación de los derechos de peaje
y de paso en 1as garitas de los caminos t:ron
cales, h (10) 

Este sistema de comunicaciones y transportes. se _ve m.!, 

jorado en la dEcada de 1850, con la introducción del ferroca- -

rril en algunas minas. en la ciudad de México y una pequeña paE_ 

te de 1a ruta Héxico-Veracruz; las comunicaciones marinas se i~ 

crementan enormemente, con la mejora y apertura de nuevos puer

tos, Matamoros, Tampico, Campeche. San Blas, Hanznnillo. CuAy-

mas, etc. Las mejoras de los puertos, se reflejaron en un au-

mento del tr6fico mercantil (incluido el contrabando). Estas -

mejoras en las comunicaciones ma~ítimas, permiti6 1a incorpora

ción de nuevas rutas marítimas (de pasajeros y de carga) a Es

tados Unidos: Ncw York, New Orleans, San Francisco, cte.; a Eu

ropa: Burdeos, Marsella, Havre, Londres, Liverpool, etc.; y a 

ce¿tro y SudamGrica. Estas mejoras en las comunicaciones y 

t:ransportes, colocan al pa.!s ante la inminente perspectiva mer

cani:il-capitaliata. (ll) 

Fina1mente 1 el problema de la deuda externa. Problema 

que no solo incorpora al país a la dinámica del capitalismo mu!!. 

dial. aino tambiEn comienza a aumentar la dependencia de un - -

paí.s c·on estructuras aün marcadamente precapiealistas. Convie-

ne ~cl~rar que, la dependencia de nuestro país con respecto al

·capital extranjero, en este per!odo. apenas domina la escala -

circulatoria (comercio), en la escala productiva (minería e in

d~at:ria) el dominio es insignificante y, aunque la deuda no ~s

anorae, es obvio que, los conflictos políticos de este período, 

-'la acrecentan eno.rmemente. De la Peña, da una informaci6n mU:y

.precisa sob're l.a deuda: 



254 

''En el curso de 1os a~os treint&s y cuarentas 
la deuda crcci5 al mismo ritmo. Ello se de
bió m5s a la escacez de las fuentes internas 
y externas temerosas de posible bancarrota -
del gobierno mexicano, que a la austeridad o 
d1s~reci6n pública de comprometer al país. -
Así para 1850 la deuda externa era de 56 mi
llones de pesos y la domGstica de 61, otras
de estas cifras estaba la larga secuencia de 
conflictos internos y externos que eran en -
gran medida expresi6n de la lucha entre la -
fracciGn burguesa y la -aefiorial de la clase
explotadora." (12) 

~qu! vcr~mos las caracteristicas-· 

de la población. de los grupos sociales, de los procesos forma

tivos de la burguesía y del proletariado, de las luchas de cla-

ses. En fin, presentaremos a los aspectos sociales previos a1-

nacimiento del capitalismo mcXicano. 

En este perrdo, el total de la poblaci6n mexicana se -

calcula entre 7 y 8 millones de habitantes. La tasa de na~ali

dad se calcula en 4%, la mortalidad del 3% anual y la densidad

de 1.7 habitantes por k 2 Al alto índice de mortalidad contri

buyen las epidemias, las guerras, el atrazo de la medicina? el

aislamiento de las poblaciones, etc. La mayor parte de la po-

blaci6n, aproximadamente 5 millones, se concentran en el anti-

plano central y el resto en las aislantes zonas del norte y el

sureste. S5lo el 10% de la población es urbana y vive en las -

principales ciudades del país (Cd. de MGxico. Puebla, Guanajua

to, Guadalajara, QuerGtaro, etc.); mientras que el restante 90% 

viven eri villas, poblados ind!g~nas, pueblos, haciendas, etc. -

Esta enorme diferencia entre las proporciones de poblaci8n urb~ 

na y rural, da origen no s6lo a la marcada desintegraci6n na

cional, tambiGn muestra el escaso total de poblaci8n que est4 -

vinculado a las estructuras capitalistas, y el elevado porcent~ 

je de poblaci5n vinculado a formas de producci5n precapitalis-

tas, donde todavía do~inan econom!as de autoconsumo, donde tod~ 
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'vía se carecen de mercados definidos. Además, la inestabilidad 

e inseguridad del país provoca dos efecr.os en la poblaci6n mex.!_ 

c~na: o 1as familias buscan lugares aislados e inh6spitos, don

d~ pueden vivir con cierta tranquilidad; o bien, las familias 

.aisladas buscan refugio y protecci6n en las ciudades, villas, -

.haciendas o centrps mineros. (13) 

El desigual régimen social mexicano tiene las siguien

tes características: como clnse dominante figuran los criollos

priviJ r.cindoff, alto clero, cerratenicntes, propietarios (mine-

~os, comercinnces e industriales) y por burócratas de alto ran

go (milicia y políticos); los grupos medios estan formados por-

1os criollos ilustrados (profesionistas de diversos tipos, bur6 

cratas y empleados); las clases trabajadoras formadas por mcsti 

zos e indígenas, dedicados a las actividades agrícolas (jornal~ 

ros) indust.riales y mineros (obreros); y el último eslabón est.a 

formado por los léperos, delincuentes, prostitutas, etc. Sin -

embargo, aunque las grupos sociales comienzan a perder su cnrS~ 

ter estomentnrio, los grupos sociales aGn son heterog~ncos y se 

manifiesto en la carencia de una plena conciencia de clase. La 

carencia de una conciencia se obscrvn sobre todo entre los gru

~os explotados (ob~eros y campesinos), quienes son incapaces de 

organizarse para defenderse de los cacicazgos. las tiendas de -

raya, la jornada laboral de 12 a 16 hrs., etc., los voceros de

aus ideas siguen siendo 1as clases medias; en las clases domi-

_nantes. 1a conciencia de clase se manifiesta mejor, al vincula~ 

se~prop~etarios de varias ramas producti~as y tener sistemas o~ 

ganizat·ivos mlis o menos definidos. Esta falta de conciencia s~ 

cial, se manifiesta en el carlicter que asumen las luchas de el~ 

aes. Luchas de clase que en plano armado y en el plano ideol6-

gico. no s6lo refleja a una sociedad transicional tambi•n mues

tran 4os proyectos antag6nicos, uno defendido por las clases -

dominantes partidarias de los privilegios y de negarse al cam-

bio social; el otro defendido por clases medias partidarias de-
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los cambios y de la transformaci6n social. Por su parte. las -

luchas indígenas van encaminadas a defender su propiedad, del p~ 

11aje y de la explotaci6n, sin embargo. sus rebeliones eon lo-

cales y desorganizadas (como la mayoría de luchas de clases •n

este período), vgr. rebeliones mayas y la rcbeli6n de Sierra -

Gorda; sin embargo, la existencia de formas de vida comunales 

en los grupos indígenas constituyen el eslabón precapicalista 

mis fuerte de la aociednd mexicana y un verdadero obstáculo a 

la cransfarmaci6n social. 

Finalm~ntr, nnnlicr~o~ lo~ nvancc~ <le lo~ procesos foL _ 
mativoa de la burguesfa y el proletariado, y de la evidente --

destrucción de lazos sociales precapitalistas. Los mayores· ge.!. 

menes se encuentran entre los comerciantes, industrial~s, mine-

ros y latifundistas. Es en estas ramas de la economía, donde 

los empresarios adem&s de estrechar sus vinculas comunes, co

mienzan a darle a la actividad económica un sentido marcadamen-

te capitalista. Son los comerciantes y especuladores quienes -

realizan funciones circulatorias propias de una sociedad capit~ 

lista, y como actividad secundaria comienzan a darle este mismo 

sentido a las actividades productivas. Por su parte. los indu~ 

triales (sobre todo los dedicados a los tejidos) comicnz~n a _t~_ 

ner una organizaciGn productiva capitalista, aunque todav!a··no

destruyen totalmente a la producci6n artesanal precapitalista.

Finalmcnte, los latifundistas y mineros, han comenzado a formar 

Una burguesía rural dominante en la primera fase de la vida ca

pitalista, pero es el aector desde el punto de vista capitalis

ta m&s atrazado. porque se ha11a involucrado a las formas de -

producción precapitalistas que dominan a la hacienda y a las -

formas comunales de producci6n que dominan al ambito indígena. 

A mediados del siglo, los gGrmenes de la burguesia han 

madurado, y solo esperan la consolidaci6n del Estado y la acep

tación ideológica del capitalismo (por parte de la sociedad me-
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xicana) para que la clase dominante de la sociedad capitalista

termine por consolidarse. A la par que se concluye el proceso

formativo de la burguesía, tambi6n comienza y so desarrolla el~ 

proceso formativo del proletariado. Este se desarrolla primero 

en el comercio y 1os tra~sportes, surgen los primeros asalaria

dos que son 1os cocheros, arrieros, empleados y vigilantes de -

los traslados mercantiles y de los pasajeros. Pero como la so-

•ciedad mercantil capitalista no puede nacer en el ámbito circu-

1atorio, tenemos que ir a1 proceso formativo del proletariado -

en ~l ámbito productivo: en 1a minería. continua desarrollando

•• la recribuci6n salarial y el 'ªbenef~cio'' obrero del sistema

del partido; en la industria ha comenzado la destrucción de los 

talleres artesana1es (y sus dueños), sobre todo en la industria 

de los hilados, a esta destrucción de los talleres artesanales

concribuyen las políticas proteccioniscas, la inestabilidad po

lítica y la entrada de baracas mercancías extranjeras (por la -

via legal o por el contrabando). lo cual provoca e1 cierre de -

los talleres artesanales y la subsecuente miseria de sus dueños. 

El proceso de destrucción artesanal y de consecuente proletari

zación es explicado por Cardoso en los siguientes términos: 

''Se rompía cada vez más el vínculo entre el -
maescro y sus dependientes, entre el ta11er
y la residencia. SegGn comparaci6n que hace 
Adriana López entre los censos de 1810 y 185~ 
tenemos que en la primera fecha el 44.5% de
los ~apateros, el 40.6% de los carpinteros y 
eL 35.9% de los sastres vivían en asociación 
con sus maeatros, con otros artesanos de la
misma ocupaci6n: en 1850, los porcentajes -
respectivo son: 19.7 21.6 y 17.9%. Además,
los miaaoa maeatroe residían cada vez •enos
•n su taller, que era solamente local de tr~ 
bajo y de comercio "••• En la mayoría de los 
caaoa. éatos disponían de poco capital: el -
alquiler y los salarios representaban una -
parte esencial de sus gastos, poco variable
en el tiempo, mientras que las poaibili-
dadea de inversión en instrumentos de pro-
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ducción eran extremadamente limitadas., impi
diendo la ampliaci6n de la productividad. 
Así este sector numérico predominante de la
actividad industrial de transformaci6n no p~ 
do desembocar -salvo en contados casos- en -
la industria fabril ••. " (14) 

Esto hace inminente el proceso de proletarizac-i6n en 

_la industria. En la agricultura., el proceso de proletar:iz.aciin·· 

se.~ncuentra en una fase mSs embrionaria., ligado a1 pe~naje~· la' 

tienda de raya y otras formas de retribución precapitalista. 

Pero es innegable que, a mediados del siglo XIX, el proceso de~ 

proletarizaci6n, sólo espera un proceso que termina por separar>· 1 

a 1os productores independientes de sus medios de producci6n~· y 

que nce1ere y acrecente el proceso de proletarizaci6n. Se ~ue

de afirmar que hacia mediados del siglo XIX, las clases antag6-

nicas y contradictorias de la sociedad capitalista, ya han nac! 

do. y s6lo falta que se desnrrollen cuantitativa y cualicativa~ 

mente. 

Aspectos políticos.- Aquí se describirán brevemente -

la inestabilidad política del país, el proceso formativo del E~ 

·tado ·real, los conflictos entre federalistas y centrnlist.ns (h!!_ · 

ciendo abstracci6n de ideas liberales y conservadores), los ~u~ 

.cesos po1!ticos nacionales de mayor importancia y los confli~-

tos políticos con el exterior. 

En este período, el paí·s continúa sumido en u.na crísi.s 

hegem6níca, caracterizado por las estructuras de un Estado d!-~ 

bil, incapaz de terminar con la inestabilidad del país y de ~ -

adoptar un proyecto político que termine con los conflictos ~o~ 

líticos y·que acelere la transformsci6n econ6mico-social del~

país. La existencia de un estado formal, s6lo refleja falta d~ 

coh~rencia, ~olítica y social, que durar§ hasta que la produc-

~i8n mercantil se imponga y termine con la precapitalista frag

mentaci6n polttica nacional (ver cita 52 del cap. I), que es lo 
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que da origen a los cacicazgos, 

deres de las corporaciones, etc. 

a los poderes locales, a los p~ 

En resumen al caos pol!tico.-

La debilidad del Estado, también se refleja en el conflicto en

tre federalistas y centralistas; a los intereses que represen-

tan l~s primeros, quienes lucha por la unificaci6n nacional, la 

democratizaci6n del país y presentan un proyecto de transforma

ci6n social para el país; los segundos luchan por la conserva-

ci6n de las dccayentes estructuras ¿oloniales y los privilegios 

que de esta sociedad emanan. Sólo que sus proyectos, adem§s de 

la opos~ci6n de sus enemigos. chocan con unn s~rie de conílic-

tos· internos y externos. 

Sin embargo. a lo largo de las dos déc3das de análi- -

sis, al igual que en las estructuras económico-social, las es-

tructuras políticas del país también viven en proceso de transl 

ci6n que culminará con la tr~nsformación de la sociedad mexica

na, es decir. los diversos sucesos pol!ticos nacionales intern~ 

cionales, permiten captar el tr6nsito de un Estado formal a un

rea1·. Las experiencias pollticas que vive el pafs, y que lo e~ 

lo~aron con unas estructuras sólidas y en el umbral de la soci~ 

dad capitalistas son: 

Los efectos que tuvo en el pafs la promulgaci6n de una 

corisiituci6n c~ntralista (Las Siete Leyes Constitucionales), -

(15) promulgada el 29-dic-1836, cuyas caracterfsticas además de 

defender los privilegios y restringir las libertades, contempla 

la ~xistencia de un cuarto poder pol!tico (Supremo Poder ConseE 

vador o Consejo de Estado), además de J.os tres poderes tradici~ 

nales (Ejecutivo, legislativo y judicial); este consejo, tiene

~pode~~s por enci•a de 1os otros tres, poderes (puede anular le~ 

yea~o decretos, puede otorgar poderes ilimitados al presidente, 

o en su defecto restringirlos, puede suspender las funciones -

de1 congreso o de la Suprema Corte de Justicia, etc.), esta fo~ 

aado por 13 miembros (9 civiles, 2 militares y 2 clericales) --
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sustituibles cada dos años. Las 7 leyes constitucionales, ade-

mSs dé negar cualquier avance en las fuerzas revolucionarias. -

estan completamente fuera de la realidad, por lo que son ataca

das desde el principio por las dispersas y alicaídas fuerzas -

federales de los Estados de México, Puebla, Michoac4n y Zacate

cas. Los único que aceptan las fuerzas federales es la reforma 

constitucional. pero no algo que adem5s de afectar a las clases 

populares, puede provocar la desintcgraci6n del país. Así lo -

prueban la independencia de Texas en 1836 y la separación temp~ 

ral de Yuca~an (1839). Además, en 1838, el pnís gobernado por

su r~gimen central-conservador, se enfrenta a un conflicto ext~ 

~ior con Yrancia. este confliceo se presenta por la falta de p~ 

gas a los emprGstitos y por afectaciones econ6micas a ciudada-

nos franceses. pero el conflicto oculta a los intereses expan-

sionistas del imperio francés. El conflicto termina con el pa

go de 600000 pesos a los franceses. En 1842, los generales M.

Paredes, Valencia y Sanca Anna, proclaman el Plan de Tncubaya,

dondc se anuncia el retorno a la vida federal y la formación de 

un congreso encargado de reformar la constituci6n, pero como el 

congreso tayda en promulgar las reformas constitucionales_, el 

presidente interino, N. Bravo disuelve el congreso (bas&ndose -

en los poderes extraordinarios que le otorgaba el Plan de Tacu

baya) y, anunciaba la creación de las "Bases Org~nicas de la N~ 

~i6n'', que no es ocra cosa que el retorno a la vida central co~ 

servadora: ''Mediante las bases org~nicas se pretende consoli-

dar el poder omnímodo del partido conservador, otorgando al po

der ejecutivo supremacía sobre los poderes legislativo y judi-

cial.: ganarse al clero y al ejército par medio de la intoleran 

cía, el fuero y los privilegios." (16) 

Pero las radículas, absurdas y obstaculizadoras posi-

ciones central conservadoras no podían durar mucho tiempo. y -

anee la amenaza de la guerra contra-Estados Unidos, el propio -

Santa Anna anuncia el retorno a la vida federal. se anuncia la-
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inatalaci6n de un congreso constituyente encargado de elaborar-

1aa reformas a la constituci6n del 24 al año siguiente (1847).

Sin embargo, la guerra contra Estados Unidos, impide la crista-

1izaci5n de estas reformas. En 1847, el presidente provisiona1, 

V. G6mez, Farías, ante la falta de recursos, promulga una ley,

encaminada a hipotecar los bienes clericales por un valor de 15 

millones para hacer frente a la guerra contra Estados Unidos -

(an(lisis de esto, en el cap. IV, 1, b), la respuesta no se ha

ce esperar y la rebeli6n de los polkos da fin al proyecto de G~ 

mez Fartas, y donde un r~gimen no acorde con 1n r~alidad y _una

desoreanizacióu ~n las débiles estructuras estatales, provocan

una fácil caída ante las fuerzas expansionistns norteamericanas: 

''Sin un s5lido estado nacional, con la sufi-
ciente autoridad política y moral sobre sus
habitantes, incapaz de organizar el senti- -
miento patri6tico de los mexicanos; distan-
ciada la sociedad de los efímeros gobiernos
liberales o conservadoras que se sucedían en 
el poder; la carencia de base social de apo
yo por parte de los grupos que se disputan -
el poder, desarticulando el país por las - -
constantes guerras y por la grave situaci6n
econ6mica, el imperialismo yanqui perpctr6 -
sobre nuestra doliente patria, una de las in 
famias y humillaciones que jam~s puebla algÜ 
no tuvo que soportar." (17) -

Los gobiernos de posguerra, pretenden lograr la paz -

sin modificar a las estructuras políticas, pero solo 1ogran - -

·acentuar la crisis y la ruina económica, pero Ios efectos de la 

guerra traen como resultado la conciencia de la problem&tica n~ 

cional. Y la soluci6n al problema de la destrucci6n del orden

econ6mico, social y politice que impera en el país. Pero aun -

hacia falta el suceso que baria estallar a la crisis hegem6nica 

del poder, y que baria transitar a un Estado forma1 y dGbil en

un Estado real apoyado por las masas populares, el suceso fue -

el ultimo gobierno santanista. El gobierno santanista tiene --
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una l{nea central-conservadora y sus fundamentos po1!t~cos .E~e~ 

ron obra de las bases de L. Al amán (22-Abril-1853). Los pr.in.cf 

pios alamanistas que funda~entaron a la dictadura santanista 

fueron: la creaci6n de una nueva secretaría (la de Coberna

ci6n), la crcaci6n de una junta de Notables (compuesta de. 21 t~ 

tulares y 18 suplentes). se suprimieron las legislaturas estat~ 

les y se reforzaría a la milicia. Estas ideas son reforzadas -

por la ley Lares (donde se restringía la la libertad de impren

ta). Ley promulgada el 25-abril-1853). (18) Posteriormente se 

promulen la ley de ~unspiradores (lº-agost-1853) y el bando de

murmuradores (24-jul-54). A estos decretos, agreguense, la re~ 

tauiaci6n de la Orden de Guadalupe, los despilfarros fiscales,-

las exageradas cargas tributarias, etc. El resultado del r6gi-

men nantaniara fue: un régimen de privilegios para unos cuan-

tos y; un r~gimcn de represión y terror parn toda la población. 

Es la dictadura santanista, lo que hace Qstallar a la crisis -

hegem6nica del podar y preparar las bases de un Estado s6lido,

capaz de resistir la oposición a la transformación económico- -

social del pafs. En ~stc momento, el parto de la sociedad c~p!: 

talista en nuestro país, comienza a ser realidad. 

b) El pensamiento liberal de 1835-1854.- En el pre.,.-

sente apartado, se pres~ntarán las principales ideas de M. Ote

ro. buscando captar el car5cter transitorio que tienen sus -

ideas con respecto al proceso de desarrollo de los clásicos del 

pensamiento liberal (Mora, Zavala, F. García. C. Ha. Bustamante. 

ere.) y el nacionalismo del pensamienco liberal revolucionario

(formado por la pléyade de intelectuales que participaron en la 

reforma liberal juarista). Efectivamente, después del fracaso

reformista de 1833, la mayoría de los clásicos del liberalismo

abandonan la escena política nacional (o huyen, vgr. Mora y Za

vala; o se retiran de la vida política, vgr. Gómez Farras, F. -

García). La caída del pensamiento liberal a manos de los con--

servadores es evidente, por lo que su ascenso es un proceso di-
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ftcil, en este ascenso las ideas de Otero juegan un papel deci

sivo. porque es el fundamento m's directo que retoma e1 pensa--

miento liberal revolucionario. Para corroborar la anterior - -

·8firmación 1 también se exponen las ideas de los G1timos clási-

cos (activos) del liberalismo: Cómez Farias (1844-1846) y; las 

primeras manifestaciones ideo1ógica8 de uno de los primeros li

berales revolucionarios: H. Lerdo (1853), aunque no fue el Gn~ 

ca. tambi~n comienzan a participar P. Arriaga y G. Prieto. solo 

que el alcance teórico de Lerdo tiene mayor trascendencia para

el de5arrolJo del penRamiento liberal. El apartado se complc-

menta con la exposición de las ideas libracambistas y su evide~ 

te vinculación con el proteccionismo nlamanista, algunas idcas

liberales expuestas en torno a los congresos de 1842 y 1846, -

así como las posiciones liberales en torno a ln guerra contra -

Estados Unidos y al período de posguerra. Esto creemos, nos d~ 

ja ante la perspectiva de las reformas revolucionarias de -

1854-1860, ante el parto de la sociedad capitalista y la trans

cendencia histórica de la reforma del 33. 

Dos aclaraciones adicionales: la exposici6n de las - -

ideas no siempre se ubican cronológicamente, sino de ncucrdo a

~a importancia temStica; se incorporan a la investigaci6n ideas 

,liberales presentadas en la prensa de la epoca: El Siglo XIX,

El Cosmopolita, El Monitor Republicano, etc. 

Mariano Ocero.- Apar~ce en 1a escena pol!r~ca en 

1841, después del rechazo a las propuestas mon§rquicas, del ex-

liberal J. Ma, Gutierrez de Estrada (1840). En 1841, Otero, C!:!_ 

•ienza a ana1izar el car¡cter transitorio de la sociedad y su. -

creciente inestabilidad política (manifestado en la separaci6n

texana y yucateca y en la oposici6n de varios estados al rEgi-

men centralista), pidiendo el retorno a la vida federal y refo~ 

mas a la constitución de 1824. Pero es hasta 1842, después del 

triunfo del Plan de la Ciudadela y de la promulgaci6n de las B~ 
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ses de Tacubaya, cuando publica su Ensayo sobre el 

tado de 1a Cuestión Social y Po1itica que se agita en la RepG~

b1ica Mexicana. M~xico, 1842, Es hasta entonces cuando sus 

ideas liberales de car~cter moderado comienzan a divulgarse·; 

posteriormente, en sus escritos periodísticos (sobre todo en 

Siglo XIX ), y en su obra de postguerra: Consideraciones s~bie 

la Situación Política y Social de la RepGhlica Mexicana en el -

año de 1847. México, 1848, Otero termina de exponer sus ideas 

liberales. Ideas que tienen su fuente en A. de Tocq~eville, ·~--

Sismondi, Considernnt y poRiblemente Saint-Simón~ Es convenie~ 

te aclarar que, adem5s de estas fuentes~ Otero, sin duda asimi

ló todas las ideas de los cl~sicos del liberalismo mexicano. De 

las fuentes extranjeras, la que más influye en el pensamiento -

liberal (en este período) y en Otero es A. de Tocqueville y su

obra: La Democracia en Am6ricn del Norte, La asimilaci6n de e~ 

te autor y su obra, de las ideas de los clásicos del liberalis

mo por O~ero, y la subsecuente asimilación por parte de los li

berales revolucionarios, es lo que lleva a ubicar al pensamien

to de Otero como el medio de nrticulaci6n de las ideas de los 

cl5sicos del liberalismo y de los liberales revolucionarios. 

En su Ensayo ... , Otero presenta un novedoso m€todo ~e

análisis objetivo del estado económico. social y pol{tico del -

país. El m~todo de investigación y análisis de Otero, consiste 

en ver la incidencia de sucesos pasados en el presente -i84·2-·~ 

de aquí ver las perspectivas fucuras. Presenta las siguienteS

ideas: considera a la propiedad el principio generador de ri-

queza de la sociedad, y a tra~€s de este principio se van a mo

ver las clases sociales. Otero, dividía a la poblaci5n en cua-

tro clases sociales: clases productivas, clases improductivas. 

clases medias y c1ases en general. (19) 

Las clases productivas se encuentran formadas por los-

comerciantes. los agricultores, manufactureros y los mineros.-
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En e1 analisis de los comerciantes. resa1tan la ambición y esp~ 

culaci6n comercia1, as! como las altas tarifas arnnce1arias; en 

1os agricultores y manufactureros, el atrazo, la falta de capi

"tales y una producci6n insuficiente para satisfacer a la socie

dad; 1os •in8ros son las personas m4s ricas de1 país por 1o re~ 

table de la a~tividad. Las clases improductivas est5n formadas 

por la aristocracia territorial, el clero y .la milicia. La - -

aristocracia criolla. a juicio de Otero. es la causa directa -

del abandono, atrazo, la explotaci6n y la insuficiente produc-

¿15n dc1 sector agr!cola~ ade~!~ de conacrv~r fuertes estructu

ras precapitalistas; el clero. es otro causante del atrazo de1-

país y conservador de las estructuras económicas precapitalis-

tas al controlar ~mproductivamente enormes cantidades de· rique

zas. ademSs de ejercer una fuerte "influencia nocia1, pol!tica,

ideológica y cultural en la poblaci6n; la milicia, un mal sali

do del movimiento revolucionario de independencia, que los le-

gisladores han dejado vivir conservando sus fueros e intereses, 

pe.ro siendo incapaz de conservar e1 orden. Aunque, agrega Ote

ro, la diversidad de intereses en las clases privi1egiadas, es-

1a causa de fisuras y desarmon!as que el pensamiento liberal d~ 

··~ ap~ovechar, presentando sus programas de transformaci6n so~

~ial (progreso}, El comportamiento y los intereses de las cla

aes privilegiadas es el siguiente: el clero es el grupo m4s -

compacto (tiene intereses más comunes); la milicia, suele girar 

hacia los privilegios o hacia el progreso {tiene intereses het~ 

rogéneos} y; la aristocracia criolla, es un grupo que por hun

dirse en loa privilegios coloniales, est5n a punto de converti~ 

ae en simp1es arrendatarios del clero {tienen intereses retr6g~ 

daa). Las clases medias estln formadas, por el bajo clero, mi-

1icia de bajo rang?, profesionistas, bur6cratas, etc. Este es

el grupo aocial m4s COmp~CtO por la homogeneidad de SUB intere

aee, aon partidarios del liberalismo y del progreso (transform~ 

ci5n), buscan atraerse a las clases productoras y a las clases

generales. Son pues promotores de los cambios y las transform~ 
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ciones de la sociedad mexicana: 

11 
••• la clase media que constitufa el verdade
ro carScter de la poblaci6n, que repres~nta
ba la mayor suma de la riqueza, y en 1a que
sc hallaban todas las pTofesiones que elevan 
la inteligencia. debía naturalmente venir a
ser el principal elemento de la sociedad, -
que encontraba en ella el verdadero gérmen -
del pTogTeso, y el clecento político m's na
tural y favorable que pudiera desearse para
la futura constituci6n de 1a repGblica.•• - -
(20) 

Finalmente. las clases ~1~ ~~n~r~l c~tnn formadas po~ -

las masas indígenas y los no.propietarios (obreros y jornale

ros). Los indígenas, se hallan en condiciones muy similares a

laa de la ~poca colonial; el proletariado rural (jornaleros), -

vivefi en un r~girncn de explotación, miseria y opr~si6n por par

te de hacendados y agricultare~; y el proletario urbana, discm! 

nado en las principales ciudades~ aunque viven mejor que el pr~ 

letariado rural, también viven un r~gimen de explotación e ign~ 

rancia; los únicos proletariados que tienen mejores condic1ones 

econ~micns son los dedicados n ln minería y al comercio. 

Junto a este eKcelcnte análisis socioccon6mico del - -·· 

paí~, Otero presenta la solución a la problemática nacional, -

considerando a las clases medias (liberales) 1a base de la so-

ciedad, considera que son las clases medias, las clases que han 

comprendido al maT de contradicciones del país y de al1t han --

suxgido sus dirigentes. Las cla6es privilegiadas y propieta- ~ 

rías, no pueden dirigir al proceso de transformaci6n por tener

convicciones retr6gradas y; las clases generales adem4s de ser-

d~biles. no tienen conciencia polícica. En este análisi~, Ote-
ro, no olvida que a1 emprendcT su programa transformatorio. las 

clases medias deben atraerse a las cl&ses propietarias y generl!_ 

les. porque de esto depende el ~x~to de 1~ transformaci6n so~ __ 

• \~' - ' <. ' 
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cia1 y del programa liberal. Por eso: "Otero postula el ascen

so de las clases medias al poder político mediante su fortalec~ 

miento económico, que derivaría de la promoción de las activid~ 

des económicas, misma que incitaría a la circulaci6n de la pro

piedad y su mejor distribución." (21) Una vez que Otero define 

·al grupo que dirigir¡ al proceso de transformación social, agr~ 

ga, la necesidad de cambio en las condiciones materiales y jur! 

dicas (sistema de 1ibertades) de la sociedad. Solo así se im-

pulsarta el proceso económico y la generación de riqueza (de la 

que carece el país), lo cual permitir~a mejorar las condiciones 

del pais. Los cambios que propone Otero son sintetizados por -

Reyes Heroles en los siguientes t~rminos: 1 'La promoci6n econ6-

mica, ~l fomento de las actividades y l~ modificación en la or

ganizaci6n de la propiedad, transformarían a la sociedad y el -

juego de sus clases. El poder político se desplazaría de las -

clases acomodadas a las clases industriosas y trabajadoras." -

(22) En su proyecto liberal transformatorio, Otero capta per-

fectamente la base de la transformación social: los cambios en

la estructura económica (incluído su fundamento: la propiedad -

privada) son la base los cambios sociales (sistema de liberta-

des) y políticos (división del poder). Este proyecto (que sin

duda sirvi6 de base al proceso de transformaciones que empren-

dieron loa liberales revolucionarios), muestra la continuidad -

y la evolución del pensamiento liberal postreforma del 33. En

eate proyecto, define al grupo dirigente (clase media) que diri 

~ir& al proceso de transformación, en lugar de una burguesía ~

que apenas estaba en proceso de formación y, tambi~n presenta ~ 

al pa~orama •conómico, político y social que hay que transfor-

aar. Finalmente, Otero estaba convencido del proceso de trans~ 

ci~n que estaba viviendo el país cuando afirma: 

'' ••• no era una naci6n organizada, y e11a se -
ha agitado indispensablemente por adquirir -
una forma, pues que 1a que tiene es mera - -
transformación, y recibe los días la acción-



268 

de las causas que la destruyen." (23) 

Despu6s de la exposici6n de estas ideas, Otero cont~-~-

nua la divulgaci6n de sus ideas en sus escritos periodísticos.

(en El Siglo XIX), dedicándose al análisis de ideas constitu~i~ 

nales y cotidianos sucesos políticos del país. Es hasta 1848,-

en la postguerra, cuando Otero en Consideraciones ••.•• analiza-' 

la critica 'situaci6n de posguerra y complementa sus ~portacio-

nes ideológicas al pensamiento liberal. En esta obra Otero ve

en la minerra, al producto de mayor exportación, pero los Gni--. 

cos beneficiarios Ron los ducSoc y cooparticipes, al país en g~ 

neral n~ lo beneficia nada; la industria y el comercio se en- -

cuentra en manos extranjeras. También analiza las fuertes con-

tradicciones que existan en la sociedad: miseria, ignorancia y 

explotaci6n; socialmente la cuarta parte de los hombres son. pr~ 

ductivos, el resto son improductivos; tres cuartas partes de la 

propiedad pertenecen al clero, misma cantidad de hacendados son 

arrendatarios; se preocupa por la crítica situación indígena y

el régimen de explotaci6n de las haciendas; critica los privil~ 

gios clericales y de la milicia; etc. En 1as soluciones, .Ocero 

propone tomar conciencia del fracaso de 1847, cree que 26 años-

de ensayos y reformas han sido fr~c~sos, porque se han intenta~: • ... 

do solucionar las contradicciones que arrastra el país desde la 

época colonial; piensa que es el momento de crear un esp!ritu· -

nacional, porque de lo contrario la fragmentaci6n del pafs ser§ 

~nevitable; finaliza su exposición afirmando que la crisis deb~ 

ser resuelta muy pronto 7 o grand~s ma1es amenazan al p~~s. Con 

e~~as ideas, Otero completa la cxposici6n de su famoso Ensayo ••• 

pero surge en su momento hist6rico importante: la postguerra y-

la toma de conciencia de la realidad mexicana. 

V. Gómez Farías y M. Lerdo.- Las ideas de estos dos 

liberales son muy breves 7 pero muy importantes para el pensa

miento liberal. porque enmarcan las ideas de un clásico del li-
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beralisao lleno de experiencias y con la visi6n madura de los -

problemas nacionale.s (Gómez Farías): y la nueva amenaza de exp.2_ 

ner los problemas naciona1es, por parte de1 naciente libera1is-

ao revolucionario (Lerdo). Creemos que esta breve exposici6n -

·:~e ~deas, servir• para terminar de verificar el car(cter tran

sitorio (y ensanblador) que tiene para el pensamiento liberal -

~las ideas de M. Otero). 

G6mez Farias, con un4 línea radicai y endurecida por -

'los fracasos, expone sus ideas entre 1844 y 1846 a trav6s de la 

correspondencia que tiene con Mora. (24) En estas ideas, G6-
mez Farras hace excelente análisis sobr~ la descomposici6n de -

la sociedad mexicana (despotismo, corrupción, degradaci6n de --

las clases pudientes). De este análisis objetivo de la reali--

dad mexicana, desprende una inevitable conclusi6n: la revolu-

ci6n es inminente. Considera que las clases medias luchar~n --

~or la libertad y por el pueblo. Otra vez, los liberales ven 

en la clase media a ·los promotores del proceso de transforma- -

ci6n social (y en lugar de una burguesta que apenas se est~ fo~ 

aando), y sGlo espera una coyuntura para la acci6n liberal. Y, 

.la ~oyuntura y la acci6n liberal se iban a presentar en 1846 al 

aer noabrado vicepresidente de la repGblica. Al quedar como 

presidente interino (a fines de 1846); y viendo la crítica si-

tuaci6n econ6mica del pa!s por ·la guerra contra los Estados Un_! 

d~•. publica un decreto, segGn el cual, se autoriza al gobierno 

a hipocecar o vender bienes del clero con un valor de 15 millo

nea para hacer frente a los compromisos b'licos, el decreto so-

l.o abarca.rta l.a guerra y .no tocarla hospicios, 

tale• y caaas de beneficencia (11-enero-1847). 

escuelas, hospi

(25) Esta ley -

coaenz6 a tener vigencia el ll de marzo de 1847, pero la oposi

ci3n conservadora,. de los polkos, de los liberales moderados -

(Otero, O, Huñoz Ledo, etc.) y de los redactores de Don Simpli

·cio. (aqul escriben los futuros liberales revolucionarios: P. -

Arrias•, G. Prieto, etc.) lo impiden. Los ataques de los futu-
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ros 1iberales revo1ucionarios al decreto de G6mez Fartas. solo

verifican una cosa: éstos liberales revolucionarios apenas es-

tan en proceso de formaci6n. La oposición al decreto de GÓ~ez

Farias, provoca el retorno de Santa Anna al poder y la subse- -

cuence derogaci6n de la ley desamorcizadora de G6mez Farías (29 

-marzo-1847). Este fracaso, muestra, independientemente de sus 

resultados y criticas (vgr. quien adquirirá bienes durante un- -

proceso de guerra), a un avance en el pensamiento libera1: como 

experiencia y como un intento m~s por iniciar el proceso de ~e

cula rizac ión de 1a sociedad4 Despu€s de esta experiencia, GS-
cez Far~n~ y P.1 pensamiento liberal, se van a lanzar abiercame.!!._ 

te contra el orden clerical-colonial, tal y como sucede con lai ·~ 

reformas juaristas. 

expone 

paS:s. 

En 1853, M. Lerd~ de una carta dirigido a Santa Anna, 

la situación económica, social y política que vive el --

(26) Los términos que utiliza Lerdo, son muy parecidos a 

los de Ocero y Gómez FarS:as. La importancia de este escrito, 

r'dica en ser la primera exposición seria y crítica de la gene

ración liberal revolucionaria, que esta a punto de salir a la -

escena polS:tica. Lerdo considera que una sociedad con fuertes--

ant_a$onismos sociales (riqueza,. opulencia y privilegios en unas 

cuantas manos; miseria, ignorancia y explotaci5n en la mayor -~

parte de la población) y; con unas críticas condiciones econó

micas, el pata no puede sobrevivir mucho, tiempo: ''Lerdo se da

cuenta que la sociedad colonial ·esta en liquidaci6n y que las -

opiniones están en contra de ella; las contradicciones entre -

sus e1ementos se han agudizado y estorpe diferir la inexorable

reforma que ssume la obra." (27) La cransici6n y la CTansform.!. 

ci6n de la sociedad en Lerdo es evidente. la soluci6n a la cri

sis se encuentra en la destrucci6n de la vieja sociedad y la --

edificaci6n de una nueva sociedad. En su programa de cransfor-

maci6n social se encuentra la supresión de obstáculos comer

ciales y de monopolios, mejoras en las comunicaciones (f0mentar 
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sobre todo la construcción del ferrocarril), sistema de seguri

~ad ·y garant{as, promoci6n a la educaci6n, ej~rcito y burocra-

"cia moralizados, mejor la administración pública, reformas cle

ricales (sobre todo a las que fomentan la ignorancia), convocar 

a un congreso constituyente, restaurar el federalismo y consol~ 

dar al Estado. Estas ideas, expresan con mayor claridad e1 pr~ 

.srama de transformación social del pensamiento liberal, quien -

previamente había visualizado a sus dirigentes (las clases me-

dins) y prenentando de unR mnnera gen~rica el panorama a trans

formar (Otero), pero 1a visualización m~s detallada del progra-

ma de transformación social aparece hasta 1853. Estas ideas --

permiten comprender el progreso de desarrollo del pensamiento -

liberal: es la síntesis del pensamiento de los c15sicos del li

·beralismo y de las ideas transicionales de Otero. 

El libre cambio.- Los ataques a las políticas prote~ 

cio~istas y al Banco de1 Avlo, se reinician en 1841 9 en estos -

ataques, vía El Siglo XIX, (28) los liberales pidel el fomento

ª ocras industrias y no solo a los hilados y tejidos, piden que 

.~e ~erminen con 1as polí~icas proteccionistas y privilegiadas -

llevadas a cabo por el ~aneo de Avro, exigen la libertad, al f~ 

8ento a la agricultura como v!a para obtener materias primas y

piden que se aplique~ medidas econ6micas acordes a la realidad. 

Ese mismo año 9 los industriales logran que se cancele el permi

so otorgado a Mariano Arisca para introd~cir linaza. supuesta-

aente por provocar la ruina de la industria nacional. (29) Sin 

e•b•r&o. los proteccionistas sufren un golpe temporal con el -

cierre del Banco (23-sep-1842) por falta de fondos, problemas

de consumo y porque la industria mexicana ya no necesita "pro-

tecci6n"~ La desprotección industrial termina el 2 de diciea-

bre de ese mismo año con la creaci6n de la Dirección de Indus-

tria Nacional. (30) El proteccionismo continua en los siguien

tea años. En 1843, Alam!n (director del nuevo organismo pro- -

teccionista). pide mejoras agrícolas y mayor fomento industria1. 
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como vta para alcanzar la independencia nacional; analiza los -· 

problemas que lleg6 a tener el Banco del Avío y observa un 

gran problema naciona1: la falta de consumo (producto sin duda 

del dominio de relaciones de producciGn precapitalistas), etc;

en 1844. manifiesta un optimismo industrial. pide aumentar 1a -

mercantilizaci6n de productos agrícolas, aumentar los niveles -

se ocupaci6n de la FT y fomentar la producci6n de materias pri

mas (sobre todo algod6n); en 1845, analiza la problem&tica in-~ 

dustrial (falta de algod6n), agr~cola, producciones no protegi~ 

das (seda) y los progresos en algunas ramas industriales (cera, 

algod6n, papel, artes). (31) En estas ideas, Alam~n logra v{-~ 

guali~er perfectement~ la proble~Stica d~ ln industrin y de· Ia

agricultura, pero sus soluciones por entender a intereses priv'.!. 

legiadas y precapitalistas no son acordes al inminente proceso
de transformaci6n social que esta próximo a iniciarse. La res

puesta liberal a las políticas proteccionistas de Alam&nt no se 

hacen esperar y ese mismo afio (1845) piden el fomento no solo -

industrial. sino también de la minería y de la agricultura (cO~ 

mo medio para reducir las importaciones de materias primas. pi

den tomar medias para aumcnta·r los niveles de consumo (sobre e'~ 

do en el sector agrícola) y la superaci6n de loa obst&culos ec~ 

n6micos del pais. Obs€rvcsc~ como loe liberales adem~s, de vi

sualizar los problemas industriales del país, propone_n aoru·cio"..::· 

nes acordes al proces de transformnci6n social que vien·e ge·s_t-á.!!.. 
dose. (32) 

Un tratamiento aparte, merecen las ideas (sobre todo -

industriales) de Esteván de Antuñano. a. quien no se le puede e·.!_ 

lificar de libracambista o pro~eccionista (asume posicion~s: am

biguas), pero que en sus folletos sobre Econom!a Politic~ en H' 

presenta la problem&tica econ6mica del país. (33) Antu-

ñano, lúcha por la creaci6n de una clase- industrial independie!!: 

·te de los grupos privilegia¿os (en el existen tres clase•: bom~ 

b~;s productivos, improductivos e industriales). 

--
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loa recursos· del Banco del Avío como algo muerto, por la situa-

~ ci6n econ6aica y colonial del país, que es la causa del fracaso 

de dicho Banco. Partidario de un proteccioniamo m§s amplio, p~ 

de apoyo a laindustria textil del algod6n, se considera enemi 

go de la libertad de comercio y de la producci6n artesanal. 

Considera que al existir estabilidad política, aumentara la p~ 

b1ación y el consumo. Es partidario de la libertad de cultos y 

pide extinguir a las comunidades religiosas de hombres. reducir 

el de las mujeres y cerrar los colegios de Teología (para aume!!. 

tar al FT disponible a lao actividades productivas). Pide su-

•entar el sa1ario a los campeRionos para compensar las compras

ª precios altos y la venta de sus produ¿tos a precios bajos. -

Sus bases te6ricas son fundamentalmente Smith y Sieyes. pero e~ 

mo todo empresario cambia de posición según sus intereses. La

a~b~valente posici6n que asume el duefio de ''La Constanc~a''• 1e

impide presentar un análisis objetivo de la realidad econ6mica

aocial del país. pero sus ideas y soluciones a la problemática

nacional. si bien no tienen mayor trascendencia para el pensa-

•iento liberal, si la tiene para los estudips sobre la indus- -

tria y para los propios industriales. La visi6n objetiva de -

.Antuñano y sus ideas, 1a prporciona Reyes Heroles, cuando seña

ia: 

"Antufiano es un político panfletista que pu-
blica cartas, folletos, en un lapso, de mSs
de 10 afios. Mo se mueve. exc1usivamente en -
el campo de las ideas y tampoco puede ser e~ 
cuad~ado en el juego político nacional~ La
expres:i6n pGblica de sus ideas obedece a 1!l6-
veles concretos. es un te6rico de la indus-
trializaci6n; es un industrial. Tiene un ob 
jetivo al cual subordina todo: -

''La creaci6n de industrias y no le importa. 
en el fondo, bajo rGgimen o ideología creen
induatriales, con tal de que surjan y progre 
sen. Antufiano eé el promotro que iniciado -= 
en la aventura industrial. incurre en contra 
dicciones, en cambios ticticos cuando su ob-
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jetivo predominante lo exige. De aquí que 
su pensamiento, visto a 14 distancia de un -
siglo. y en su conjunto, muctre acomodos y -
contradicciones, sobre todo en su aspecto po 
lítico." (34) -

Las ideas de Antuñano fueron expuestas entre 1833 y --

En 1846, se crea la Dirección General de Coloni~aci6n-· 

e Iridustria, (35) y se abandona un poco 1as líneas proteccio~i~ 

tas al· proponer la supresi6n de prohibiciones en la coloniza- -

ci6n del pais, estas propuestas iban encaminadas a terminar con 

el atrazo de la industria manufacturera, pero en la posLguecrd 9 

ante 1a ruina de la indus~ria y el r.emor a una dependencia ex~-

'terna se vuelven a adoptar medida proteccionistas. En 1850, el 

Siglo XIX, manifiesta una gran preocupación por la situaci6n -

económica. pide la suprcsi6n del proteccionismo y analiza las -

desventajas de la industria nacional algodonera, a la cual eva

lua en los siguientes c~rminos: '' .•• nGmero de fábricas 55; ca

pital fijo, 16500000, "m6vil" S 8250000 y 55 mil personas vi- -

viendo de dichas f'bricas.'' (36) Estos datos, proporcionan una 

enseñanza a los liberales: el capitalismo no podr4 llegar con -

una s6lidn base industrial. llegar! con una marcada influencia-. 

del sector primario (agricultura y minerra). 

Congreso de 1842 y 1946.- Comenzaremos, exponiendo de 

manera sintética 1as contribuciones liberales al congreso de --

1842, para seguir con el congreso de 1846. Desde antes de la -

convocatoria al congreso constituyente (10-Dic-1841), los libe

rales comienzan a luchar por una constituci6n equilibrada entre 

la democracia y el sistema de libertades. (37) Esto les permi

te ganar las elecciones, y desde su 5rganos de difusión El Si--

glo XIX y El Cosmopolita, comienza a luchar por la uni6n de los 

mexicanos en la cr{tica situacidn que esta viviendo el país. -

Uno de. los primeros temas abordados por el congreso fueron las-
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ventajas y desventajas del r€gimen federal. El debate es bien-

sintetizado por el Reyes Heroles, cuando señala: "El federali~ 

mo fue_ pues, resultado de las necesidades e impuesto por 1as -

realidades. El centralismo de 1836 fu€ fruto de las revolucio

nes; pero durante su vigencia se ha observado una repugnancia -

abierta contra el ccntralismo 9 y más tendencias marcadas hacia-

las formas federales." (38) También se discuten ias relaciones 

c1ero-Estado (concordato y patronato), se considera a la reli-

gión católica únic~ sln ejerciclv ~GLllcu o~ olra (posibilidad

de libertad de cultos idea apoyada por F.l Siglo XIX y el Moni-

tor Republicano. Se proponen elaborar leyes para regular los -

negocios del clero. Se analizan los vicios milit3res y sus re

percusiones en el país. Sin embargo, el congreso se tarda dem~ 

siado en elaborar el proyecto constitucional, lo que da margen

a que las fuerzas conservadorns-centralistas, av~ncen y se lle

guen a plantear en el congreso propuestas mili~ar~s (sobre abs~ 

lutismo), el congreso rechaza estas propuestas (octubre de 1842) 

y consigue la aprobación de 63 artículos (19-Dic-1842), pero es 

muy tarde. La tibieza de un congreso liberal moderado y la co~ 

trarevolución oligarca-militar ha avanzado y el 11 de diciembre 

de 1842, se produce el pronunciamiento de Huejotzingo y dfas -

despuEs (11-Dic), el congreso es disuelto, 

DespuEs del fracaso del tibio congreso de 1842, el pr~ 

.a~d~nte interino, N. Bravo anuncia la creaci6n de la Junta de -

Notables, la cual se encargarfa ~e elaborar las Bases Org&nicas. 

Esta Junta nacional legislativa (junta de Notables), es formada 

po~ 80 miembros pertenecientes al clero, a liberales moderados, 

a militares y a seguidores santanistas. En este momento. se 

puede afirmar que los liberales ha~ sufrido otro rev&s, y lo -

que es por, algunos liberales (l. Alas, M. Dubl~n, M. Pefia, V,

Fonseca. etc.) han sido absorbidos por la corriente conservado

ra-centralista. Los 1iberales siguen sufriendo reveses, pero -

continuan acumulando experiencia. 
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El r'gimen centralista regido por las Bases Org4nicas, 

tiene vigencia hasta 1846, cuando Santa Anna logra derrocar al

rfgimen centralista de tendencias mon~rquicas que encabeza Par~ 

des Arrillaga. Despu~s de esto y de volver a la vida federal,~ 

se forma un congreso, encargado de reformar a la ConstituciSn.

El congreso se reúne a fines de 1846 y principios de 1847. Los 

temas tratados son la tolerancia religiosa, el SÍ6tema de libe~ 

cadas. organización del poder político, supresión de la vicepr~ 

sidencia, el derecho de amparo, etc. La mayor contribuci6n a 

las reformas constitucionales (denominado Acta de Reforma), 

(39) es realizada por H. Otero. La guerra contra Estados Uni--

dos, la crisis de postguerra impidieron que el pensamiento 1i-

beral siga avanzando. 

La guerra y postguerra.- 11 La guerra con Estados Uni-

dos ocurre en el peor momento de su hiscoria: cuando la lucha

pol1tica interna tiene gran intensidad, cuando ld sociedad col~ 

nial está agonizante y la nueva aún no se levanta; cuando ya no 

eramos lo que hab!amos sido ni eramos lo que íbamos a ser.'' - -

(40) Efectivamente, cuando el pa!s comenzaba a vivir los uiti

mos momentos de la crisis económica, social y política que ha-

br!a de concluir a la transforrnaci6n de le sociedad y al naci~

miento del capitalismo, se presenta esta guerra que dejó un sa~ 

do completamente negativo al país: la p~rdida de medio territo-

rio y la agudiz~ción de la crisis en todos los campos. Cas~ t~ 

dos log liberales manifestaron su adhesi6n a la guerra. en lo -

Gnico que se opusieron fue a tocar los bienes del clero (posi-

ci6n de los moderados y de los redactores de Don Simplicio). 

En la postguerra, los únicos que se preocuparon por la 

toma de conciencia de la problem4tica nacional y del fracaso -

ante los Estados Unidos, fueron los liberales (vgr. Otero, !_!. -

Siglo XIX, C. Rej6n, El Monitor Republicano, etc.). Junto a e~ 

to, en los grupos príviiegiados (clero y milicia) se presenta -



277 

una divisi6n, situaci6n que ser& aprovechada por el pensamiento 

·liberal, se producen levantamientos indrgenas en Sierra Gorda y 

exigen la soluci6n al problema de la tierra; las contradiccio-

,nea .econ6aicas y sociales son agudis!simas los choques entre -

c1eric•lea y libe~ales son constantes~ etc. Es la época decís~ 

va para el país. o se logra la unificaci6n nacional o se desin

tegra el_ pa~a. En medio de esta rerriblc crisis y agudizaci6n

de lRs con~rndiccioncs sociales. las fuerzas central~conservad~ 

ras intentan sofocar el inminente cambio, pero la nueva genera

ci6n de liberales (revolucionarios) I. Ramírez C. Prieto, H. 

Lerdo, H. Oc ampo, B. Ju frez, e te.· ; también han aparee ido, y 

·con ello vuelve a entrar en escena el grupo social: clases me-

dias que habrfn de enterrar a una sociedad que se negaba ~ caer. 

La plena concientización de la problem&tica nacional y la dia-

lfctica de la sociedad habrían de imponerse. (41) 

Hasta 1953-1954, el pensamiento liberal ha tomado con

ciencia de sus fracasos y del papel que va a cubrir en la edif~ 

caci6n de la nueva sociedad. Ahora. esca en condiciones de l·l~ 

··var a cabo su programa. encaminado a transformar la sociedad. 

Por fin, podr4n cumplirse los objetivos trazados por los hom

bres de la reforma del 33: secularizar, crear la moderna propi~ 

d~~ privada. crear un c~mp1eto sistema de libertades, tomar me

didas encaminadas a fortalecer al Estado, desvincular a los pr~ 

ductores independientes de sus ~edios de producci6n, combatir -

la ignorancia. divulgar su pensamiento, etc. 

Hemos querido presentar en un mismo sentido, a los - -

avances formativos del capitalismo y la 1ucha que tienen contra 

1a FORMEN precapitalista y; a los diversos aspectos de lucha y
¡ 
~e .an•lisia de parl:e del pensamienl:o liberal. Esto sirve para-

ubicarnos en el dif!cil período del parto del capitalismo mexi

~ano (1854-1860), y así comprender, de una manera m&s completa

• 1a reforma 1iberal de 1833 ~n el complejo proceso formativo -

,.,·, 



278 

del capitalismo y del propio pensamiento liberal mexicano. 

2. LA REFORMA LIBERAL JUARISTA (1854-1860) 

Por fin, el mar de contradicciones sociales precapita

listas, habian de chocar entre sí, y con el propio proceso f~~

mativo del capitalismo, de este choque mortal, quedaría des~ 

trufda una vieja y c~duca sociedad precapitalista, y nac~rr~ ~~-·· 

una nueva sociedad acorde a las nuevas relaciones de producci6n,·.: 

al avance de las fuerzas productivas, a la nueva ~orma de p•n-

sar--que va a dominar n, la sociedad (el liberalismo). Es 1a r'é- .·_-,·.r:<.,... 

forma juarista (1954-1860, el período de transici6n definitivo

donde se gesta '!1! !!e.'!imiento de la sociedad capitali.sta. El m~ 

vimiento de la transición comienza con el moderado plan de Ayu-

tla 1 para proseguir con 1as radicales Ley Ju&rez, ley Lerdo. la 

constitución del 57, las leyes de reforma y otras leyes de me--

nor importancia. Todas estas leyes van encaminadas a derrumbar 

a unas c!ducas estructuras y edificar unas nuevas. Las leyes.~ 

y el proyecto transformador son llevados a cabo por los libera-

les (clase media), apoyados por una parte de la milicia, peque-

ñas fracciones popu1ares por los terratenientes (quienes ambi-

cionan las grandes propiedades muertas del clero), quienes 'des~· 

de las mismas estruccuras estatales inician el proceso de ·tra~~ 

formnci6n social que le correspondía realizar a una burguesta __ .. · 

aún en proceso de formaci6n. 

El análisis de la reforma liberal juarista, pretende -

d'nicamente conocer los objetivos y los resultados de la reforma., 

as! como la relaci6n que tienen con las reformas del 33. De e~ 

ta manera se buscará verificar la trascendencia hist6rica de la 

reforma del 33 en la formaci6n del capitalismo. 

Revoluci6n de Ayutla.- Esta comienza con el Plan de -

Ayutla, promulgado el lº de marzo de 1854 por Florencio Villa--
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~real. secundado por J~an Alvarez e Ignacio Comonfort. Este 

·reformista plan de Ayutla, enmarca el inicio de la reforma lib.!_ 

ral juarista. y no contiene objetivos de transformnci6n social. 

(42) Solo pretende terminar con la dictadura central-conserv~ 

dora de Santa Anna, reincorporar al país a la vida federal, la

f0r~aci6n de un gobierno interino. el cual reorganizarl la adm~ 

nistraei6n pGblica y convocará a la formaci6n de un Congreso E~ 

t.raor_dinario encargado de elaborar una nueva constituci6n. ade-

m4a plantea la libertad comercial y la supresi6n de gabelas y -

pasapor~es. Fu~ca de estas ideas~ lihrrtnd com~rcial y civi1:

"El plan de Ayutla no es. estrictamente hablando, radical. no -

postula la necesidad de una transformaci6n social profunda ni -

anun~ia cambios inmediatos que alarmen· a los defensores del pr! 

vilcgio." (43) Con estos prop6sitos, la revoluci6n de Ayutla,

sólo muestra el ~nicio del programa de transformaci6n social -

de1 pensamiento liberal; la estructura económica social y polí

tica aun no se ha a1terado. Sin embargo, la revolución de Ayu

tla· dej6 una ensefianza a la reforma del 33: el movimiento ar--

!liado. Efectivamente, esta es la diferencia que enmarca a los -

dos movim~entos: ambos buscan acelerar al tránsito a la socie-

.·dad capitalista (en contradicciones macer~ales y sociales diíe

rentes), s6lo que la reforma del 33 pretendi6 se pacífica, en -

cambio la juarista comien~a por la vta armada; esco indica que

el pensamiento liberal he asimilado la experiencia del 33 y del 

.propio Mora, que en 1837 reconoce que el programa de transform~ 

cilSn social liberal, solo podrl[ ·llevarse a cabo por la vía arm!!_ 

da. Allí esta la enseñanza y trascendencia histórica de la Re

forma Liberal de 1833. Pero, el camino es largo y el proceso -

~e transformaci6n social apenas ha comenzado. 

LEY JUAREZ.- Tambi~n conocida con el nombre de ley de 

lá administraciSn de justicia, promulgada el 22 de Noviembre de 

1855, ley donde se suprime la intervenci6n de los tribunales 

eclesi!sticos y militares en asuntos civiles. adem¡s de supri--
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mirse cualquier participaci6n clerical en delitos de tndole ci

vil. (44) 

Los objeti.vos de esta ley., estan orientados a comenzar 

con 1a destrucci6n de los fueros eclesi&sticos y militares. que 

son los mayores obstáculos a la transformación social del país. 

Ley JuSrez. no puede calificarse de radical, porque no atenta ~ 

contra el poderío econ5mico-social del clero. simplemente busca 

organizar el poder judicial. Sin embargo. en el fondo de esta

ley., se encuentra el inicio de la definitiva secularizaci6n de

la sociedad (separación de funciones del clero y del Estado) y, 

ve el fortalecimiento del Estado. desde donde loa liberales in~ 

trumcntar5n su programa de trantiÍüc~acl~n socin1. l.a ofensiva-

cle~ical no se hizo esperar, pero los gobiernos liberales de J. 

Alvarez e l. Comonfort. soportan la ofensiva clerical por ser -

la única manera de sopesar el poderío clerical y, el único cam~ 

~o para llegar a ln igualdad. Después de que el Congreso Cons

tituyente, ratifica la Ley Juárcz, éste evnlua los logros de d~ 

cha Ley en los siguientes términos: 

''El principio consignado en la ley es un gran 
paso hscia la igualdad social, pues (la abo
lición de los fueros) es la satisfncci6n de
dos necesidades que reclamaban, no sólo la -
consecuencia con los principios democráticos, 
sino las circunstancias particulares de nue~ 
tra sociedad, a las que ha servido de cons-
tante remora para sus adelantos la preponde
rancia de la citadas clases." (45) 

La ley Juárez recibe rápidas adhesiones de l. Vallar-

ta, de El Siglo XIX, de El Monitor Republicano, y oposiciones -

del obispo de Hichoacán JesGs Hungu!a y el peri6dico clerical -

La Cruz (46). Para el pensam~ento liberal y para el proceso fo~ 

mativo del capitalismo mexicano, la ley Juárez, significa el -

·inicio muy lento del programa de transformación social, así co

mo el inicio de la separaci6n del clero y el Estado, acorde to-
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do esto, a las ideas de los liberales moderados que dominan la

escena pol{tica de estos momentos. Adem4s. la supresión de fu.!:_ 

ros· para el proceso de1 capitalismo mexicano. sign~fica 1ograr

un s6lido fundamento del régimen de explotaci6n capitalista, la 

supuesta "igualdad'' que rige en la sociedad, y que es una de ~

las banderas de lucha de la revoluci6n ideol6gica burguesa: la-

ideología liberal. Para la Reforma Liberal de 1833, la Ley Ju! 

rez. significa el logro de uno de los principales objetivos de

lucha de los hombres del 33: la supresi6n de fueros, como me-

dio para lograr la secularizaci6n de la soci~dad y para fortal~ 

cer el orden estatal. amén de la lucha por la igua1dad y contra 

uno de los obstáculos precapitalistas: el clero. (ver cap. III, 

2). 

El carficter de la ley Ju5rez. muestra una mayor visí6n 

.te6rica de la reforma liberal del 33, cuyo programa de secular~ 

zaci6n de la sociedad y de la supresi6n de fueros es m5s amplio 

y con un mayor 

tal is ta. Sin 

sentido destructivo del dominante orden precap~ 

embargo, la realizaci6n de 1a secularizaci6n de 

ln sociedad y de la supresi6n de fueros. tiene m&s alcance en -

la Ley Ju§rez que en la reforma liberal del 33, donde su crist~ 

lizaci6n objetiva fue m!nima y durante muy poco tiempo. Otra 

vez. las condiciones materiales y sociales se imponen 21 años -

despu€s. 

LEY LERDO.- También conocida con el nombre de Ley de

Desamortizaci6n de los bienes eclesi&sticos, promulgada por M.-

Lerdo el 25 de Junio de 1856. El contenido de la Ley, esta de~ 

tinado a la adjudicaci6n en propiedad a los arrendatarios de -

propiedades de corporaci6n civiles o eclesi&sticos; el valor de 

las adjudicaciones, ser§ equivalente a la renta pagada (calcul~ 

~a en 6% anual), El decreto incluye propiedades rGsticas y ur

-banas, ast como a propiedades de ayuntamientos, colegios y est~ 

blecimientos religiosos de diversa índole. Solo se exceptuan -
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de enajenación a los inmuebles descinados a cubrir servicios y

funciones de las corporaciones civiles y eclesi&sticas (vgr. p~ 

lacios episcopales o municipales, hospicios, colegios, hospita~ 

les, mercados, casas de beneficencia, casas de p!rrocoa· y cap~

llanes, ejidos y terrenos destinados al servicio pGblico, etc.)~:· 

fuera de esto a1 clero se le prohibe adquirir bienes raíces o -

administrar más de lo necesario. (47} 

La Ley Lerdo, constituye un proceso t!pico del pensa--· 

miento liberal. ~ncnrnínndo a debilitnr el poder pr~capitalista

del c1ero y a acelerar el tr5nsito a la sociedad ·capitalista, -

lo que se puede palpar en las reformas religiosas de varios pa.!_ 

ses europeos (incluída España), y que en México el enorme pode

río precapitalista de el clero, no solo se oponía a cualquier -

progreso que amenazar5 su poder, también se opon!a a cualquier

intento de reformas al clero (vgr. reforma liberal del 33). E~ 

ta ley, sirve de complemento a las ideas sobre secularizaci6n 

de la sociedad y sobre la supresi6n de los fueros clericales, 

expuestos muy débilmente por la Ley Juárez. 

Los objetivos de la Ley Lerdo son: cerminar con los -

obst¡culos al progreso, poner en circulaciSn la propiedad muer~-· 

ta. obtener una mayor movilidad tributaria que permitiera fort~ 

lecer las estructuras estatales, afianzar el dominio de la s~~

ciedad sobre el clero, crear las bases de la propiedad capita-

lista y buscar apoyo a la reforma popular (sobre todo de los t,!_ 

rratenientes y clases medias). En estos objetivos. se palpa la 

d'efinitiva separación del Estado y del clero, con vistas a ter

minar con el orden social precapitalista. a fortalecer econ~mi

ca y políticamente las estructuras estatales. 

Resultados: La aplicación de la Ley, comienza a dis-

torcionarse, cuando en la circular del 27 de julio de 1856, se

permite 1a adjudicación de tierras por simples denuncias; post~ 
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riormente, la circular del 9 de octubre de ese año, permite 1a

adjudicaci6n gratuita de predios con valor inferior a 200 pe- -

sos y, la distorsi6n de la Ley Lerdo culmina con la adjudica- -

ci6.n ilegal y violenca de precios de las comunidades indS:genas. 

La distorsi6n de la Ley Lerdo, repercute en la no dist:ribuci6n

adecuada ~e la propiedad (antes se concentraba en manos cleri-

calee y ahora en manos laS:cas) y en la falta de beneficios al -

erario p~blico. La adjudicací6n de tierras, comienza rlpidame~ 

te con la propiedad clerical (tierras y edificios), le siguen 

las propied~des de los ayuntamientos, las Gltimns propiedades -

a ser afectada~ fueron indígenas (sobre todo tierras de repart! 

mienco y ejidos no denunciados por sus propietarios) (48). 

La Ley Lerdo de origen a innumerables choques entre l! 

bera1es y conservadores (vgr. enfrentamientos entre el princi-C 

pal medio de difuci6n clerical La Cruz y, el principal órgano -

de difusi6n liberal El Siglo XIX, y la oposici6n del obispo J.

Munguía), y dentro del propio congreso de 1856. Efectivamente, 

los debates sobre la propiedad y sobre la Ley Lerdo (incorpora

da a la constituci6n en el artículo 27), son objeto de seria p~ 

lEmia dentro del congreso liberal. Las principales ponencias -

en torno a la Ley Lerdo son: (49) Zarco, esta de acuerdo por-

que la ley divide a la propiedad, desamortiza los bienes de ma-

·- nos muertas. proporciona ingresos al erario pGblico el cual pu~ 

de modernizarse m§s fácilmente; Ocampo. encuentra un error en -

.el grav4men del traslado de dominio; I. RamS:rez la considera -

una 1ey precipitada y puede fruserarse, recomienda la compra- -

v.enta para lograr la subdiviai6n de la propiedad; idl!ntica pos.!_ 

ción asume Va1larta, quien a~emSs, señala que con esta ley, au

menta el nú'mero de pro1etarios y no se reduce como se esperaba¡ 

Prieto, asegura que el no afectar a los capitales clericales, -

puede ser de nefastas consecuencias (puede provocar conspiraci~ 

nea y alterar la realidad); P. Arriaga, se declara contra la d~ 

nuncia y ocupaci6n de los clericales pide en su lugar la promu! 



284 

gaci6n de una ley agraria que, límite la propiedad y que sanci~ 

nes a la propiedad baldSa y ociosa; Castillo Velasco, cori la n~ 

cesidad de otorgar las necesidades a los pueblos y dotar de ti~ 

rras (las baldías) a no propietarios y personas sin trabajo¡ -

Olvera, propone la creaci6n de una ley orgánica que regule la -

propiedad en límite, funciones y papel del Estado¡ M. Lerdo, -

conside~a a la ley que promulga como conciliadora, esta: 

'' ••• Convencido, profundamente ••• de que la -
m•s sabia pol~ticn no ce aquella que ciende
a destruir estos a los otros intereses exis
tentes¡ sino la que ponga a todos en armo- -
nfa .•• ha provocado, con el mayor esmero que 
en esta disposición que dan conciliados los
grandes intereses que por ello pudieran. 
(50) 

Obsérvese, como algunos diputados liberales miembros -

del congreso del 56, si contemplaron la problemática agraria -

del país y sus posibles y objetivas soluciones, pero los intere 

ses liberales sobre las propiedades del clero (ver adjudicaci6n 

a liberales de propiedades clericales en el cuadro 7), terminan 

por imponerse, y el congreso acepta la propuesta de la facei~n

de Zarco, quien con un alto sentido demag6gico burgufs, af~r- -

ma: 

•• ..• la ley •..• tiene objeto altamente socia1. 
tiene al desestanco de 1a propiedad, a dar a 
ésta más valor librándolo de la esterilidad
de la mano muerta, a dividirla, aubdividir1a 
y hacerla productiva, a poner en circulaci~n 
grandes capitales a, disminuir el número de
proletariados y aumentar el de los propieta
rios, a desarrollar la industria.,." (51) 

Bella retorica que impidi6, quiza por última vez -al -

menos hasta el presente- la soluci6n al problema agrario. Pero 

que más se podía esperar de la burguesía emergente que enarbola 

los principios liberales de la sociedad capitalista. Solo vi~-
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aua1izan una sociedad capitalista agrícola, y hacia a11§ tam- -

biEn dirigieron sus intereses. Finalmente, la afectaci6n a co

munidades indígenas, por la Ley Lerdo, propicia 1as rebe1iones-

·., .. ~ndtgenas. muy asociadas a las protestas del clero, 1as princi

pales rebeliones indigenas se localizaron en Michoac~n, Querét·!_. 

!º• Puebla, Veracruz. 

CUADRO 7 

ADQUISICION DE INMUEBLES POR PARTE DE LIBERALES PROMINENTES DU
RANTE EL ARO DE 1856 SEGUN LOS TERMINOS DE LA 

LEY LERDO 

N:>mbre del Entidad federa Valor en Antiguo 
Comprador. tiva en que se pesos. propietario 

encontraba 

Jos!? Ha. Iglesias Distrito Federal 24 300 Iglesia Cat. 
Jos!? Ha. Laf ragua Distrito Federal 9 983 Iglesia Cat. 
Vicente G. Torres Distrito Federal 49 484 Iglesia Cat. 
Miguel Lerdo de 
Tejada Distrito Federal 33 333 Iglesia Cat. 
lgn&cio Ramírez Distrito Federal l 400 Iglesia Cae. 
Ignacio Comonfort Distrito Federal 22 500 Iglesia Cat. 
Juan José Baz Distrito Federal 10 000 Iglesia Cat. 
Feo. H. Olaguíbel Diatrito Federal 30 400 Iglesia Cat. 
José Justo Alvaraz Distrito Federal 12 000 Iglesia Cae. 
Josl! H. del Río Distrito Federal 47 700 Iglesia Cat. 
Manuel F. Soto Distrito Federal 6 000 Iglesia Cat. 
Juan A. de la Fuente Distrito Federal 48 764 Ayunt:amiento 

de la Cd. de 
México. 

Hanuel.Payno Distrito Federal 90 050 No consigna-
do 

Ignacio MejS:a Oaxaca 6 933 Varias comu-
nidades ind!-
genas. 

Benito JuSrez Oaxaca 3 200 Iglesia Cat. 
Hii;.ue1 c. Alatrist:e Puebla 20 400 Iglesia Cae. 

FUENTE: Manuel Barrera R. Relaciones de la Estructura y la Superestructura
en HGxico: Siglo XIX (1821-1876). (Tesis) UNAH (FE). Hixico, 1980. 
p. 204. 
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Para el proceso formativo del capitalismo mexicano. -. 

1a L~y Lerdo. significa una reforma social que no c&mbia la es-. 

tructura de clases sociales. y de la propiedad, aunque logra 1a 

circulación de la riqueza y obtener algunos recursos para f~rt!!.·-

lecer a un precario Estado. Logra también la desvinculaci6n de 

masas ind!genas y pequeños propietarios de ous medios de produ~· 

ci6n, condición esencial para el funcionamiento de la sociedad-. 

capitalista {un análisis más detallado de esto se hace en el -

epígrafe J del presente capítulo, ver~); esto además. pro

voca -un avance en las fuerzas p~oductivas más atrazadas del -

país- situadas en las comunidades indígenas y en comunidades -

Qcntizas ai~lad~~-, iiicorpurarlos a un merc3do interno qu~ co~-

micnza a formarse. Asi pues, ln comunidad indígena, vía la Ley 

Lerdo, proporciona dos aportaciones al capitalismo mexicano: 

''En primer tfirmino, la convcrsiGn de la propiedad comunal en 

propiedad privada burguesa •.• En segundo lugar, conseguir la -

libre movilidad de la mana de obra constrefiida en las pob1acio~ 

ncs.'' (52) Acerca de l.a libcraci6n de la FT, conviene plantear 

la siguiente cuestión: ¿cómo accuaron los participantes en la

d~scusi6n de la Ley Lerdo, concicnte o inconscientemente. Cre~ 

moa que tanto Lerdo y los diferentes ideólogos liberales, ha- -

b~an asimilado los procesos, de desarrollo del pensamiento lib~· 

ral e~rop~o y mexi~ano, y esto les hace comprender la ncces-idad

de des~ru~r 1as formas de producci6n comunales, un serio obsti~'. 

culo al ~esarrollo capitalista, y de incorporar a esa pobiaci~n 

a la progresista sociedad que pregonan los ideólogos liberales; 

la nueva vinculaci5n de esta poblaci6n expropiad~ serfan las h~ 

ciendas (recuérdese que las esperanzas del progreso liberal, e~ 

taban fincadas en el sector primario, ver caps. Il y III); des

de luego, el matiz democrStico del pensamiento liberal estaba -

cubierto con la demagog[a de crear pequefios propietarios y -

acrecentar ~l nGmero de propietarios, sin embargo, los resu1ta

dos fueron otros. Consolidaci6n del latifundio, especulaci6n,

el no respeto del pago de rentas, hipotecas y traslados de dom~ 
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nio. etc.; podr!a arguirse en contra, que, esto se dcbi6 a las

condiciones materiales y sociales en las que se desenvuelve la

Ley-_Lerdo, pero no lo creemos asi, creemos que en discursos co

~o .e1 de Zarco (ver nota 51 del presente cap!tulo), se dejan e~ 

trever las posiciones y los intereses burgueses de los libera-

les. Los aciertos y errores de la Ley Lerdo, son perfectamente 

captados por Reyes Heroles, cuando afirma " .•.. La Ley era un p~ 

so y sus autores estaban conciente de ello. Era adem4s, un in~ 

trumento para obtener aliados. Ello no escapa a la considera--

cilSn de Lerdo. En la Memoria de 1856, Csce complacido anuncia, 

que el amparo de la Ley, el nGmero de propietarios asciende a -

a&s de nueve mil". (53) Adem~s, de valuar el monto de las ope

raciones de adjudicaciones y remates en 23 millones de pesos. -

Pero esta evaluaci6n inicial de la Ley tendría que esperar -

otros sucesos posteriores, para poder captar su trascendencia. 

Ademas de la Ley Lerdo para el proceso formativo del -

Capita1ismo, significa completar el proceso básico de la acumu

laci6n (ver epigrafe 3 del presente cap.): liberaci6n de la FT 

de sus MP, lo cual se traduce en completar tambiEn un proceso -

de pro1etarización, aunque todav!a vincu1ado a formas de remun~ 

racilSn precapitalistas (vgr, peonaje o retribuci6n en especi~); 

tambi'n se logra la ampliaci6n de los mercados regionales; se -

logra que la propiedad individual adquiera un caracter mercan-

til, (q~e puede ser objeto de compra-venta); logra poner las b~ 

aea para el nacimiento del capitalismo, aunque muy ligado al ~

aector primario (por las características del pa!s y por los fu~ 

daaentos 1iberalee); los grupos sociales beneficiados por la -

'Ley Lerdo fueron los terratenientes, quienes .comienzan a conso-

lidárae como parte de la burgues!a terrateniente; tambiEn se l~ 

gra, u'na mayor separaei6n de las funciones del clero y del Est.!_ 

do, conso1id!ndose m§s las estructuras estatales; los fraudes y 

despojos de tierras provocan una lucha de clases entre despoja

dos y despojadores, pero el proceso adem!s de no ser homog,neo-
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(por 1os diversos intereses que existen) es fácilmente contro-· 

lado por el grupo que se encuentra en el poder: los liberales;

, etc. En fin, tras la Ley Lerdo, se esconden una serie de fund~ 

mentos. encaminados a descruir a la vieja sociedad y con~truir-

ios cimientos de la sociedad que esta a punto de nacer: 

ciedad capitalista. 

la so-, 

Para el pensamiento liberal, la Ley Lerdo signifíca la 

cristalizaci6n de codas las políticas desamortizadoras, que ha

ido formulnndo dP~dr !a ~~~add J~ 1820 hascn la d~cada pre~ente 

(1850). Desde las ideas de el PENSADOR ~EXICANO (partidario --

del Latifundismo Laico y no del latifundismo eclesi5stico) y -~ 

F.S. Maldonado (partidario de estimular a In propi~dad indivi-

dual y de acabar con la propiedad muerta) en la dGcada de 1820; 

para proseguir. con F. Garría y la adquisici6n de tierras por -

medio de un banco para arrendar perpetuamente a los campesinos

no propietarios y, el reparto agrario llevado a cabo por L. Za

valn en el Edo. de H~xico (ambos en 1830); para proseguir con 

los proyectos desamortizadores del propio Zavaln y de Mora en 

18jJ; y finalizar con los excelentes nr1Slisis sobre la propie

dad clerical de M. Otero. En fin, coda una sel.""ie de ideas que

no solo verifican la continuidad y desenvolvimiento del pensa-~ 

miento liberal, sino verifican la trascendencia hist6rica de la 

Reforma de 1833. Independientemente de las fallas, la Ley Ler-

do significa la cristalizaci6n del principal objetivo del pens~ 

miento liberal desde 1820 (ver cap. 11, 3, cap. lII. 1, 2, 3, -

y· cap. IV. 1). Ademlís de lograr la liberación de la destruc- -

ción .de las comunidades indigenas. Es pues, la mayor objetivi

dad que ha logrado el pensamiento liberal en su lucha por tran~ 

formar a la sociedad. La constitución de 1857 y las Reformas -

de los dos años siguientes. ratificaran lo iniciado con la ley

Lerdo. 

Finalmente, sí se evalua a la léy Lerdo, esta puede 
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quedar expresada en loa siguientes términos: 

''La ley de desnmortizaci6n contiene ac~ertos
y errores. Sus aciertos habrían sido mayo-
res. de presentarse a1 supuesto fundamento -
de que sus autores partían: la conveniencia
pacífica dentro del orden jurídico constitu
cional; bajo la vigencia de la Constituci6n
de i857 la paz hubiera permitido al menos, 
así se creía, el gradualismo. Sobre esta ba 
se. la ley era un paso y sus autores estabañ 
concientcs d~ ello. Era. adcm~G. un lnotru
mento para obtener aliados. Ello no escapa
ª la consideraci6n de Lerdo. En la memoria
de 1856 Gste, complacido anuncia, al amparo
de la ley, el nGmero de proleiarios asciende 
a m&s de nueve mil ••• " (53) 

Constituci5n de 1857.- Constituci6n elaborada por un

congreso formado por 154 diputados, elegidos indirectamente y -

1os que se lee exigía poseer un determinado capital. En el con 

greso. se distinguen tres grandes corrientes: los conservado--

~es partidarios del retroceso; los liberales rad~cales, partid~ 

rios de las transformaciones aociale~ violentas y los liberales 

- - moderados, partida r .ios de las t ransformac :iones gradual.es. Pese 

a las diferencias q~e existen entre los liberales, reflejo típi 

co·de la sociedad ~n transici6n. en la mayoría de los debates,

ª~ manifiestan abiertas discusiones, lo cual permite tener una-

:visi6n muy amplia sobre la prob1em&tica nacional. Pero para 

efectos de la investigaci6n, solo reto~amos los aspectos que -

permitan verificar al objetivo central de la investigaci6n: caE 

tar la importancia de la reforma liberal del 33 en la formaci6n 

del. capitalismo mexicano. 

Los objetivos de la constituci6n estan encaminados a -

dar un sustento jurídico al proceso de transformaci6n social 

que ha comenzado a presentarse en nuestro país. Es decir, a 

fundamentar a la inminente sociedad capitalista. Además, se 

propone ratificar la separaei6n del clero, la supresi6n de los-
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fueros y a corregir errores conscitucionales previos. 

Pero, su fundamento marcadamente norteamericano le im

pide situarse en la realidad mexicana, por lo que, otra vez el

fundamcnto jurídico de 1os liberales queda fuera de la realidad. 

El contenido constitucional contempla el sistema de libertades

individuales (abolici6n de la esclavitud, enseñanza libre, li-

bertad de trabajo, libertad de imprenta, libertad de asociaci6n, 

liL~rtad de cxpreni6n, 1ih~rtnrl d~ tran~ito, derecho a la pro-

piedad, derecho a la seguridad, etc.); procedimientos judicia-~ 

les, supresi6n del proteccionismo, organizaci6n de ia federa- -

ci6n (incluida la supresi6n de la vicepresidencia y del sena--

do), incorporación de las leyes Juárcz y Lerdo. (54) 

Los debates del congreso de 1856-1857, (55) se centran 

en torno a la Ley Juñrez, Ley Lerdo, into1erancia religiosa. d~ 

recho a ln propiedad, libertad de trabajo, libre cambio y orga

nizaci6n de ln federaci6n. Aquí solo se tratar5n brevemente -

los debates en torno a la propiedad, libertad de trabajo y li~

brc cambio los dos primeros por ser fundamonLos de la nacientc

sociedad capitaiisca y el libre cambio por significar un triun~ 

fo de una tesis liberal. 

En los debates sobre la propiedad d~stacan las ideas 

de P. Arriaga, quien critica duramente la aplicación de la Ley

Lerdo1 que en lugar de generalizar a la propiedad, ha concentr~ 

do más a la propiedad en pocas manos y aumentar la desigualdad

social; para teTminar con la desigualdad, Arriaga propone li~i

tar a la propiedad a 15 leguas cuadradas, gravar con altos im-

puestos a propiedades mayores de 15 leguas y rematar pGblicame~ 

te a las tierras baldías. l. Olvera, propone limitar a la pro-

piedad de J0-20 leguas cuadradas, además de revisar todas las 

tierras del pa~s- y legislar sobre tierras no ocupadas. J. Ma •. -

Velasco, despu~s de analizar la miserable situaci6n en que vi--
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ven las masas de ind!genas propone que: 

"Todo pueblo en la repGblica debe tener terre 
nos suficientes. para el uso comGn de 1os ve= 
cinca, loa Estados de la Federaci6n los com
prarán si es necesario, reconociendo el va-
lar de ellas sobre las rentas públicas •.• To
do ciudadano tiene derecho de adquirir un es 
pacio de tierra cuyo cultivo le proporcione= 
subsistencia, y por el no pagará mientrlis no 
pueda redimir el capital, una pensi6n que no 
exceda du 3: úUualmente el valor del terrc-
no ••. " (56) 

Sin embargo, estas pr.opuestas encaminadas a crear un3-

ley agraria que solucionar6 el grave problema agrario heredado

de la colonia, fueron desechadas, debido principalmente, a los

intereses latifundistas de los diputados liberales, Fracasando

aaí, quizá el Gltimo intento liberal por solucionar el problema 

agrario del pa!s. 

Las propuestas libe~alea en torno al problema laboral

fucr·an las siguientes: P .. Arriaga. considera que debe reso1ve!. 

-se el grave conflicto de la desigualdad social en el pa!s que -

existe en el país. caracterizado por la fuerte opresi6n que vi

ven los trabajadores del pa!s, y aboga porque se adopte el pri~ 

cipi~ de que el fruto del trabajo es s&lo propiedad del trabaj~ 

dor (esto constituye el fin de coacciones extraecon6micas a la-

FT). I. 01vera. inv~ta a los r~cos a sacrificar una parte de-

sus riquezas para sacar a la poblaci6n de la espantosa miseria 

que viven como consecuencia de los constantes movimientos arma

dos. I. Ramírez e I. Vallarta, critican el aumento de proleta

rios que provoc6 la aplicaci6n de la Ley Lerdo, piden leyes que 

reduzcan la explotaci6n, los abusos de los propietarios (nacie~ 

tes capitalistas) y que mejoren los salarios. Estas propues- -

tas. en·caminadas a mejorar las condiciones de vida de las masas 

trabajadoras, también fueron rechazadas por los congresistas li 
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berales. sin duda, por los intereses clasistas -ya marcadamente 

capitalista- que encubren con el matiz ideológico del liberali~ 

"'º· 

Las propuestas liberales, en torno al libre cambio son 

las siguientes: P. Arriaga, J. Ma. Mata e l. Va1lnrtn, conside

ran que la liberación del comercio, de 1a industria y oeras pr~ 

rrogativas liberales, en realidad no benefician al país, porque 

1os productores nacionales no pueden competir con 1os artícu1os¡ 

agrega Vallarta: 

''El principio de la concurrencia ha probado -
que toda producci6n a la industria sobre ine 
ficaz es fatal; que la ley no puede ingerir~ 
se e~ la producciGn, que la economía pol!ti
ca no quiere de1 legislador mns que ln remo
ción de toda traba, hasta las de protecci6n; 
que solo el interés individual, en fin, es -
el que debe crear, dirigir y proteger toda -
especie de industria .•• De tan seguros prin 
cipios deduzca esta concecuencia; nuestra -~ 
constituci6n debe limitarse solo a proclamar 
la libertad del trabajo." (57) 

El cl4sico Laissez-faire; Laissez-passcr. I. Ram~rez~ 

crítica a la cambiante política arancclarin, y pide al congreso 

legLslnr en materia comercial con los fraudes y especulaci6~ c.2." 

mercial. G. Prieto, considera que para terminar con el atrazo~

comercial del pais, deben eliminarse las alcabalas y otras med! 

das proteccionistas; L. Guzmlín, se opone a La su-presi6n de ale!_ 

balas que propone PTieto; pero, F. Zarco, pide que se cumpla -

con el sexto punto del Plan de Ayutla (supresiGn de las alcaba

las), con esto, el congreso termina Por dictaminar 1a supresi6~ 

de las alcabalas. Es indudable, que pese a lns discrepancias -

que existe entre los congresistas, el clásico libre cambio ha ~ 

triunfado. 

La constitución del 57, proporciona al proceso format~ 
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vo de1 capitalismo mexicano. el sistema de libertades que habr~ 

de 'regir en !~~·naciente sociedad. ~demSs de proporc~onarle dos

características escenciales de la sociedad capitalista: la li-

bertad de trabajo -que complementa al recien nacido proceso de

liberaci6n de la FT -y la propiedad privada, también le aporta

la libertad d~ tránsito y la libertad productiva o comercial. -

-~demSs. el te~to constitucional. fortalece m4s al Estado y con-

.tinüa separando al clero de las funciones que le corresponden -

al Estado. La oposici6n al texto constitucional no se hace es

perar, y el clero encabezado por el obispo de Hichoacán, J. Hu~ 

g~!a. desde .el pr~ncipio se opuso y critico duramente al texto

consti tucional: 

••A juzgar por sus propios alegatos, lo que el 
clero rechazaba con mayor violencia eran los 
artículos 4º. 5º• 7° y 9° que respectivamen
te con~ozraban las libertades de ensefianza,
de traPajo, de pensamiento, imprenta •.. y -
asociaci6n. el artrculo 12, que declaraba -
que en H~xico no habría títulos de nob1eza;
e1 13, que suprimía los fueros y elevaba al
más alto rango jurídico el principio de -
igual Pnte la ley; el 27 que prohibía a las
corpor¿~iones cener o administrar bienes raí 
ces; e1 39 que hacía residir a la soberanía~ 
en el pueblo; el 72 que definía las amplias
fa~ultades del congreso y el 23, que facu1ta 
ba al gobierno federal para legislar en mat~ 
ria de culto y prácticas externas. La cons-
tituciGn no atacaba inviolables mandatos di
vin~s; atacaba simplemente el mandato del -
pueblo. y esto. no en la actitud de consa- -
grar libertades absolutas y abstractas, sino 
de situarlas en c1 marco de una sociedad di
vidida en que la presencia de intereses en-
contrados se exhibía a cada paso." (57) 

Pai~ el pensaaiento liberal, la constituci6n del 57, -

·•igniiica. no solo conciliar intereses con vistas a 1ograr la -

unidad dentro del pensamiento liberal, también significa crist~ 

(izar ideas de reformas a la constituci6n que tenían los l~bera 
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les de las d~cadas de 1830 y 1840 (Hora, Zavala, Espinosa de 

los Mon~eros,_ GSmez Parías, Otero, etc.), am~n de proporcionar-·

le al naciente capitalismo mexicano las bases jurídicas sobre -

~as que habrfa de regir. Así pues, la trascendencia hist6ri¿a

de la reforma del 33, tambLen queda contemplada en el texto 

constitucional del 57, y sin duda la figura de Mora se hizo p~~ 

sente el día que Cómez Faríns juró a la constitución del 57. -

Arnáiz y Freg, verifica esta afirmación en los siguientes térm! 

nos: 

''Siete afios antes de aquel en que hubiese po
dido ver cómo muchas de sus ideas pasaban a
formar la Nueva Constitución, jurada el 5 de 
febrero de 1857, siendo presidente del con-
greso el viejo compafiero de luchas, y con Mo 
ra, copatriarca de la reforma, Gómez Farras7 
hubiera podido reconocer en Juárez, en Ramí
rez, en Miguel Lerdo de Tejada principalmen
te a sus herederos, que con las Leyes de Re
forma comple~arf3n la empresa de la consti-
tuci6n, afirmando las inspiraciones lanzadas 
en 1833." (58) 

Las Leyes d~ Reforma (1859-1860).- Leyes promulgadas-

en Vcracruz por B. Juárcz, en los años antes señalados. 

ce.sario aclarar, que la reforma juarista se ext"iende toda la d! 

cada de 1860 y parte de 1870, pero para efectos de nuestra in--

Vestigaci6n, solo trataremos a 1859-1860, años donde termina -

de verificarse la trascendencia histGrica de la reforma del 33. 

Amén, de ser las leyes con las que se cierra el análisis de la

reforma juarista y del proceso de transici6n ~ la sociedad capf. 

tal is ta. 

Los objetivos de las Leyes de Reforma son: 

Separar definitivamente el Estado del clero, otorgánd~ 

le aquel funciones típicas de una sociedad capitalista, corre-

gir errores y deficiencias de la Ley Lerdo -tardtamente- y_ de -



295 

la constituci6n de l857, logran libertad de cultos, Ley del Re

gistro Civil. etc. Con esto se pretend!a terminar de construir 

a un Estado fuerte con rasgos capitalistas; aniquilar el pode-

rto (econ6mico, político, social, ideol6gico y cultural) preca

pitalista del clero y: terminar de establecer las bases de la -

·transformaci6n económica y social capitalista. Estos objetivos 

.generales fueron comp1ementados por el Manifiesto de Vcracruz -

del 7 de julio de 1869, donde s~ anuncian Las Leyes de Reforma, 

en este manifiesto se anunciaba el fin del poder social del el~ 

ro colonial; la scpn~aci6n del clero y el Estado, y la interve~ 

c~~n de ~Rte en asuntos reli~iosos~ ln libertad de cultos; -

crear establecimientos de enseñanza primaria gratuita; mejorar

la seguridad pública y terminar con los obstáculos que se opo-

nen al libre trlnsico; crear el registro civil; tomar medidas -

~~dicalea encaminadas a terminar con la ruina de la hacienda P! 

b1ica y mejorar las formas de recolección tributaria; mejorar -

las comunicaciones y los transportes; se anuncia la promulga- -

ci6n de leyes de colonizaci6n encaminadas a crear nuevas fucn-

tes d·e trabajo; tomar medidas encaminadas a escimular la inver-

Si6n privada; simplificar los trámites y reducir los gravámenes 

a las mercancías de exportaci6n; tomar medidas encaminadas a f~ 

mentar la producción agrícola e industrial una tibia ley agra-

ria, etc. (59) En pocas palabras se estaba anunciando el par

to de la sociedad capitalista; y se contemplaba la soluci6n a -

los dos problemas nacionales del momento: la inestabilidad po-

lttica y la falta de unificaci6n nacional. La promulgación de-

1as ~eformas que hicieron que los mexicanos creyeran en la re-

forma liberal y en su programa la transformaci6n social. Las -

1eYes fueron las siguientes: 

Ley de la Nacionalizaci6~ de los bienes eclesi4sti

cos; Ley donde todos los bienes, administración y derechos de
los bienes del clero pasan a ser propiedad del Estado, adem4s 

señala la separación del clero y el Estado, las retribuciones a 
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scrvic)os religiosos y la suprcsi6n del clero regular. Fue 

mulgada el 12 de julio de 1859. 

Ley de Ocupaci6n de los bienes eclesi~sticos.

donde se reglamenta la administración y el uso de los bicnris 

propiados al clero. Fue promulgado el 13 de julio de 1859~ 

Ley de matrimonio civil.

m~nio reconocido por Estado es el civil, consider§ndose sin 

lor para el Estado el matrimonio eclesi(stico, Ley promulgada 

el 23 de julio de 1859. 

Ley del Registro Civil.- Ley donde se organiz~

registro civil se nombran jueces. La ley del registro ¿ivil --

abaren a nacimientos, matrimonios y de funci6n. 

el 28 de julio de 1859. 

Fue promulgada 

Ley de scculnrizaciGn de los cementerios·.

df: 6P.i acaba el negocio cclesi5stico sobre cementerios y pnn'teo-~, 

neu. prohibiendose la existencia de panteones particulares •. 

los Gnicos derechos sobre cementerios seran cobrados ~oi el Es-

tado. Ley promulsada el 31 de julio de 1859. 

Ley sobre el retiro de la delegaci5n mexicana 

Santa sede.- Ley promulgada el 30 de agosto de 1859. 

Ley de la reducci6n de festividades religiosas~

Lcy donde se prohibe la inasistencia a trabajos por festivida~

des religiosas.- Ley promulgada el 11 de agosto d~ 1859. 

Ley sobre libertad de cultos, l•y donde se permite

ª todO ciudadano practicar la religión. que mejor le p~a'zca. :ad.!. 

m¡s se prohibe cualquier coacci&n de fndole rel~giosa y se ·de-~ 

terminan las funciones del clero: ún icamen té de carácter eSpi:-:. 
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ritual. Promulgada el 4 de diciembre de 1860. 

Ley de la educación: ley donde se declara gratuita 

a 1a educación y se fomentará la construcci6n de secuelas. Ley 

promulgada en diciembre de 1860. 

NOTA: no se incluyen todas las leyes de reforma, solo 

las mas importantes, amén de que las leyes de Reforma se extie~ 

den a las décadas de 1860 y 1870. 

~ara e1 proceso formativo del capita1ismo, 1as leyes -

de reforma significan consolidar el poder del Estado; crear las 

bases, para el nacimiento del capitalismo, v!a las cstructuras

estatales; reducir a la m!nima expresión al precapitalista po-

der clerical; el surgimiento de las clases de la sociedad capi

talista: la burguesía (formada por terratenientes e industria-

les) y el proletariado (formado por campesinos y obreros); el -

mejoramiento de la precaria hacienda pública, el fomento a las

principales actividades económicas (agricu1tura. industria y -

comercio)¡ pacificaci6n y unificaci6n nacional; etc. Aclarando 

que. el éxito momentáneo de las Leyes de Reforma parcial. sobre 

-C_odo ~or la "guerra de los tres años'~ que vive en esos momentos 

e1 pa!s~ ser& hasta despu~s de la intervcnci6n francesa cuando

estas medidas comienzan a rendir sus frutos, pero es innegable

que las Leyes de Reforma permiten culminar el proceso formativo 

del capitalismo mexicano. Se puede afirmar que a1 culminar las 

leyes de Reforma, el capitalismo mexicano ha nacido. Capitali!!_ 

·m~. que constru!do desde la 6ptica liberal. va a estas estrech~ 

•ente ligado al sector primario (agricultura y minería). Ade-

mis las Leyes de Reforma, confirman la trascendencia de la re-

'formas de 1833, donde la secularización de la sociedad juega un 

yapel trascendental en la transformación de la sociedad. Acer

ca de ésto. Reyes Heroles señala: 
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''Las Leyes de Reforma en este séntido. estu-
vieron acordes con sus antecedentes, los pro 
yectos son de Lorenzo de Zavala y Don José ~ 
María Luis Mora y con el pensamiento al res
pecto de Espinoza de los Manceras, que asig
naba a los bienes por desamortizar, funcio-
nes exclusiva de recursos financieros, a m4s 
del fin pol{tico de secularización, claramen 
te señalado desde Don Francisco Severo HaldO 
nado y Don José Joaquín de Fernández Lizar-~ 
di". (60) 

En condiciones materiales y sociales diferentes, con -

algunas modificaciones al pro~rama d~ IR33, los liberales revo

lucionarios llevan a cabo las medidas ya contempladas por los -

clásicos del libera1ismo desde antes de 1833. 

All! esta la trascendencia histSricn de la reforma del 

33 para el proceso formativo del capitalismo y para el pcnsa- -

miento liberal. 

Otras Reformas.- Estas son reformas que complementan-

a la reforma liberal juarista (1854-1869). Estas reformas no -

tienen la trascendencia de las Leyes de Reforma. de la Constit.!!_ 

ci6n de 1857, de la Ley Lerdo o Ley Ju~rez. pero contribuyen a

la destrucci6n de los lazos precapitalistas y a1 aceleramiento

del parto de la sociedad capitalista; adem§s de verificar la-~ 

trascendencia hist6rica de la reform~ liberal de1 33. Las pri~ 

cipales reformas son: Ley sobr~ la regulaci6n de la impren~a· -

(28-Dic-1855), fue obra de J. Ma. Lafragua, cump1e un largo an-

helo de los liberales de las décadas anteriores. Acta de Jaca-

1a, Opositora u la ley Lerdo, pide la promulgaci6n de una ley ~ 

agraria (18-Feb-1856), no tiene ningGn resultado favorable. Su 

presi6n de los votos monásticos (26-ab-1856), se había logrado 

en 1833. Supresi6n de la Compañía de Jesús (6-jul-1956). Ley~_ 

sobre la ley org§nica de1 registro civil (27-Ene-57), fue diac~· 

tida en el congreso y es obra de J. Ha. Lafragua. es el antece-
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d~nte de la ley del registro civil de Ju6rez. Ley de Iglesias

(sobr~ las obvenciones parroquiales), promulgada el 11 de abril 

de 1857, aqui se estipulan los salarios por los servicios reli-

·_gios~~. e~igiendose al clero otorgar servicios religiosos o fe

ligr~ses pobres. Supresi6n de la Real y Ponitificia Universi-

d~d de M¡xico (14-sept-1857), fue promulgada por l. Comonfort.

Supresi6n de alca~alas y aduanas interiores (lº-Ene-1858), -

triUnfo de1 Laissez- fúirc, fue promulgada por el congreso na--

cional. Ley que declara los bienes de manos muertas, promulga-

da por Ju6rez (3-Nov-1958), y donde se prohiba al clero utili--

·zaT recursos con fines bélicos. Otros aspectos de esculariza--

ci6n social fueron ln intcrvcnci6n de Comonfort sobre los bie-

nes de la Di6cesis de Puebla (31 de marzo de 195&) y ratifica-

dos por el congreso (15-abril-185&); supresi6n del convento de

franciscanos de la Ciudad de México (17-sep-1856), restablecido 

el 19 de febDaro de 1857 (por intergerencia de los ~propios lib.!:. 

rales revolu~ionarios). En el aspecto educativo. l. Ramtrez, -

1 prop~~e crear sistemas educativos modernos cnpaces de terminaT-

:::·--- con ·1os residuos coloniales y con el analfabetismo. Las refor-

·mas.militares, interrumpidas por la ''guerr& de los tres afios 1
',

·tambi'n tiene sus logros: supresión de las comandancias milit~ 

res, se· p~opone la creación de una guardia nacional compuesta -

por propietarios y proletariados; por los problemas que ha cau

sado, Gonzalez Ortega, termina por dar de baja ~l cj6rcito per

menente (27-Diciembre-1860): pese a estas reformas, se nota t~ 

·bi~za en el manejo de asuntos m~litares. 

TambiEn se tratan asuntos del libre cambio (contra el

~roteccionismo), vgr. Las posiciones de 1, Vallarta ante el -

~ongreso de 185&, la discusi6n sobre el proteccionismo temporal¡ 

el anSlisis de la situaci6n campesina realizada por Juan Alva-

re& en 1857; el an4lisis econ6mico (sobre todo agr!cola e indu~ 

trial) que realiza J. Ha. Iglesias en 185&; etc. Estas consti-

tuyen algunas aportaciones 1iberales al laissez-feire. ( & l) 
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Sinteiizando, la reforma liberal juarista (1854-1869), 

logra cristalizar los proyectos liberales de 1833, logra impo-

ner un proyecto capitalista para el pa!s. El proyecto de la -

burguesía emergente, vta las instituciones estatales (ya forta~ 

lecidas y comenzando a cumplir funciones capitalistas), logra -

instaurar ·un capitalismo muy ligado al sector primario_ (ag,ricu!._-·:'·

tura y miner!a), logra el nacimiento de las clases furidamenta~

les de la sociedad capitalista: la burgues!n y el proletariad~~ 

logra vencer a los princlpales obst5culos precapitalistas deL -' 

pats (al clero y los conservadores), logra la paz y la unifica-· 

e i5n nacionC1.l. Sin embn.Tgo,. este proces_o transformador .habrá --

de extenderse dos décadas m5s: (1860-1870); es decir, la rcfor~ 

ma liberal sigue después de 1860, pero es innegable que los re!!_ 

les fundamentos de la transición a la sociedad capitalista se -

logra con la Ley Ju5rcz, Ley Lerdo, Constituci6n de 1857 y las

Leycs de Reforma (1859-1860); lo que sigue, s6lo complementa l~ 

obra liberal iniciada desde la postindependencia. La propia -

dialéctica liberal partidaria de avances radicales~ gradua1es,

retroccsos y ambiguedades logra su unidnd al término de la re~

forma liberal juarista. 

Se ha impuesto una forma de pensar a l.a sociedad, a la.-

que ademis ha unificado. La intervenci6n francesa ser~ su pru~ 

ha de fueg~ y habr~ de salir victoriosa, al igual que to~o e1 -~ 

país. El proyecto Liberal capitalista ha triunfado. 

3. LA ACUKULACION ORIGINARIA 

La acumu1ación originaria, proceso del que se ha h~cho 

abstracci.6n a lo largo de toda la investigaci6n, sigue un pr_oc.!;_ 

so formativo muy lento, llegando a existir similitud cou el P~2 

ceso formativo del capitalismo mexicano. El proceso de la ac~~c 

,..lación originaria abarca de la propia conquista a mediados del siglo XIX

(el proceso formativo del capitalismo abarca el mismo p~~todo)~ 
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Para efectos de la investigación dividimos al proceso de acumu-

· laCi6~ orÍginarin en tres momentos. El primero de ellos está -

destinado al anSlisis de la colonia, el siguiente al periodo de 

la anarquía y el Gltimo a la reforma juarista (1854-1860). 

La conquista trajo consigo no solo la forzosa vincula

ci6n de nuestro país al mercado mundial capitalista, sino tam-

.Dién e1 traslado de enormes riquezas y excedentes al naciente -

mundo capitalista. Sin embargo, pese n los enormes excedentes

y tras1ado de riqueza que genera la colonia, esta nunca pudo t; 
ner Úna minima transformaci6n o un proceso perfectamente ~ti~ru~ 

turado de acumulación originaria, esta característica se debe -

a1 car4Cter dependiente que tiene la colonia para España y para 

el naciente mundo capitalista. A tal grado llega ento, que: --

''El periodo de ncumulaci6n originaria en Europa corresponde a -

Amirica Latina 3 un periodo de expropiaciGn de riquezas y desa

cumulación originaria ..• " (62) 

Son 1as formas primitivas del capital, la usura y el -

comercio. donde se presentan las concentraciones de dinero. pr~ 

"veni~ntes de 1a actividad que genera más riqueza en la colonia: 

la mirieria~ Concentraciones que pueden asumii un papel produc~ 

t~vo (destinados a ·1a inversi6n en la propia mineria o en la 

agricultura) o improductivo {destinado al atesoramiento o al -

coDsumo suntuoso). 

Pero no hay que olvidar que estos primeros excedentes

no destinados al consumo improductivo (de la metrópoli, de la -

colonia o, de los poseedores de capitales), tiene su origen en

" ••• explotación de los indígenas ••• y despu~s por la ruda comb~ 

nación de la explotaci6n del trabajo, sujeción de tributos y la 

-~~p~~ici~n de un desventajoso sistema comercial.'' (63) 

En el siglo XVIII, gracias a una mejor división de tr~ 
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bajo los mayores avances de.la acumulaci6n originaria ~e regis

tran en la minería. las manufacturas (obrajes}, agricultura de

exportación, comercio y usura. Son el comercio (inclurda la -

agricultura de exportación} y la minería, las que tienen, pese~ 

a las prohibic~ones y restricciones, los mayores contactos con

el mercado mundial, lo que provo~a la existencia de formas "an!, 

malas•t de capital (exprcsi5n de Semo}. En el comercio, el ca-

pital ''an6malo'', tiene menor importancia, d~bida n que gira en

torno a la escala circulatoria, solo cuople la función de inte~ 

mediario y se encuentra sujeto a múltiples obstáculos (como las 

prohibiciones, el contrabandc.> y la falta de un mercada interno), 

pero concent-ra enormes cantidades de riquezas., lRs cunles d.e.t.;.C.i._ 

na a la acumulaci~n P~ l~~ t~ruas productivas o bien al derro- -

che. En la minería el capital ''anómalo" tiene mayor relevancia, 

porque: 

t'Las grandes minas de plata solo pueden ser -
estudiadas en el marco del mercado mundial y 
el desarrollo del capi~alismo a escala muo-
dial. Se trnta en cierto modo de unidades -
capitalistns. El hecho de que todo o una --
parce de su fuerza de crabajo está sometida-
ª diferentes formas de compulsión extraeconó 
mica sólo prueba 1uc el capital es inconcebT 
ble sin el trabajo aslariado en una candi-= 
ción "ar.sómala". {.>4) 

Es la acumulaci6n de Sste capital productivo 1'an6malo 1
', ~ 

el que permita invertir productivamente en otras actividades, -

vgr. la agricultura. Efectivamente. es la expansión de las ha

ciendas. la que permite pese a sus innumerables trabas. la al-

tcrnariva productiva que asume la acumulaci5n de capital mine-

ra. Es la expansi6n de las haciendas, lo que permite la des- -

trucción en el siglo XVIII de m~s lazos comunales. al exp~opiar 

de sus tierras o comunidades indígenas, quienes no tuvieron mts 

que pasar a dependen de las hac_iendas y ranchos. Asi, en cond! 

c~ones semiserviles y semiasalariados, esta expropiaciGn va a -

.. 

··1 
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~uap1ir funciones de acumulaci6n que muchas veces es derrochada 

.o pérdida a manos de 1a usura. Es pues, la exp1otaci6n y la -

de 1as comunidades indígenas. la base de la acumul~ 

ci6n originaria en la colonia: desvincula a los propietarios dri 

HP y permite el desarrollo de los mercados regionales (so-

todo en las grandes ciudades y centros mineros). 

A fines de la colonia, cudndo las contradicciones colo 

estan por estallar, la dinámica de la acu~ulación origi

ca¡qbia de patrón. Efectivamente, las reformas borbóni-

-¿as y c2 ·cootiol cun<lial ¿e ln pro¿ucc!(ri =crc3~:i! que coaicn-

-~~ a ej~rcer el capitalismo mundial, va a modificar el modelo -

d~- acumulaci6n originaria, y con ello alterar el tr~nsico a la

sociedad capitalista. El proceso revolucionario de independen-

vendr!a a confirmar esto. Durante la anarquía se presentan 

1~~ siguientes rasgos de la acumulncí6n originaria: al con-

cluir el movimiento de emancipaci6n política. el país se encue~ 

tra -~n el mayor cnos econ6mico: ''El movimiento revolucionario-

~abía Craído aparejado la desarticulaci6n de las estructuras -

.productivas. la paralización de instituciones económicas, des-

trucci6n de fuerzas productivas, estancamientos generalizando,

pasaje desolador del conjunto de nuestra situaci6n 

- .econ6m{ca • 11 (64) A esta crítica situación. se agrega la fuga-

··~e riqueza. un b~jisimo desarrollo en las fuerzas productivas.

consolidación de las relaciones de producci6n preca-· 

pita1istas y un evidente freno a los avances formativos del ca

pit.alismo y del propio proceso de acumulaci6n originaria, a cal. 

ef;f'~ -··'a_rÍldo 1lega esto. que " ••• l.a primera fase de nuestra vida inde-

~,:.-·.f_:_ .•. ··.~· ..•. :· ... :_· •. ~.· pendiente, lejos de impulsar la inmedial:a disoluci6n de esta --
.. ~ ··.•~Criz ·-prec.apital~stas. registra un movimiento en sentido inve.!. 

~:,j(' i;o. 0
. (65) 

;,~\e;~~:~.-' 
~f_:'."_. 

A esta cr~tica situaci6n precapitalista, obstaculizad~ 

ra de todo avance formativo de capital, debe añadirse, la forz~ 
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sa vinculación de nuestro país a 1a 6rbita del cnpitalismu mun

dial, caracterizado por la penetraci6n econ6mica y tlcnicA ¿el-: 

exterior, ast como por un intercambio desigual. Los recu;rsos -

econó=icos y técnicos fueron uti1izados para tratar de revita1~ 

zar 4 las actividades econ6micas y acelerar la formaci6n. d• ca-· 

pital (vgr. inversiones inglesas en 1a mineria), pero» l~~- re-
soltados no fueron los deseados y eso contribuye también ai es-

tancamiento del proceso de la acumulación originaria. i:n el --

mismo sentido, contribuye el intercambio desigual.caracieriz~do· 

por la especializaci6n econ5mica que el capitalismo le dsigna a 

nuestro pats: vendedor de materias primas (meta1cs y algun~~ -

productos agropecuarios) y comprador de MP y productos manufac

tureros, am~n de que ~os µL~~1~~ de compra-venta se real~~au ·-

por debajo, de su valor real; de esto, no se \lnran cspe,t.<ar: de

pendencia externa y t.raus(erencia de excedentes, frena4~)-r,?o de

todo proceso formaLivo de capital. "De todas maneras cJ ¡;.ap.i-

tal forfinuo no deja d~ captar jugosos excedentes por 1~· vía del 

intercambio desigual, en el contexto de formaciones precapita-

listas, cuyas clases dominantes identificaban el p~ogreao con -

el consumo suntuario antes formar ~apitn1 para transfer~r a1 e~ 

terior y para cubrir sus propias necesidades de acumulaci6n.'1 
-

( 66) 

Pese a esos obs~5culos que frenan al proceso de ~a ac~ 

mulaci6n originaria. en el período de ln anarquía se %egistra-

ron cambios: 

'' .•. en la estructura de clases, la acti~idad
econ6mica,. las costumbres imperantes y el -
cuadro de relaciones con el exterior. Pese
ª que en ciert~s momentos. e1 pTaceso hist6-
rico parecía detenerse o marchaba con una -
lentitud desesperante el desarrollo nAclu~al 
cobraba impulso. las fuerzas productivas cr~ 
cían, cambiaban los patrones de conducta. se 
acentuaban las contradicciones sociales. el
capitalismo penetraba en la economin· ~exica-
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na y la lucha de treinta años por liberar 
al país de una herencia colonial de crescien 
coa años. se acercaba al momenco que defini= 
tivamente habria de triunfar." (67) 

Solo que el modelo de acumulaci6n originaria se iba a

desarrollar en un imbito de inestabilidad socio-pol!tica, sin -

18 suficiente rearticu1ación productiva. una mayor tendencia al 

autoconsumo, con pocos avances en la formación del mercado in-

terrio y de disociaci6n de sus medios de producci6n a los produ~ 

t~res ·independientes (solo tienden a pro1etarizarse los arcesa

no·s desocupados por no poder corc.petir con las mercanci:as extra.!!. 

"jeras y porque carec!an de capital). Pero la marcha de proceso 

histórico tenía que seguir y; el proceso de acumulaci6n origin~ 

ria que desarrollarse, independientemente de las condiciones ad 

versas. 

Ilustrando al proceso de la acumulaci6n originaria, du 

rante la anarquía, tenemos que pese al carácter retrógada que -

tienen el capital comercial y el capital usurero, esto siguen -

acumulando grandes fortunas, obtenidas a través de 1a especula

c~6n y los altos intereses. Estas fortunas, deducidos su cons~ 

mo improductivoª son invertidas en actividades productivas (mi

nerta, agricultura, industria, transportes, etc.), a tal grado~ 

llega esto que los dueños de estas fortunas dinerarias se con-

vierten en una especie de "banqueros", capaces de efectuar cua~ 

quier operaci6n crediticia. Esto de idea, de la enorme canti-

dad de circulante (en oro y plata) que existia en el pa!s, s6lo 

que las enormes cantidades de productos de importaci6n. el con

tr•bando y la salida de capitales, imped~an su cristalizaci6n -

productiva y formativa del capital. En la industria, cambien -

ae registran algunos avances en la formaci6n de capita1: la i~ 

troducci6n de manufacturas extranjeras, el cm!nimo exito de1 Ba~ 

co del Av!o y de otras medidas de protecci6n industrial, y e1 -

eaptritu transformador de algunos empresarios (como Godoy, Ant~ 
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fiano, Escand6n, etc~), permite una acumulaci6n de capitn~- de 

cierta importancia, adem¡s de provocar el c~erre de p~~~~5oa 
lleres artesanales, y cuyos dueños y trabajadores comi.~Dz.,~~.n,..··a··.·:_· .. 
formar parte de 1os proletarios; es obvio., que aunque a1·¡·,Prod.~!:.::··· 

tor se le ha desvinculado de sus MP, no tiene la actitud,.~e un

obrero in strictu sensu; adem¡s de que tEcnicamente, la_'.{tndu~-
tria no solo depende del exterior. sino carece de los recursos-

técnicos y·materiales más elementales. En iguales circunstan--

cias, se encontraba la mineria, cuyos Gnicos beneficiar~os ~on-

los dueños, comerciantes, agiotistas y especuladores. Quizll, -

l~s mayores avances del procP~O de ncumulaci6n origi1k~cifa, se -

encuentran en los transportes y las comunicaciones, aq~i ~ay 

un mayor y rápido proceso de proletarizaci6n y una mejor red de 

mercados regionales (puertos. ciudades. villas, centro~ mineros. 

.. ce.). La ~nica actividad que se mantenta en condiciones id¡n-· 

ticas es la agricultura. todavía sujetas a formas de rctrihu- -

ción prccapitalistas (vgr. peonaje) y con una tendencia al aut~ 

consumo. 

En· resumen, el proceso de acumulaci6n originaria 

te el período de la anarquía, además de ser un proceso muy len~ 

to. se desarrolla con un escaso desarrollo de las fuerzas pro-~ 

ductiVas. con una serie de trabas propias de una sociedad 

transici6n y con la destrucci6n de elementos acum•Jlativos (por

la inestabilidad político-social). Finalmente sin ser nuestra~ 

intenci6n profundizar en el proceso de acumulaci6n originaria -

durante la reforma liberal del 33, lanzamos la siguiente inte-

rrogaci6n ¿qué tanto influyó en el proceso de la acumulaci6n -

originaria la Reforma Liberal del 33?. La respuesta sería que, 

ace1er3 las contradicciones econ6mico-sociales que perm~tieron~ 

el tr!nsico definitivo a la sociedad capitalista y la culmina~~ 

ci6n del proceso de.acumulación originaria (ver cap. I, 4). 

El descenlance de la acumulación originaria sucede du-
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rante la reforma liberal juarista (1854-1860) y tiene los si- -

'8uiéDt es rasgos: 

La aplicación de la ley Lerdo, inicia el proceso defi

,nitivo de disociación de la FT de sus MP, adem§s presenta la e~ 

.pr.opiaciGn de bienes eclesi!isticos,. los fraudes con las tierras 

y.1as usurpaciones de la propiedad comunal. Estas caracterrst~ 

cas del··proceso de acumulaci6n originaria durante la Reforma, 

lo ubican como un proceso clásico de ncumulnción originaria de

acúerdo a lo estipulado por Marx en ~~jtal: "La llamada -

ac~mu1aci6n originaria no es consiguiente, m§s que el proceso -

histórico de escisión entra el productor y sus medios de produ~ 

cilio. Aparece como originaria porque configura la prehistoria-

~el capital y del modo de producci6n correspondience al mismo''. 

Y ''La expoliaci6n de los bienes eclesi5sticos, la ennjcnaci6n -

fraudulenta de las tierras fiscales, el robo de la propiedad -

feudad y clásica en propiedad privada moderna, fueron otros ta~ 

tos métodos idílicos de acumulación originaria. Estos métodos

conquistaron el campo para la agricultura capitalista, incorpo

raron, el suelo al capital y crearon para la industriu urbana la 

.n~cesari~ oferta de un proletariado enteramente libre.'' (68) 

E~ca~· ideas de disociaci~n del productor independiente de sus -

HP, son ratificadas por la Constitución de 1857 y por las leyes 

de Reforma (1859-1860). 

Result.a conveniente .:J.clarar que, a.unquc en .l.:i Reform~

Liberal juarista, se presenta el modelo clásico de acumulación

originaria, desde la ~poca colonial y durante los primeros 30 -

años de vida independiente ya existían procesos previos de lib~ 

.r8ci6n de la FT, siguiendo otros métodos de acumulaci6n origi~~ 

.r~a (muchas--veces vinculadas a formas de explotaci6n precapita

, ·J.iataa). 

Los decretos liberales de la Reforma juarista, encami

nados a disociar a los productores independientes de sus HP, s! 
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lo logran consolidar a la propiedad laica (haciendas) y con - -

ello crear bases para el nacimiento del capitalismo en el sec-

tor agrlcola. Hacia este sector se dirigen la mayor parte de~· 

las masas indígenas y de pequeños propietarios enajenados frau-: 

du1entamente, una mtnima parte de ~stas masas expropiadas se -~ 

dirigen a la industria o a la minería. Pese a esas caracterís-

ticas que asume el proceso de acumulac~6n originaria, en esta. -

.~~oca se logra la destrucci5n de las comunidades indígenas, ~~ 

sector cuyas fuerza~ produccivas y relaciones de producci6n son 

marcadamente precapitalistas 7 además se logra ampliar los mere~ 

dos regionales. crear las bases de la moderna propiedad burgue

:..a.., raudi:rui..:;J.ciúu de las comunicaciones y transportes que perm_! 

tirán la integraci6n nacional, etc.; (69) en todas estas medi~ 

das tendienCes a completar ei proceso de acumulación origina-·

ria. la participaci6n de 1os liberales, vía las estructuras es-

tatales fue decisiva: ''La ncumulaci6n originaria de capital --

contó con la decisiva participación del poder político, patent! 

zando que el estado no solamente era un simple reflejo de los -

cambios estructurales, sino una instancia suprcestructural que-

revert!a su influencia sobre la situaci6n econ5mica.•• (70) 

Al concluir la reforma juarista (1860), se puede afir

mar que lo esencial de1 proceso de acumulaci6n originaria y del 

proceso de transici6n a la sociedad capitalista ha terminado: -

''La reforma liberal constituy6 un proceso sui-generis de acumu

laci6n originaria (que vino a completar procesos anteriores de

acumulaci6n), cumpliendo con las dos funciones hist6ricas de d! 

cho proceso: acumulación de capital y medios de producci6n en -

menos de lo burguesía. expropiaci6n y nueva apropiaci6n en mu-

chos casos no solo un cambio de manos. sino también de la con-

cepci6n misma de la propiedad y sus finalidades; separaci6n en

tre los trabajadores y los medios de producci6n con el resulta-

.do de crear y ampliar el mercado de trabajo. a pesar de que en

las condiciones hist6ricas de México esto no haya implicado, en 
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todos los casos, el pasaje inmediato a la forma de un proleta-

riado asalariado." (71) Quedaban aun muchos obst~culos por --

~vencer: fuertes resabios precapitalistas, t~cnicas atrazadas,

una. reordenación econ6mica y fiscal (ya esbozada por Juárez), -

la co•pleta subordinación del trabajo al capital, la ampliación 

de.la circulación dineraria y de mejoras en los sistemas credi

ticios, la solu¿ión de formas precapitalistas de explotación al 

~r~bajo, la creaciGn de un mercado interno, etc. Ast, las FOR

M.EN precapitalistaS. han comenzado a desaparecer de la escena -

bist6rica y nuevas formas productivas y relaciones de produc- -

dos siguientes décadas habrán de confirmar esto. 

Concluyendo. el proceso de acumulación originaria en -

riuestro país, se va formando junto a la burguesía, a las reales 

escructuras estatales, al proceso de subordinaci6n real de1 tr~ 

bajo _el capital, a 1as contradicciones econ6micas-sociales y a

los proyectos de transformaci6n social. 

Y con avances, retrocesos y ambiguedades. hacia 1860 -

junto.a los dem!s procesos formatiyos del capitalismo mexicano, 

'
0
el proceso esencial de acumulación originaria ha concluido. 



311 

NOTAS AL CAPITULO IV 

1.- Rolando A. Barranco N. Transición de las Formaciones de -
roducción reca italista al ca italismo de Mtxico. (Te-

sis UNAM (P.E) Mexico, 19 O. p. l 9. 

2.- s. de la Peña. La Formación del Capitalismo. Siglo XXI. 
México, 1979, p. 105. 

3.- C. Cardo~o. hnee un3 P.Y.Ce~~nte exposici6n acerca de las -
dificultades, Problemas Políticos que conducen al cierre
dcl Banco del Avío. ver, C. Cardoso (coordinador). México 
en el siglo XIX_. Nueva Imagen. México, 1983, pp. 14~. 
159. 161. 

4.- J. Felipe Leal. La !!urgues'ia y el Estado Mexicano. Ed. -
El Caballito. México, 1984. p. 6l. 

5.- Rolando A. Barranco N. ~· ~- p. 160-161. 

6.- Los datos sobra la industria nacional en 1846, proceden -
de Enrique Semo (coordinador). México, un pueblo en la -
Historia. Nueva Imagcn UAP. México, 1983. vol. 2. p. - -
116-118. 

7.- ~- vol. 2. p. 118. 

8.- c. Cardoso (coordinador) .Q..p_. Cit. p. 171. 

9.- Ibídem. p. 182., los aspectos financieros y 
detalle se encuentran en 1a misma obra. pp. 

10.- ~- p. 201. 

crediticios a 
167-191. 

11.- El mejor análisis de las comunicaciones y transportes, se 
encuentra en~- pp. 191-223. 

12.- s. de la Peña • .QJ!.. ~·p. 114. 

13.- Los datos sobre la población de este periodo se encuen
tran en C. Cardoso· (coordinador). ~- ~- pp. 227-254. 

14 • - ~. p. 164 • 

15,- Ver E. De la Torre Villar. Historia Documental de México. 
UNAH. M¡;xico, 1984. vol. 2. p. 206-210. 



312 

16.- Rolando A. Barranco, QE. Cit. p. 175. 

17.- Ibídem. p. 183. 

18.- Ver, E. De la Torre Villar. QE• Cit. p. 246-248. 

19.- Para e1 análisis de H. Otero, no se consultaron directa-
mente a sus obras: Ensa?o Sobre el Verdadero Estado de -
la Cuesti6n Social y Pol tica que se agita en la RepGbli
ca Mexicana. H~xico. 1842. Consideraciones Sobre la Si-
tuacion Social 1 Politica de la RepGblica Mexicana en el
aiio de 1847. Hexico, 1848. Solo se utiliz6 la interpre
taci6n mis completa sobre H. Otero: J. Reyes Heroles. 
El Liberalismo Mexicano. FCE. México, 1982. vol. 2. pp. 
89-136. La presente aclaraci6n. se hace por el caricter
ensamb1ador que tienen sus ideas. con respecto a 1os clá
sicos del liberali9mo y a 1os liberales revolucionarios. 

20.- M. Otero. Ensa o Sobre el Verdadero Estado de la Cues- -
tión Social que s~ n~ita en la Rep blica Mexicana. Hexi
co, 1842. p. 47., en J. Reyes Heroles. El Liberalismo Me
xicano. F.C.E. Mé:i;ico, 1982. vol. 2. p. 109. 

21.- J. Reyes llcroles. Ibi_~. vol. 2. p. 1)0. 

22.- M. Otero. En-~~~_!...!_!. pp. 76 y siguientes, en J. Reyes Her~ 

.!2..!!· lbidcm. vol. 2. p. 129. 

23.- M. Otero. QE· Cit. p. 75, en Ibídem. vol 2. p. 4. 

24.- La correspondencia de Gómez Far!as y Mora. se encuentra 
en Genaro García (editor). Documentos Inéditos o muy ra
ros para. la Histo.rin de México. i.·omo VI. Hixico, 1906 .. -
Son reproducidas p~rcialmente por J. Reyes lleroles. Ibi--
dem. vol. 2. pp. J65-367. ~-

25.- Ver, De la Torre Vi.llar. QE· Cit. pp. 217-218. 

26.- La carca de Miguel Lerdo a Sanca Anna, se publica en El -
Siglo XIX, N" 2445, 6 se septiembre de 1855. J. Reyes-Ue
roles. QE• Cit. Vol. 2. pp. 394-397, la reproduce parcia~ 
mente. 

27.- J. Reyes Heroles. lbidcm. vol. 2. p. 394. 

28.- Ver.~- vol. 3. pp. 343, 384, 386-392. 

29.- Ver, ~. vol. 3. p. 440. 



313 

JO.- Para la supresi6n del Banco del Avío y la Creaci6n de la
Direcci6n de Industria Nacional, véase: Colecci6n de los 
Decretos, y 6rdenes de interés común, que dict6 el Gobie~ 
no ·provisional en vircud de las Bases de Tacubaya, Tomo
II. Mexico, 1850. pp. 78-80 y 229-245. Ver, J. Reyes He
roles. ~· vol. 3. pp. 442-443. 

31.-

32.-

33.-

34.-

35 .-

36. -

3 7. -

38.-

39. -

40.-

41. -

42.-

43.-

44. -

45. -

46.-

Estas ideas de Alam&n, provienen de las Memorias sobre e1 
estado de la agricultura e industria de 1843t 1844 y 1845. 
Ver. J. Reyes Heroles. Ibídem. vol. 3. pp. 4 3-457. 

Ver, la nota 28 del presente capítulo. 

Las referencias sobre la follccería e ideas de EstevAn A,!!. 
tuñano; Economía ~o_l_!r:icn de .'-féxico y utros folletos. se
encucntran en Charles A. Hale . .Q.e· E.!l.· p. 317; y J. Re-
yes Heroles. ~· vol. 3. pp. 469 y siguientes. 

J. Reyes Heroles. ~· vol. J. pp. 468-469. 

Doblan y Lozano. Legislación Mexicana, Tomo II. México, -
1876, en Charles A. Hale. Q.e_. E.!l.· p. 290. 

J. Reyes Heroles, Q.E_. Cit. vol. 2. p. 346. 

Los debates del congreso de 1842, se encuentran en J. Re
yes Heroles ~- vol. 3. pp. 358-385. 

~· vol. 2. p. 346. 

Ver, E. de la Torre Villar. QE_. ~· pp. 219-220. 

J. Reyes Heroles . .Q.e_. Cit. vol. 2. p. XVIII 

En J. Reyes Heroles. Ibidem. vol. 2. pp. 388-392, se en-
cuentra un an,lisis sO'br'e-Ta postguerra. 

Ver, E. de la Torre Villar • .Q.p_. ~· pp. 263-264. 

A. Aguilar. Dialéctica de la Economía Mexicana. Nuestro -
tiempo, México, 1985. pp. 111. 

Ver, de la Torre Villar • .Q.e_. Cit. pp. 267-269 

e. Juirez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Tomo
II. México, 1964. p. 87. En A. Aguilar. ~· p. 122. 

Ver, .F. Zarco. Historia del Congreso Extraordinario Cona 
tituyente de 1856 y 1857. vol. l. M~xico, 1857. pp. 137-= 
140 y J. Reyes Heroles. Q.e_ • .f.!.!· vol. 3. pp. 25-55. 



314 

47.- Ver, E. de la Tor.r<> Villar. Q_e. E..!..!=.· pp. 267-269. 

48.- Ver, J. Felipe Leal. Q..e. ~- p. 64 

49.- Ver, A. Aguilar. Q.<:::· ~· pp. 118-126. 

50.- B. Juárez, ~- ~· v"l. II. p. 204, en A. Aguilar, ~-
~-p. 132 

51.- F. Zarco. Q..e• ~E.· vo!. l. p. 434 y; A. Aguilar. Ibidem.
p. 131. 

52.- Rolando A. Barranco. QP..• ~· p. 196. 

53.- J. Re;·..:" ¡¡.,role~ . .2.E· Cit. vol. 3. p. 200. 

54.- Ver, E. de la Torre Villar. ~- Cit. pp. 287-291. 

SS.- Si el lector de~~a profundizar en los debates del congre
so constituyeutt? ~e IB.:;6 y 1857, recomendábamos a F. Zar
co.~-~- vcl. 2. J. Reyes Heroles. Qp_. Cit. vol. 3. 
y A. Ag u i 1 ar. S'."_r_. e¡: t. 

56.- F. Zarco. _!~~!'!· vnl. l. p. 400, en ,\guilar. Q.e.· El!:.· 
p.. 1~\ 5. 

57.- A. Aguilar, ~.· p. 142. 

58.- J. Ma. Luis Mora. _<)b.-as Sueltas. Porrúa. México, 1867. p. 

59 • .., 

XVIII. 

El texto completo del Manifiesto de 
tra en B. Juárez • .2.E.· ~- Tomo II. 

Vera.cruz. se 
pp. 485-500. 

60.- J. Reyes Heroles . .Q.~· f.!.~· vol. 3. p. 632. 

encuen--

61.- Para estas Leyes de Reforma complementarias, v~ase J. Re
yes Heroles. ~· vol. 2 y 3. 

62.- E. Scmo. Historia del Capitalismo en Mlxico. Los or!gc- -
~·ERA. Mexico, 1978. p. 232. 

63.- S. de la Peña. Q.e.• El.E.· p. 37. 

64.- Rolando A. Barranco. Q_e. ~· p. 245. 

65.- A. Cueva. El Desarrollo del Ca~italismo en América Latina. 
Siglo XXI. M~xico, 1976. p. l • 



315 

66.- Ibídem. p. 28. 

67.- A. Aguilar. Q.e_. ~- p. 70. 

68.-

69.-

K. Marx. El Capital. Siglo XXI. Tomo. 1, vol. 3. Mexico,
PP• 893 y 917-918. 

Ver, H. Juiírez • .Q.p_. Cit. Tomo II. pp. 118 y siguientes y
F. Lopez Ciímara. La-"EStructura Económica y Social de 1a
epoca de la Reforma. Siglo XXI. H¡¡xico, 1980. pp. 30 y -
siguientes. 

70.- Rolando A. Barranco • .Q.p_. Cit. p. 182. 

71.- C. Cardoso (coordinador) . .Q.p_. ~it. pp. 61-62. 



317 

CONCLUSIONES 

El presente análisis. sobre la importancia de 1a re-

forma liberal de 1833 en la formación del capicalismo mexicano, 

permite despre~der e1 siguifiute sistema de conc1usiones genera

les. 

La ref~r~n lihera1 de 1833. se presenta cuando e1 pe~ 

sam~ento 1ibcr~1· ha lograd~ una compieta conformaci6n. tanto- -

ideológica comu d~ la probl~~ática nacional. La visión teórica 

que tiene es ~uy cnmplera y objetiva, lo cual le permite elabo

rar un prograMa de transformación social 2 que solo excluye dos-

· problemas: el problca indígena y el de la liberación de la FT. 

El programa liberal de 1833, esta encamindado a lo- -

grar aceleramiento de l~•-~on~~ciones que permitan el trSrisito

definitivo a la sociedad ca~italisca. Contempla la descruci6n

.del mayor obst~culo precapitalista: el poder clerical. Preten

de ~eparar al clero del Estado, buscando consolidar las d€biles 

estructuras· del Estado Mexicano. BuscG reactivar a la riqueza

c·l_e_rical improductiva, con objeto de aumen·tar _la circulac.i6n d.!_ 

neraria y mercantil, previa expropiaci6n y venta de los bienes

clericales. Propone medidas encaminadas a incrementar 1os re~

curaoa de la hacienda pública, buscando con elló. resolver el 

resolver el p~oblcma de la deuda interna y externa de1 país.-

~uSca reformar un c1~~~:·ica1 y dosm•tico sistema educativo. con-

objeto de terminar co~ el analfabecisao y divulgar el programa

transformador de la sociedad. Contempla terminar con e1 princ~ 

pal causante d·e· la ines Cabilidad del país, la mi1icia, e ce. En 

~in. ea un programa encaminado a transformar la sociedad mexic~ 

na, realizado por un grupo social -la clase media-, que cubre -

iaa funciones que le corresponde a una burguesía apenas en Pro-
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ceso de formaci6n. Sus resultados inmediatos fueron nulos, po~ 

que los liberales no midieron 4decuadamente a1 poder de las 

fuerzas retrógradas (clero, milicia y conservadores), porque 

faltaron las condiciones materiales y sociales adecuadas, pÓr 

la tibieza de los reformadores, ecc. 

El descenlace liberal de iBJJ, se presenta cuando los 

liberales revolucionarios de la época juarista, en medio de -

agudrsimas contradicciones sociales, se dan a 1~ tarea de em- -

prender un programa de transformación social, cuyas bases, tan

to teóricas como de experiencia, se encuentran en el programa -

de transformaci5n ~orinJ ~uc cl~bcr~rou los hombres de la refo~ 

ma del 33. Es hasta este periodo (1854-1860), cuando llegan a-

felfz término las ideas plasmadas en 1833; la separación del E~ 

tado y del clero, movilizaci6n de las riquezas improductivas 

del clero, expropiaci6n y venta de los bienes del clero, aumen

to de la circulación dineraria y de los c~nalcs de comercializ~ 

ción (ampliación de los mercados regionales). consolidación de-

las estructuras estatales, cte. Ocras reformas no pudieron 11~ 

varse a cabo por la creciente inestabilidad y los conflictos a~ 

mados acompañaron a la reforma jurista, dentro de las propues-

tas que momentáneamente no se pueden cumplir destacan: las re-

Lormas mil~cares, las reformas educativns, la soluci6n al pro-

blema del erario pdblico. Pero en cambio, dan solución al pro

blema de las comunidades indígenas y de la liberación de la FT. 

Es indudable que este programa cransformado.r realizado por una

burguesta emerg.ente -la burguesía estaba terminando de formarse 

crea las bases para el inminente nacimiento del capitalismo. -

Las décadas de 1860-1870, confirman los planteamientos de 1854-

1860. Se debe aclarar que, las bases del capitalismo mexicano. 

estan muy ligadas al sector primario (agricultura y minería),-

por las propias condiciones del pars y por los propios fundaae~ 

tos del pensamiento liberal. 
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Esto creemos verificar la hipítesis central de la in

vestigación; se ha visto como la reforma liberal del 33, propo~ 

ciona las bases, sobre las que dos décadas después comenzar~ a-

construirse el capitalismo mexicano. Esta es la trascendencia-

his~6rica que tiene la reforma liberal del 33. 

Por otra parte, aunque no fue nuestro propósito dire~ 

to, analizar a la estructura y fuentes del pensamiento liberal

se han estraído las principales ideas da.J. pensamiento liberal--

desde la colonia n la Spoca juarista. Se ha visto como el cri~ 

110, ·enormemente resentido por el mPnonprecir del pcninbular, -

·c·omienza a formular ideas liberales, como evolucionaron esas -

ideas durante el proceso de emancipación polícica, especialmen

te las ideas do los miembros del ayuntamiento de la ciudad de -

México de 1808 y el pensamiento de los liberales insurgentes. -

E~te proceso, sirve para verificar el proceso formativo del pe~ 

samiento liberal, proceso que encierra avances. retrocesos y 

~~bigucdades, y que llega a su fin el concluir el movimiento de 

ema~cipaci&n política. Después, prosigue el análisis constitu-

ci0na1 (jurídico), social y económico del pensamiento liberal.

Esto es lo que le permite al pen$amiento liberal tener una vi-

si6n crítica y objetiva de la problemática nacional, llevándolo 

a buscar el poder y n pensar en la alternativa de la transform~ 

ci6n "social en 1833. Despu€s del fracaso y gracias a las dolo

~o~a~ experiencias que ha vivido el pensamiento liberal, a las

.idea·s ens"ambladora s de Ot:ero, el pensamiento liberal vuelven- -

asumir el poder político y desde allí realizar las transforma-

~i~nes econ6mico-sociales que necesita el pafs y as! crear las

baaes· d.el inminente capic.alismo mexicano. Ha contribuido. de -

acuerdo a sus sustentos burgueses a la implantación de la so---

Todo esto, muestra a un pensamiento li~e--

ra1'·~evolucionario, que logra imponer sus principios y d~trotar 

al· retroceso, resuelve a algunos problemas sustanciales del - ~. 

~ats y o~rós se quedan sin resolver. Las controversias dentro-
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del propio pensamiento liberal. solo muestran 1a falta de una -

unidad dentro de la 6ptica liberai, además de que es un rasgo-

t{pico de ti~a sociedad en transici6n. 

Tocante al proceso formativo del capitalismo mexicano 

se ha intentado rescatar sus elementos formativos más primiti-

vos desde la época coloniaX (en la minería, los obrajes, el e~ 

mercio y la usura), con objeto de observar la subordinación de

estos elementos ante unn completa, pero bien estructurada y do

minante FORMEN precapitalista • Siguiendo el mismo procedimie~ 

to de investigaci6n, se siguen analizando los elementos format~ 

vos del capitalismo en la etapa postindependencia, captando 1a

lucha que sosciene concra una FORMEN prccapitaiista que se nie-

ga a derrumbarse ente la escena histórica. Proceso que conc1u-

ye al conducir el doloroso proceso de la acumulación originaria 

y d~ la transición, es decir, donde nace el capitalismo mexica-

no. Las siguientes décadas, confirmarán 

15gico e hi$t6rico seguido en la presente 

nl complejo proceso -

investigación. En e.!_ 

te análisis, destaca al dinámica de1 proceso formativo del cap~ 

talismo mexicano caracterizado no sólo.por sus avances, sino- -

también por sus retrocesos (vgr. la anarquía). 

La relación del proceso formativo del capitalismo me

xicano con la ideología liberal, adem$.s de ser uti1i~ado en 1a

demostración del proceso de investigación, es lo q~e permite- -

comprender al proceso formativo del capitalismo ~exicano que -

tiene una duración de más de 300 años. casi el mismo tiempo que 

dura en imponerse laideología liberal (que es el sustento ideo

lógico de la sociedad capitalista), la formación de la burgue-

s{a y del proletariado, la destrucción de los mayores obstácu-

los precapitalstas (en el clero y las comunidades indígenas),

en conformar un proceso de acumulaci6n originaria, en consoli-

.dar unas débiles estructuras estatales~ en conformar una m~nta

lidad mexicana, en destruir una nefasta ''he~encia coloni~l'', -

etc. 
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Metodol6gicamente la relaci6n del proceso formativo -

del csplcalismo mexicano con la ideología liberal, permite te-

ner una doble perspectiva de anElisis sobre los orígenes y des~ 

rrollo del capitalismo mexicano; desde la perspectiva de las -

ideas que reflejan a una estruccura econ6mica-social, y desde -

1a perspectiva de los diferentes sucesos de la investigaci6n,-

se considera innovador, y es una perspectiva casi ignorada par

las d~feren~es investigaciones de los orígenes y desarrollo del 

capitalismo mexicano. 

El análisis sobr~ el Dr~ ~ora, ~recura ~~r ~ubre el -

desarrollo de su pensamiento liberal, y nu prcséntarse como un 

estudio meramente descriptivo o b~ogrifico. Destacan sus ideas 

filos6ficas {década de 1810), se prosigue con su análisis cons

titucional (década de 1820). para proseguir con su análisis so

cial y económico (de 1830 a 1833). Proceso ideológico muy com

pleto y sistetizador de todo el pensamiento liberal previo, que 

desemboca en las objetivas formulaciones que sierven de susten-

to a la reforma del 33. Sus ideas finalizan en 1837, cuando el 

exilio francés, complementa su análisis sobre la realidad mexi-

cana. En fin, se intenta con muchas limitaciones, reactivar --

s~s ideas y propuestas de transformaci5n social, olvidados por-

-el frustante e inmediaco resultado que tiene, pero que la post~ 

ridad histórica debe retormar estas ideas y someterlas a un.an~ 

lisis m&s porundo, con objeto de rescatar ideas aparentemente-

pfrdidas que podrían arrojar una nueva luz al estudio del capi-

~alismo mexicano. 

gaci6n. 

Eso se trat6 de hacer en la presente invest~ 

Esos son a grandes rasgos, los resultados a que llega 

la presente investigaci6n. Los resultados de ninguna manera --

son ~efinitivos, ni pretenden cerrar un tema de investigaci6n,

·&i~~ que modestamente y con muchas limitaciones, pretende abrir 

una nueva veta a la investigación sobre los origenes y el desa-
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rrollo del capitalismo mexicano. Así pues, la discusi6n a la-

presente investigaci6n queda abiert~. 
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