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INTRODUCCION 

La finalidad del presenta estudio, no tiene como motivo fund~ 

mental reinvindicar la figura histórica del llamado Segundo -

Imperio, representado por el Archiduque Fernando Maximiliano

de Habsburgo y su esposa, la Emperatriz Carlota, sino única -

mente reconocer en primer .término el inter~s tan extraordina

rio que éste episodio ha despertado en el transcurso de la -

historia de el M~xico Independiente, y que de alguna forma se 

proyecta hasta nuestros d!as. 

Nuestro pueblo, como naci6n,ha,sido reconocido internacional

mente por su tradici6n libertaria, enemigo y ajeno a cualquier 

clase de intervenci6n extranjera,pero sabido es que nuestro -

pa!s, ha sufrido desde que logramos nuestra independencia del 

dominio Español hasta nuestros dtas, diversas intervenciones

de diferentes potencias, las cuáles nos han arrancado por la

fuerza, aprovechando la debilidad del pats joven y convulsio

nado por las diferentes tendencias políticas internas, prime

ro la ocupaci6n, y posteriormente la p~rdida de IMs de la mi

tad de nuestro territorio, hasta la instauraci6n del Segundo

Imperio, que la Repdblica sufrió por casi tres años; y en el

transcurso de las Gltimad décadas, la intervenci6n económica, 

que es determinante para la libertad política, motivada por -

los malos manejos, intereses personales o de grupo, de las -

administraciones recientes, que salvo honrosas excepciones, -

nos han llevado a la deplorable situación económica y po11ti

ca en que nos encontramos. 

Consideramos oportuno, no solo analizar la personalidad y la

trascendencia histórica del personaje que nos ocupa, sino que, 

igualmente la recia personalidad,que,con sus defectos y sus -

mdltiples cualidades de patriota y estadista, supo Don Benito 

Juárez, salvar la Rep~blica y concluir la aprobiosa interven-
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ción en el Cerro de las Campanas, donde el Imperio, junto con 

los traidores, sucumbió bajo las balas republicanas, lograhdO 

con ésto una de las más grandes epopeyas de nuestra historiJ. 

Al hacer las consideraciones para la redacción del presente -

estudio, será necesario llevar un orden cronol6gico de las di 
ferentes etapas y de los personajes que tuvieron relevancia -

durante ~ste acontec:erhist6rico en nuestra patria~ 

En primer t~rmino, he de referirme como antecedente escencial, 

el !~echo que nuestro pueblo estaba.. gobernado por diferentes -

monarcas, as! como cacicazgos y castas sacerdotales, que te -

nfan según su filosofía, un origen teocrático, por lo que en

esta forma de gobierno no tenía ni se tomaba en cuenta la vo

luntad de los gobernados o sGbditos, por lo que desde esos -

años se fué determinando a la población a depender o estar s~ 

metida a gobiernos de origen diviño, representados por gober

nantes la más de las veces desp6ticos y sanguinarios. 

Es totalmente lógico y natural que el pueblo indígena, al oc~ 

rrir la conquista, estuviera determinado en su voluntad y por 

la costumbre a depender de un gobierno de tal naturaleza, la

que fué agravado con la llegada a ~stc continente de los esp~ 

ñoles y el sometimiento de los naturales al mestizaje, la es

clavitud y la aceptación por la fuerza de las armas de una -

nueva religión, misma que en su escencia, predicaba la S\UOi -

si6n y la aceptación en la vida terrena, en aras de la recom

pensa y el goce eterno para después de la muerte. 

Claro es, que de los postulados de la religión que nos traje-
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ron e impusieron los conquistadores, en detrimento de las - -

creencias de las diversas etnias de que se componen nuestro

pa!s, destruyendo joyas, documentos, templos, deidades, as! -

como diversas construcciones que testimoniaban nuestro pa$ado 

y origen de nuestra nacionalidad y cultura, ha servido entre

otras cuestiones, para que las clases dominantes y el alto -

clero, se hubieran aprovechado con el fin de perpetuarse en -

la explotaci6n y el dominio del pueblo ind1gena, ignorante y 

débil. 

En la etapa de la denominaci6n española, ~ste sometimiento -

fué alin m&s cruel y despiadado, pues los ind1genas como pu,,blo 

vencido y los que se aliaron con ellos, fueron reducidos a la 

m&s aprobioaa esclavitud, con el consetimiento y el apoyo de -

los frailes evangelizadores, con la creaci6n de las encomien

das de indios, mismas que can el pretexto de su conversión y

evangelizaci6n, fueron entregando las comunidades indígenas a 

diversos personajes y caudillos españoles. 

Estas encomiendas, no ten!an otra finalidad que la de despo -

jar a los indios de sus comunidades y apropiarse Ce sus tie -

rras y aguas, sometiendolos a la más aprobiosa esclavitud. 

Es claro que el origen de las grandes haciendas, tanto en la

~poca virreinal como en el M~xico Independiente, es el resul

tado de la destrucci6n, la desaparici6n de comunidades ente -

ras y del despojo a los ind1genas de sus mejores tierras, ya

que esos latifundios se formaron en el pillaje y al amparo de 

gobiernos se sustentaban al amparo de la filosof!a religiosa

cristiana, que si bien sus postuladas son justos, regularmen

te ha sido instrumento de las clases que detentan la riqueza

y el poder po!!tico. 
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En el presente trabajo, se hará referencia en forma especial, 

~~e d~rante la instauración del llamado Segunde Ir.perio, el

alto clero, fué pilar y elemento determinante para la inter

venci6a , ya durante ésta, se encontró en serias dificultades 

y aún tuvo choques frontales con el Archiduque ~aximiliano,

con motivo de que ~ste Gltimo era una persona educada al acor

de de las a1timas y más avanzadas corrientes filos6ficas, y
doctrinas econ6micas y sociales de su época, y resultaba que 

era natural que fuera contrario a las corrientes conservado -

ras, retrogradas y reaccionarias a las que estaba aliado el -

alto clero. 

Es perfectamente entendible, que el emperador Maximiliano de

Habsburqo, al encontrarse en nuestro pa!s, corno soberano, du!;_ 

ño de una cultura superior, y que n6 podremos negar que pose14 

un espiritu de justicia, y que al encontrarse de pronto en un

pa!s en su mayor parte bárbaro y atrazado, cometió su "gran -

fal:ta11, al comenzar a tratar de remediar las injusticias que -

los conservadores y el clero cometían con los inC!genas a qui~ 

nes se había despojado de sus tierras, y cornenz6 a legislar en 

nateria agraria. 

El E~perador, al legislar con el fin de reintegrar la posesi6n 

y propiedad Ce las tierras y aguas a sus antiguos propietarios, 

los indios, afectó los intereses de la clase opulenta, conserv~ 

dora y t~rbiér. de algunos liberales y del clero, raz6n por la

cual éste 0.ltimo le :reti r6 su apoyo, e involuntariamente coop~ 

raron con el presidente Don Benito Juárez para lograr la caída 

del Imperio y poner fin a la intervención. 

De los anteriores párrafos, se va desprendiendo, que nuestro -

pueblo, se ha, o lo han acostumbrado, sometido o.es su idiosi~ 

cracia, para vivir y desenvolverse bajo gobiernos o regímenes-
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opresores, donde la voluntad del pueblo, que es donde reside -

la soberania de cualquier naci6n, nunca se ha tomado en cuenta. 

Lo anterior se corrobora con el hecho siguiente: No se acababa 

de dar la Independencia de M~xico, cuando ya uno de sus princ! 

pales caudillos se estaba proclamando Emperadorº • 

Con posterioridad, a mediados del siglo pasado, Dan Antonio L§. 
pez de Santa Ana, quién también hab!a peleado por nuestra Ind~ 

pendencia bajo las 6rdenes de Don Agust!n de Iturbide, se hace 

proclamar •su Alteza Serenisilna", y veinte años despu~s, el a! 
to clero y los conservadores, que formaban la clase opulenta,

nos traían un Príncipe Europeo. 

Durante el gobierno de Don Porfirio O!az, que durante aproxim~ 

damente treinta años, el pueblo no tuvo opci6n de elegir, y no 

fue sino hasta el estallido del movimiento armado de 1910, en

que terminó esa dictadura, a la cual sigui6 una serie de go -

biernos de corta duraci6n, unos con carácter legitimo y otros

que eran de facto. 

A travez de ~sta breve introducción, nos percatamos ¿e la .ínj~ 

ticia en que se ha desarrollado nuestra vida como nación, y -

los abusos cometidos en contra de la clase indígena carnpesina

y la participación que tuvo como precursor agrario el Archidu

que Maximiliano de Habsburgo, hombre bueno pero iluso. 

Y finalmente queremos concluir que para la elaboración de la -

presente tésis, el t1nico mérito que tiene, es el entusiasmo e

interés de mi primera investigaci6n, las cuáles estando con -

ciente de sus fallas y defectos que este trabajo adolece, cul

minan con los deseos de realizar una tésis profesional. 
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C A P I T U L O I 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.- QUIENES INTERVINIERON INICIALMENTE PARA LA INSTAURACION -

DEL LLAMADO SEGUNDO IMPERIO. 

Para tratar de elaborar una versi6n de manera un poco somera

de los personajes que intervinieron para la instauraci6n del

Segundo Imperio, es menester remontarse en una ~poca a partir 

de la consumaci6n de nuestra independencia, una de cuyas pri~ 

cipales figuras, fue Don Agustín de Iturbide, hombre inteli

gente y energice, sarigriento y despiadado en la lucha en con

tra del ejárcito Insurgente, brazo fuerte del Virrey Apodaca, 

pero éste dltimo se equivocó, pues el sutil oficial se dio -

cuenta por lo obstinado y lo sanguinario de la lucha Insurge~ 

te, que se trataba de un irrevertible movimiento popular y que 

la dominación colonial no podía durar mucho tiempo, por lo 

que se pas6 del lado Insurgente, llevando consigo parte de su 

tropa que lasta entonces había sido leal a los espaf.oles. 

Con fecha 16 de Septiembre de 1921, las fuerzas Insurgentes -

proclamaron la Independencia de México, y a partir de esa fe

cha, se inició un período de luchas para alcanzar el poder. -

Pero la intenci6n de Iturbide era instaurar una monarqu!a en

M~xico, con un pr!ncipe de la Casa Borb6n o de otro miembro -

de las casas reinantes en Europa. 

En un principio se pensó en el Archiduque Carlos, que se había 

distinguido como vencedor en la batalla de Aspern, además de

otras cualidades que adornaban su nombre, pero ~s=e declinó -

el ofrecimiento hecho por conducto de Don José Maria Gutie --
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rrez de Estrada. 

Oandose cuenta Iturbide de ~sta negativa e instigado por al -

gúnos de sus oficiales, el clero y los conservadores, y suma

do ésto a su ambición personal, cedió a la tentación, e hizo 

proclamarse emperador en el mes de mayo de 1824, pero pronto 

se levant6 dura oposici6n en contra de este personaje, encab~ 

zada por su antiguo protegido Don Antonio Lopez de Santa Ana, 

quien junto con otros destacados militares lo derrocaron, e -

Iturbide tuvo que huir a Europa,regreseando un año después; -

pensando encontrar numerosos partidiarios,pero no sucedió as!, 

y posteriormente fue aprehendido y fusilado. 

Durante los primeros años del México Independiente, el pa1s 

se encontraba convulsionado por las diferentez tendencias y -

partidos pol1ticos, o sea que éste se Oesenvolv1a entre reg1-

menes conservadores, liberales o dictaduras. Esto acontecía -

pcr el intento de los Españoles que en el año de 1829, anima

dos por las constantes luchas internas, trataban de restable

cer nuevamente su dominio, pero fueran derrotados; trayendo -

como consecuencia que todos los nacidos en España, fueran ex

pulsados del pa!s, por lo que los criollos sin preparación p~ 

lítica, poco ilustrados y sin experiencia en cargos pG.blicos, 

si pose1an algan talento militar,·can el apoyo de algunos cua~ 

tos, simplemente se pronunciaban por otro distinto del Presi

dente en funciones, o por el mismo que iniciaba el pronuncia

miento que era lo m~s usual. 

Para darnos cuanta cabal del estado de cosas en esos af.os, de 

la proclamaci6n de la Independencia de México a la instaura -

ci6n del Segundo Imperio, sufrimos cerca de 33 periodos pres~ 

denciales; de los cu~les haremos incapié en uno de estos y es 
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precisamente en el año de 1858, cuando Don Benito Juárez asume 

la presidencia, encontrandose que al fungir como tal ya se h~ 

bia expedido la Constitución de 1857 que para su ~poca marcó 

un avance notorio en el Derecho constitucional y en lo polfti 

co: puesto que se le consideraba como una especie de luz para 

el pueblo y adem&s estaba impregnada de principios politices, 

sociales y humanos; pero posteriormente fue atacadu por la r~ 

beli6n y entonces es cuando se convierte en una bandera de -

los liberales en contra de los conservadores; la lucha dura 

años, llamada Guerra de Reforma o Guerra de los 3 a.ñas. 

Dadas las circunstancias en que se encontraba el pa!s, por -

las luchas entre conservadores y el clero contra los liberales 

y en virtud de que el clero se hab!a visto afactado tanto por 

la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas,quePrO -

mulgada por el Presidente Don Ignacio Comonford, como por La 

Ley de Nacionalización de Bienes Eclesidsticos, promulgada por 

Ju!rez, y que además disolv!a las ordenes religiosas y esta -

blecta la libertad de cultos, expulsando a los obispos y las 

personas que hab!an apoyado a los conservadores durante la 

Guerra de Reforma, algunos conservadores exiliados en Europa, 

comenzaron a realizar gestiones por propia iniciativa con el 

fin de instaurar una monarqu1a en M~xico. 

Sin embargo, los liberales al mando de Ju~rez se encontraban 

___:. despreocupados de lo que se gestionaba en el mundo exte

rior y principalmente de sus principales enemigos; Franciu,-

Inglaterra y España; hallandose exhausta la tesorer!a de la -

naci6n y el gobierno estaba muy apremiado de fondos, cre!a -

que la victoria liberal tocaba en sus efectos a Europa~ en 

diciembre de 1860, Juárez resolvió suspender los paqos de la 
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deuda exterior, lo que consituy6 un desafió a los acredores 

de M~xico~ 

El Gobierno Republicano solo ten!a Siete Me$es de haberse -

reinstalado en la Ciudad de M6xico; además de que el territ~ 

rio nacional estaba invadido por grupos alzados que peleaban 

sin una ideología definida, en raz6n de los constantes probl~ 

mas sociales que súrgieron en la posguerra~ 

No se imaginaba el Presidente Don Benito Juárez que una vez -

invadido el suelo patrio por la intervención extranjera y por 

la instauraci6n del Imperio de Maximiliano de Habsburgo apo -

yad~ par el propio Napoleón III, lo obligariu a llevar su go

bierno junto con los poderes de la Repüblica en un intinerario 

por diversos estados del pais. 

Estrada nos comenta lo siguiente: "Los monarquicos declaraban 

incompetentes a los líderes nacionales, de donde se les vino

la idea de importar a un pr!ncipe como fen6meno ordinario que 

no contrariaba los más excelsos sentimientos patri6ticos, ya

que se hallaban den~ro de la periferia comprendida por las l~ 

be rtades pl1b licas. ( 1 ) • 

Sin embargo, lo que verdaderamente ocurría en el continente -

Europeo era lo siguiente: Francia al mandó de Napole6n III, -

quizo ayudar a los conservadores mexicanos a la instauraci6n

del llamado segundo Imperio, debido a que durante la conquis

ta de Arn~rica, efectuada por España y Portugal. Estos se ha -

llaban preocupados por cuestiones religiosas y de política i~ 
terna¡ y era por las constantes revoluciones y las luchas en

tre los pueblos; y cuando estos países se dieron cuenta de -

que estaban dejando en ventaja las otras naciones, se lanza

ron a la conquista de tierras americanas. Francia fue uno de

los pa!ses que se descuidaron en aprovechar las oportunidades 

que ofrecía el l1'lJndo descubierto ¡;or COJ.6n;y queriendo recuperar el tiem-
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po perdido, conquistó lo que hoy se conoce como Canada y parte 

de. los E.U.; as! pues crey6 Francia tener bastante con est~ -

conquiSta,pero pronto se dio cuenta de que los anglosajones -

representaban un poder absorbente de consideraci6n y entonces 

pens6 en crear una barrera a la influencia anglosaJOna en Am! 
rica. De ta1 suerte que cuando estalló en los Estados Unidos 

la guerra de secesión, Napole6n III dejandose llevar por sus 

ideas imperialistas, Crey6 oportuno establecer una barrera en 

M~xico a la influencia anglosajona en Am~rica Latina, y, esta 

intenci6n,qued6 comprobada con la siguiente carta dirigida al 
Conde Flahaut, en octubre de 1861 y nos dice lo siguiente: -

nEs inGtil insistir sobre el inter~s que nosotros en Europa -

tenemos quever a M~xico pacificado y dotado de un gobierno e~ 

table. Este pa!s no solamente ha tra!do nuestra atención por 

las ventajas con que ha sido dotado por la naturaleza, atra -

yendo a muchos de nuestrOs capitales y de nuestros compatrio 

t~s, cuya existencia se ve sin cesar amenazada, sind'tambi6n

por su regeneraci6n que lo constituir!a en una barrera infra~ 

queble a las embestidas de la América del Norteº él ofrecía -

un desfogue importante al comercio Inglés,Español y Francés, 

explotando sus propias riquezas¡ en fin, ~l aportar!a grandes 

servicios a nuestras fábricas con el cultivo de sus algodona

les.n Desde hace muchos años, ~ersonas importantes de ese pa!s 

me han venido a p~ntarsu condici5n desventurada y a pedirme 

apoyo, diciendo que una monarqu!a solamente pod!a restablecer 

all! el orden y acabar con las facciones. A pesar de m!s sin

pat!as, yo les he dicho que no tengo un pretexto para interv~ 

nir en México ••• , que nosotros nos pondríamos en peligro de -

fricci6n con los Estados Unidos. Hoy, acontecimientos impre -

vistos han cambiado la faz de las cosas. La guerra de J\m~rica 

(la de secesión, quizo decir) ha puesto a los Estados Unidos 

en la imposibilidad de mezclarse en la cuesti6n y, sobre to

do del gobierno mexicano han venido a dar razones legitimas a 
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Inglaterra, España y Francia pa intervenir en MBxico 11
• ( 2 ) 

1ndudablernente Napála6n III quería llevar la iniciativa y a -

los dos paises restantes como aliados con fines puramente de 

inspirar simpatía a toda Europa, además de que les convenía a 

los tres países, puesto que por los menos ya no se ignoraba -

los pr6positos verdaderos del Emperador de Francia, y este se 

iba a manifestar en la firma de un convenio tripartita. José 

Valadés nos habla al respecto; "La diplomacia francesa traba

jó con tanta gracia·y destreza, que se abstuvo de soltar pre~ 

da, mientras no tuvo ajustado el trato con Inglaterra y Espa

ña, trato con el que cubri6 sus verdaderas intenciones en Mé

xico, que no era otra que la de establecer una monarquía apo

yada por las armas francesas, y entregar el solio al Archidu

que Fernando Maximiliano de Habsburgo •.. " ( 3). 

i2ueCa con::."renclido que el m6•:il prir:.cipal de la. intervención -

on ~<'Sx..i.co, Ce acuerdo a lo sue ;.:ensnba :·:a¡:oleón II! era cono

Y:l se \ri6 en la carta anterior establecer una barrera al ava!! 

ce ~e l~ inflc~ncia a~alosajona~ a~i cono tar.bién l3s inter -

:--inables revoluciones Ce ?-iéxico; el disgusto C!.e la iglesia -

por las leyes decretadas de carácter restrictivo a la influe!! 

ci~ Cel clero, :• las ?U~n3s r1diculas entre conser~aeores y -

:ibe!~alcs lo cual Caban ?retexto su.:iciente para c;ue los exi

:iaCo5 en ?~ancia propusieran al ~obernante Fránces la inter

ven::ión. 

Los pP-rscr.ajes que intervinieron en esta labor fueron los que 

enuncia.'i\OS ~ continunci6n: José H~:dal~o, y Jos6 ":.J.=!3. r:\.lti~ -

~rez de Estrada, Juan 1~. Al~onte y el Padre Francisco Javier

~~iranCa; a continuaci6n e>..'"Plicarenos brever.:.cnte la labor q'..le

hicieron estcs cc~scrvaCor~s ncxic~nos en Suron~. 

"' una rica fa 

n:!.lia <:riolll,,,.Jci6 en !>'.éxico en lJOO,;;c d~t!:i.cC ~on 'lh5.nco 



3 la carrera di?lomática,cuanCo s6l1 contaba con 21 a~os d~ -

edaC.. 

Posteriormente, fue embajador de ~éxico en Viena, donde se ca
só con la T"l.ar'1'.lesa de St. Laurent,c:1y-i. n'J.<-•r~ r:::i:-'.t'!'.''!jo n'l':'"\.-;~:"'.S 

:'l~s tarde o::nn <:?1 Conde RuCl.clf Lutzow :¡ lles6 a s::; c01::-.are~· 

!:13y::-ir d~ la corte d'?l ;\rchidU'.UC i·erna:-:·:':O !'-~aY.iriil.iar.O c1.E- ::d~S

burgo. Cu·J.ndo volvió a ~~éxico en los a~os 1835-..\J, Eir;ur6 cor.:•J 

ministro de ~el3ciones Exteriores en la época Cel Presidente -

3ustamante, er~ un hor.IDre de ideas jesuísticas,fanáticamente -

clerical, reaccionario y conservador. Sus ideas fueron en ar¡ucl 

entonces un ataque el gohierno,public6 un folleto oue cte3~2rt~ 

l:i c=itic?.. del ;:'.)i1Ís, t.a:. Jocnr:,:;r.t:.::i Lcs-í~ le sii::-·.1ie:-~te: ''L.,s !.1~ · 

l~s que a:ueja~an a nuestro ~aís se deben al ré~i~en re~u~lic~ 

no, a su inesta~ilidatl, su lucha entre centr~listas y federa -

listas, luc~as estériles, gobiern0s débiles, e~ nrPsifcnte ue 

Repllbl~ca se encuentra sin respaldo·popular y todo ello crea -

una serie de luchas que nos impiden el gobernarnos ·y nccesita

en Ml?xico un gobierno fuerte, un monarca, un rey que finque su 

tesis en aspectos econ6micos, jurídicos y pol1ticos; en concl~ 

si6n pugnaba por una monarqu1a absoluta con el predominio de -

los jesuitas y de la iglesia cat61ica, era un medio para poner 

fin a la anarqu1a que dominaba el pafs. Asimismo, Gutiérrez d~ 

eta que solo era un simple consejo, de tal suerte que este fo

lleto provoc6 la mayor furia de los partidos, los cuales se -

vieron amenazados en su existencia y en la esperanza de llegar 

a ejercer el poder". ( 4 l • 

Gutiárrez de Estrada vi6 ar.ienazada su vida y sus bienes, y tu

vo que abandonar r&pidamente el país y se fue a refugiar a Eu

ropa. En 1842, realiz6 por su cuenta algunas gestiones entre -

los gobiernos de Francia e Inglaterra, y posteriormente se di

rigi6 al canciller de Austria, el príncipe Metternich con el -

fin de ganar el 3fCYO de Austria para que interviniese en favor del 
proyecto monárquico, poniendo ~nfasis en la expansi6n - - --
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de la joven pero ambiciosa rcp1.1blica no:teamericana, en su i!!_ 

tenci6n de expandir su territorio al sur del ccmtinente, y el 

riesgo que representaba para los mercados Europeos dicha rep~ 

blica, además según afirmaba en sus argumentos, después d~: -

tantos años de anarqufa en M~xico, había geitninado poderosa.~e~ 

te la voluntad de los mexicanos el sentimiento monárquico, y 

que era vital defender los principios conservadores y religi~ 

sos. Otro de los personajes que intervinieron en la instaura

ci6n de el Imperio monSrquico fue José Hidalgo¡ joven diplorn~ 

tico perteneciente a una noble frunilia española originaria de 

Andalucía; su padre hab!a sido coronel del ej~rcito español y 

jefe del estado mayor de la división que mandaba Iturbide - -

cuando este luchaba aGn contra los partidarios de la Indepen

dencia y se habia pasado a su lado cuando Iturbide empezó a -

obrar por cuenta propia. 

Después de la ca!da de rturbide el Coronel se qued6 en Méxi

co donde consiguió conservar sus bienes,además la familia po

seía en Madrid una casa en donde eran apreciados. 

su padre pertenec!a al partido conservador mexicano en el -

cual s6lo algúnos elementos pensaban en la rnonarquta y ten!a 

relaciones e influenr.ias en Madrid, lo que era de especial i~ 

portancia porque entonces pensaba en el Infante Don Juan de -

Borb6n para candidato al trono que se iva a establecer en M~

xico. 

Precisamente Hidalgo debía trasladarse a Londres y a Washing

ton como secretario de c.~bajada, cuando recibi6, por interve~ 

ci6n de Estrada, el nombramiento para el mis:mo cargo ~n l'~adrid 

y una carta secreta del ministro de Relaciones Exteriores de 

México con la orden de ayudar a Guti~rrez de Estrada, rnante -

niendo sin embargo, el asunto en secreto ante su superior, el 

embajador de México en Madrid. Esto constitu!a como es natural 
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una rnisi6n MUY penosa y difícil . 

.Jos:i Hidalgo como ya se mencion6 con anterioridad era url per

sonaje bas~ante atractivo para las mujeres, lo cual le sirvi6 

de mucho para los planes de Estrada puesto que la esposa de -

Napoleón III, llamada Eugenia de MOntijo ayud6 mucho a los -

planes de Hidalgo en la instauraciOn de la monarquia en M0xi

co. 

Posteriormente Hidalgo redactó un escrito en la época en que

el Imperio de Maximiliano parec1a consolidarse felizmente ba

jo el tftulo de "Notes Secretes de Mr. Hidalgo a Oevclopper". 

El 15 de abril envi6 esta memoria desde París al emperador -

Maximiliano y en ella trataba de destacar su participación -

en la fundación de la rnonarqu!a mexicana; el escrito de Hida!_ 

go es utilizado y tenido en cuenta en el presente trabajo, p~ 

ro sin perder de vista que el autor escribe sobre s1 mismo y 

que entonces tenia interes en prestar su ayuda para el esta -

blecimiento de la monarquía d~ndole la mayor irnportuncia pos.!_ 
ble". (5). 

Juan Nepomuceno Almonte, otro personaje de suma i~portancia, -

era hijo del cura Morelos, después de la ejecuciér:. ¿e su padre 

éste huye con su madre a los Estados Unidos, m§s aCclante se -

gana la vida penosamente con diferentes trabajos, pero con po~ 

teridad y bajo la protección del presidente Don Vicente Guerr~ 

ro, logra mejorar su situaci6n ya que es nombrado en el año de 

1829, Secretario de la Embajada Mexicana en Londres, donde peE 

manece cuatro años. 

Vuelto a la patria, particip6 en seguida en lucha política de 

los partidos, donde aprovech6 1~$ facultades que tenía como p~ 

riodista, para hacerse popular escribi6 una autobiograf1a, pe

ro cuanto m~s subía, m~s crecía su ambici6n: y pronto empezó a 

aspirar a la silla presidencial. 
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En el af.o de 1853 y bajo la presidencia de Herrera, el cual -

comprendi6 sus intenciones, Almonte cmpez6 a combatirlo pues~o 

que no le quiz6 dar ningún empleo al servicio del estado, al

principio con la pluma,desdc "El Amigo del Pueblo" y posterio! 

mente participando personalemente en la lucha de Paredes con

tra Herrera, cuando Paredes lleg6 a la presidencia hizo a Al

rnonte ,Ministro de la Guerra; pero ~sto tampoco satisfacía su

ambici6n y empez6 a hacer oposici6n al nuevo presidente. Este 

trat6 de acallarlo concediendole el puesto de Embajador de P~ 

r1s; pero Alrnonte aplaz6 su partida porque preveía la corta -

duraci6n del presidente y quer1a asistir a la toma de posesión 

del siguiente. As1 pues el General Santa Ana lo atraj 0 a su -

lado y lo tuvo también con él en la campaña contra Estados -

Unidos; después de la derrota, Almonte trabajó de nuevo p?r -

sus ambiciones a la presidencia y se dedicó activamente a es

cribir. 

Bajo Santa Anna, que de nuevo se hab1a Cestacado en la escena 

pol1tica, se gano' la enemistad de un influyente ministro, To

rel, el cual hizo presente a Santa A.nna la peligrosidad Ce Al 

monte y logr6 que fuese enviado al extranjero. 

El hijo de Morelos no habia pcrdi¿o el tiempo en Paris y ha -

b!a conquistado la simpatía de Napole6n III. 

Finalmente para dar por terminado este primer inciso hablare

mos del Gltimo personaje y fue el cura Francisco Javier Mira~ 

da; adem~s de sacerdote fue pol1tico de aquella época y part~ 
cip6 enérqicamente en el conflicto suscitado entre la iglesia 

y el estado; además fue Diputado y Ministro de Justicbc Ins

trucci6n Pública. 
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2. - MOTIVOS QUE LOS IMPULSARON 

En el anterior inciso hablamos de los personajes que intervi

nier6n en la instauraci6n del Llamado SegunCo Imperio, y expl~ 

camas a su vez el papel que desempeñarla en Europa al tratar 

de convencer al gobernante franc~s Napoleón III, y qued6 com

prendida que las causas que originaron la instauraci6P, se

debieron a la ambici6n desmedida de estos conservadores mexi

canos al querer implantar una monarqu!a, ejercida atraves de

un príncipe traído de Europa, ya que declaraban incompetentes 

a los líderes nacionales, además se oponfan a la separaci6n -

de l~ iglesia y el estado, la supresi6n de las comunidades re 

ligiosas y a la libertad de cultos, y que eran los principales 

ideales de los liberales al mando de Ju~rez. 

Asimismo, hablarnos de la ayu!a que prest6 Napoleón III, y los 

motivos que tuvo este gobernate, que era establecer en la fron 

tera sur de los Estados Unidos una monarquía fuerte, com~ b~ 

rrera a la futura expansi6n de dicho pa1s; pretendía convcr -

tir a las republicas hispanoamericanas en monarquias similares 

al Segundo Imperio Franc~s. Pero por otro lado tambi€n se -

hablaba de que "Napole6n III al violar la soberanía de la Rc

pablica Mexicana, inició su Gran Designio para las Am~ricas". 

M~xico y las otras repüblicas de Am~rica, serian regeneradas 

en monarqu1as estables, prósperas e ilustradas. Francia en su 

calidad de Imperio Latino dominante atraer1a a dichas manar -

qu!as a su 6rbita econ6mica y con el tiempo esta alianza la -

convertir:í.a en la potencia m~s fuerte del mundo~ {6) 

Y esto traeria como consecuencia,decían los Franceses,que los 

Latinos superarian el poder pol1tico de Inglaterra y los Est~ 

dos Unidos y en Roma la iglesia ostentar1a de nuevo el cetro 

del Imperialismo religioso. 
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Pero lo que logró Napoleón lII fue subvertir, breve y tet'lp:Jr2}: 

mente la forma republicana de gobierno en M~xico y sust~tuir ~· 

la por 3 años de bamboleante monarquia ( 1964-1967) bajo el Ar 

chiduque Maximiliano de Habsburgo. 

Por su parte también se refiere la historia la importante labor 

que efectu6 la esposa de Napole6n III para convencer a este m~ 

narca, llamada Eugenia de Montijo y los motivos que la orilla

ron fue debido a su amor heredado por la reaccionaria España -

y a su lealtad a la Iglesia Católica y contrarrestar la expan

sión del protestanisrno en el nuevo mundo de los Estados Unidos. 

Sin embargo, consideramos que otro factos importante para la -

instauración de la monarquía, fue necesario que las tres pote~ 

cias más poderosas de Europa se unieran bajo la finna de un -

Tratado Tripartita efectuado en Londres (31 de Octubre de 1861). 

Las cuales se comprornetier6n a enviar a las costas de México -

fuerzas del mar y tierra y posiciones militares del litoral; -

comprometiendose las partes contratantes a no adquirir territ~ 

ria mexicano ni ejercer en los negocios interiores de M~xico,

influencia alguna de menoscabar el derecho de la nación mexi

cana, para escoger y constituir libremente la forma de su go -

bierno. S ) • 

Pero caan lejos estaban de imaginar los designas de Napole6n -

III, que eran todo lo contrario a lo pactado por Francia, ade

más de que estos paises ignoraban quien iva a gobernar a M~xi

co, Francia desde un principio sugiri6 a los conservadores me

xicanos la intervenci6n que tendr!a en el nuevo mundo y se --

pens6 en Maximiliano y carlota, no por capricho sino porque de 

esa manera interesaba en las empresas de toda Europa, se con -

quistaba simpatías de Bélgica, de Austria y España, evitando -
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que pudiera tener Inglaterra y, ademas pensaban Napoleón II!, 

creía alejar la amenaza de Rusia sobre Francia. 

Está explicado porqué los conservadores mexicanos fuer6n abus 

car a tan lcijo~ soberanos, que es dudoso hayan tenido noticia 

rn&s concreta de México que del pueblo m~s remoto de Asia. 

Sin embargo,M~xico nada hubiera ganado con el financiarniento

del irnperio;el procedimiento estaba viciado en su origen,por

que buscaba el beneficio, el predominio del latinismo en Am~

rica, no bien el pa!s latinizado. 

Mientras tanto los agentes de Uapole6n III se preparaban paru 

convencer a Maximiliano y para preparar la opini6n en Mt1xico, 

en el mes de octubre de 1861, el Conde de Rcchberg ministro -

de negocios extranjeros en Austria, se present6 oficialmente 

en Mirama~ a ofrecer a Maximiliano,a nombre del Emperador de 
los Franceses, el trono de :-t~xico. Maximi :.iano pusu una cond..!_ 

ci6n para aceptar "Siempre que así lo of;· .!Ciera el pueblo me

xicano mediante el voto claramente expresado, primera e ihdi~ 

pensable condición de todo plan serio sobre el cual se podría . 
m~s tarde entrar en negociaciones. 

Pero dificilmente podfa satisfacerse semejante condici6n, más 

para eso estaban los conservadores mexicanos, Napole6n ,Fran

cisco José, Emperador de Austria, hermano de Maximiliano y su 

esposa Carlota; todos estos personajes estaban interesados en 

crear un trono en México; y de acuerdo al tratado celebrado -

por las tres potencias se envió una expedici6n al Puerto de -

Veracruz, bajo la bandera de la triple alianza, el 13 de Ene

ro de 1862, llegó sin contratiempo alguno. 

Hubo ciertas dificultades creadas por Juárez, con ~otivo de -

su política, que hicieron que Inglaterra y España se retira -

ran de la aventura volviendo a Europa. 
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r.·~eño de la situaci6n Napole61-i III, la:"' :_ .'.."np¿,:, r .. ·.:.ncesas L• 

:::.'""rearan, mientras los conservador~s rac:<.ic¿inos ~.~. movían ac!:..'--

amente para obtener el voto del pueblo .:.p.!~:! que :-ia el Archidu,-r.:.e 

Maximiliano. El voto se consiguió mediante plebiscitos que se

dice se celebrarou en todos los pueblos del pais. 

El procedimiento fue este: Se eleg1an,· desde Mªxico o desde 

las ca~itales de las provincias, personas de reconocida filia

ci6n conservadora, las que nunca faltaban, como era natural: 

Entre los terratenientes, los amigos del clero y los ricos en

gen~ral; estas personas caracter~stic3s se valian de sus ser -

vid,_.res o e~pleados que, conforme al censo de la localidad., h~ 

cían votar a todos los habitantes, inclusive mujeres y niños -

en favor del Imperio; se levantaban actas aparente~ente inta~ 

bles firmadas por los vecinos conocidos y con la nota de :- -

Siguen tantas rná.s cuantas firmas". ( 10 ) . 

Estos documentos se le mostraron a Maximiliano para convencer

lo, la misma historia cuenta que en un principio no estuvo muy 

de convencido del todo, pero la Er.lperatríz Carlota que debido

ª su deseo de gobernar a México lo indUJO a qua aceptara ya -

que esto representaba una magnifica oportunidad para su porve

nir; y el 3 de Octubre de 1863, se le ofrece públicamente el -

Trono de México. 
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3. - LAS FINALIDADES MEDIATAS E INMEDIATAS. 

Una de las empresas m~s ambiciosas del Segundo Imperio franc&s 

fue "El gran designio para fünérica',' que consistía en sustituir 

las débiles repúblicas hispanoa'":'lericanas por mo:i.arqu!as ilus

tradas, según el ejemplo de Francia, lo cual daría a Napcle6n 

III prestigio y poder intercontinental. 

Pero lo que verdaderamente sucedi6 es bien sabido; en el año 

de 1862 el Presidente Benito Ju&rez intentaba establecer en -

el pa1s las reformas liberales. Al año siguiente Napoleón III, 

exhortado po:!: un grupo de monarquistas mexicanos, invadi6 la

rptiblica y en 1864 se instauró el efímero Imperio de Maxi:ni -

liana, con el apoyo de las armas francesas y conservadoras. 

Ya convencido del brillante futuro come rnonarca,el c~perador

Maxirniliano, acogi6 con gusto la oportunidad de tr:::::~r ur: :;u~ 

ve destino al que no entorpecer:í.a la decaCencia del .. ..._ ·- mt:.:.-:.d"). 

As1 pues, cuando entr6 por primera vez al territcric ~exicano 

Maxirr.ili<lno tenía el firme prop6sito de pennancc .. :r unidos,pa

ra defender valerosamente los grandes principios de inviola

ble e inmutable justicia, da igualdad ante la ley, el canino

abierto a cada uno para toda carrera y posición social, "Las

mejoras de la agricultura, de la miner!a y de la industriu,el 

establecimiento de vías de comunicaci6n para un comercio ex -

tenso". (11) . 

Esta finalidad se trazó el monarca, debido a la pobreza extr~ 

ma que vió en los caininos de Ve::-acruz a Mf"ixico, y sobre todo 

en las v:í.as de comunicaci6n que f rancarncnte eran muy Ceplora

bles 

Así pues, Maximiliano se di6 cuenta inmediatamente de la situ~ 

ción en que se encontraba el pueblo mexicano, se dio cuenta -
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~le que los indf.genas eran los qu~ ... :e;::d.aderar.\ente sosten!ar . .:i.:. 
estado, pero tambi6n estaba c:m.::-ic:rite de que hacf.a falta 1:.n 

gobernante que los guiara, ya que la finalidad e~ este pa!3 -

era que el progreso viniera de Europa y :i.o de Estados U!1ida~;. 

Posteriormente se trazó el firme prop6sir.o de crear una nueva 

Virginia en México, para esto nombr6 Comisiaria Imperial de -

Emigración a Mattew Fontaine Mura y. Estableció pequeñas colo

nias confederadas de refugiados en casi todos los Estados de

México. 

Maximiliano !)arec1a resuelto a conservar su prestigio imperial 

y pJr~ ello inició junto con su esposa la Emperatriz Carlota, 

con la mayor meticulosidad la recopilaci6n de las nonnas que 

rcglamentarian la etiqueta de la cort0, además elaboraron re

glas para los procr;di1.tientos administrativos que debí.an esta

blecerse en dos departamentos; el Civil y el Militar; estudi~ 

ron una constitución que hab1a esbozado el año antes con los 

consejos del Rey Leopoldo y de Napoleón III. 

Corno hemos visto, grandes eran las ilusiones de Maximiliano -

por llegar a gobernar este pa1s, pero también su mediocridad 

y su falta de c~~S~ter para resolver problemas que se le pre

sentaban, hicieron que el apoyo del Emperador Franc~s se vi -

niera abajo, y es que era necesario para el progreso del Im

perio la ayuda que prestaba Napole6n III. 

Y mientras los mexicanos median a sus nuevos gobernantes, los 

funcionarios franceses estudiaban a la pareja para la cual h~ 

bian fabricado un trono; y para el año de 1864, muchos cre!an 

como Masseras escribi6 m~s tarde, "Que hubo un momento en que 

la obra del Imperio Mexicano era real~ente una obra realizada, 

y que, para que perdurase, solo era necesario un poco de sen

tido político, previsión y valor por parte del hombre encarg~ 

do de consolidarlo". (11). 

- 24 -



Sin embargo, los franceses creian y confiaban en que al man -

dar a Maximiliano a México, la mayoría de los mexicanos ivan

a estar dispuestos a aceptarlos, pero no contaban con la lu -

cha entre liberalea y conservadores que cada vez se expand1a 

más; pero posteriormente hubo un momento en que los juaristas 

hab1an perdido la mayoria de los centros de población mri::.; im
portantes del interior de la república, y cada vez más pueblos 

se adherían a la nueva bandera y entonces los mexicanos esti

marop que se les presentaba la oportunidad de tener un gobie~ 

no estable; un vocero de la Legacion Britanica, estimaba que 

las dificultades mexicanas seguían ''Siendo igual, casi tan -

enredadas como siempre". 

La propuesta regeneraci6n de México, nunca había sido causa -

popular en el país, muchos habían aceptado por puro agotamie~ 

to ya que se pensaba que pocos eran los que acepta~an por co~ 

vicci6n propia o libre voluntad, ya que los mexicanos nunca -

acogieron con gusto a Maximiliano; se 11 Somet1an pasivamente a 

lo que creían que el destino les había deparado". { 12). 

As1 pues, pensaban los liberales que más que una aceptación -

del Imperio significaba una retirada de la vida pública y es

taba muy lejos de sentirse desalentados, ya que le Caban a M~ 

ximiliano unos tres años de vida y estaban dispuestos a tole

rarlo mientras consolidaban sus propias fuerzas. 
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" MAXIMILIANO Y EL LIBCRALISMO " 

l,- DATOS BIOGRAFICOS. 

Fernando Maximiliano de Habsburgo. 

Naci6 en el ?alacio de Schoenbrum, Austria Viena~ el 6 de Julio 

de 1832.Hijo del Archiduque Francisco Carlos y hermano del Em

perador Francisco Jos6 de Austria, y de la Archiduquesa Sof1a, 

hija del Rey Maximiliano de Bavi.cra, la rn.".llidiccncia lo hacía· 

hijo de la Archiduquesa y de Napoleón 1, es decir, descendien

te del Gran Bonaparte, y por lo misnD, rival Ce tia~ole6n !II -

en el trono de Francia. Tuvo una esmcruda educaci6n con tende:::. 

cias liberales, su preceptor el Conde Enrique de Bonbell~s, lo 

hizo entrar en la raarina donde concci6 varios patses. 

Posteriormente fue nombrado contrua.lr;i.irante y comandante en el 

año de 1954, después se le di6 el cargo de Embajador de Fran -

cia en el año de lB56, y t~~bién fue gobernador de las provin

~ias de Lombardo Venecianas en 1857. 

En el mes de Julio de 185 7, contrae nupcias en Et·usi::: l.:is con la 

princesa Carlota Amalia, hija de los reyes Leotxildc ~=i~r"ro y

Luisa de Bélgica~ hija 6sta del rey Luis Felipe de Orleans y -

t1o carnal de la Reyna Victoria de Inglaterra. Cuando fue qo -

bernador de las ~rovincías de Lombardo Venetto se le presenta

ron varias dificultades, tanto por la intervención Cel gob~ür

no Austro-l!üngaro en todos los negocios, cuanto por los levan

ta~ientos del pafs, que anhelaba, a pesar <l~ l~ polttica libe

ral y concili~dora del Archiduque, !a Independencia en la Ita

lia. 

En el año de 1859, los representantes de la reacci6n rnexicana

(conservadores exiliados en Europa}, lo interesaron en la - --
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candidatura a un proyectado trono imperial en la Ciudad de M~ 

xico. Coincidente con los planes de Napoleón III en Améric~.

esa candidatura fue ~ormalmente ofrecida a Maximiliano por una 

junta de mon~rC!uicos reunida en la Ciudad de Mé:.::ico 1ya ocupada 

por tropas francesas, el 10 de julio de 1863, en el gran salón 

del castillo del mismo Mirarnar, Maximiliuno y Carlota acepta

ron el trono de México, y an~os juraron, sobre los evangelios 
11 Asegurar por todos los medios el bienestar, la prosperidad, -

la independencia e integridad de la Nación". (1) 

Arregladas, mejor dicho, mal arregladas todas laM rificultadcs 

que se presentaron, Maximiliano y Carlota partieron de Miramar 

para México, el 1.4 de abril de 18G4, abordo de la Fragata "La 

~ovara", esc("'l1 tada por la FrLigata fr<\ncesa "Themisn, los via

jf?ros hicieron varias escalas, en r..ayo del mismo año "La Nov~ 

ra" avistó Veracruz. 

Económica y militarmente dcpend:ía del apoyo francés. "El pue -

blo ~exicano desde un principio rehusó la ~onarquta y princi

palmente sus ideas liberales, por lo que no logr5 atraerse a 

los liberales de Ju~rez, con sus medidas de corte dernocr~tico 

a la vez que iva perdiendo el apoyo de los conservadores". (2) 

Sus medidas de gobierno fueron desarcertadas y en buena parte 

extravagantes, su dominio s6lo alcanz6 los territorios ocupa

dos por el ej6rcito frances, atrapado en un mundo de contra -

dicciones trató de hacer una tímida po11tica, condenaba a 

muerte a los patriotas liberales y desencadenaba sobre ellos 

y el pueblo que los .:ipoyaba, una guerra de extenninación. 
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2.- EL LIBEP.ALISMO 

A Ju~rez se le reconoce como uno de los principales precurso

res de este movimiento, durante el tienpo que gobernó en el -

Estado de Oaxaca implantó y luchó por sus ideales entre estos 

se reconocen como puntos liberales los cuales son:Fue el autor 

de la Ley que vulneró el fuero eclesiástico y sometió a los -

sacerdotes a los juzgados civiles en las cuestiones no relaci~ 

nadas con la religión; en las primeras leyes repúblicanas dis

puso la supresión de los titules nobiliarios, adem~s intcnt6-

acabar con el ejército de la Fedcraci6n y lo trató de reducir 

a la insignificancia. Pero lo que caus6 gran conmoción entre -

el clero y los conservadores fue la promulgación de la separa

ción del Estado y la Iglesia; los conservadores desde un Prin

cipio estaban a favor de la Iglesia y pcr supuesto que apoya -

ban los fueros eclesiastices y la implantación de un Segundo -

I~perio, lo cu~l traería como consecuencia a su a~bici6n des~e 

dida maj.•or riqueza para esta clase social; pero no contaron -

con que el futuro monarca se iva a t..copez.:ir con numerosos pro

blemas y como lo veremos con posterioridad,era de tendencias -

liberales sin embargo, aún asi estos conservadores se forjaron 

grandes esperanzas e ideales, pero lo cierto es que esto fue -

ef1mero, Napole6n III retiró su apoyo econ6mico y milit.:ir, y 

ésto fue un~ r:ran ayuda para los seguidores de JuS.rez, que - -

aprovecharon la ocasión para combatir la monarquía. 

Maxirniliano efectuó durante la monarqu1a varias reformas ya -

mencionadas con anterioridad, era de tendencias liberales, pu~ 

n6 para 1~ nacionalización de los bienes ~clesiasticos 1 adem~s 

instaur6 el restablecimiento Ce las ordenes religiosas, la vi

gilancia del clero sobre la enseñanza pública y privada~ 

Tarobi~n cabe agregar, que el rnovi~iento liberal es de car~cter 

social puesto que tuvo su origen en las discuciones sobre la -
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propiedad de la tierra y los rnovir.11, ·to::; po1Julares, pugnaban

por una modificación en la propiedad territorial. 
~ 

Reyes Heroles nos menciona lo siguiente: "La tierra como pro

blema es casi consustancial a nuestra lucha por la libertad y 

sustra~ como consecuencia la miseria y concentraci6n, además

de que este problema nttrq"e en nuestros primeros congresos en

tal forma que tuvieron que hacerse grandes esfuerzos para ob

tener un deslinde entre colonización y materia agraria; tam -

bi6n no juega escaso papel en el apoyo de las masas a la cau

sa liberal, e implica que el liberalismo mexicano sea social

en su nacimiento y desarrollo 6 actitud de los hombres frente 

a la propiedad de la tierra''. (4) 

Fueron muchos años de lucha y suf riroicnto de los liberales ~P. 

xi~• para obtener las libertades en que cre1an, la tarea -

fue lenta, penosa y a veces ingrata; la libertad de no triun

far por si misma ni se defiende sola; son los hombres quienes 

con su acci6n pueden convertir la historia en campo, fruto y 
estimulo de la libertad. 

"Los·· liberales mexicanos a más de dejarnos las libertades y -

sus instituciones nos enseñaron y ello no es su menor mérito, 

como con~guirlas y defenderlas. Supieron tener la prudente -

fle:-:ibilidad y decisión que les perr;1iiti6en todo momento saber 

hasta donde podfan llegar; actuaron con el método liberal, -

cambiaron la correlación de fuerzas para lograr sus objetivos, 

el imperativo ideol6gico que loa aA.u.aba, ~ás espiritual y m2 

ral que otra cosa, no les impidió a.provechar las realidades -

por el camino de las aproximaciones". {5}. 
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3.- LAS IDEllS 1'Vl\NZADAS DE MAXIMILIANO 

Sin duda alguna creentos conveniente. mencionar que existen va

rios pasajes de la historia, donde nos menciona las ideas li

berales que pugnaba el Archiduque de Austri~Maximiliano, se

guramente que los conservadores mexicanos nunca supieron esto, 

pues de lo contrario no es explicable que lo hayan tra1do a -

M6xico_ Tal es el caso de un peri6dico que se encargó de divu~ 

gar ias tendencias liberales del Archiduque tanto en las ciu

dades de Italía, Francia, Bélgica, Austria, y en las provin -

cias de Lombardo Vcnetto de donde el gobernador, en este pas~ 

je de recuerdos de mi vida, se desprenden los siguientes "Luis 

XIV,, es el prímero que inver,tó la m::ixirnu. de que el pr!.ncipe -

nono es el rcsponsab1e m[ts que ante Dios. Pero Dios est~ bien 

lejos de nosotros y de hablar nuestro lenquaje, el de los hu

manos. Sus preceptos y sus castigos siempre han sido interpr=. 

tados en favor del soberano irresponsable. Esta misma M5.xime

es la que ha llegado a constituir la piedra angula!: del prin

cipio mon&rquico". (6) 

Semejantes ideas no estaban fuera de pr6posi.ta p«ra conquista!. 

se la simpa tia y sumisi6n posible de sus nuevos súbdito$. Y -

en efecto Maximili.ano desde su niñez fue educado en for:nn m¿z 

liberal que la mayoría de los príncipes, prob6 y encontr6 in

telectualmente deleitoso los idíomas,literatura,artcs y las -

ciencias naturales que empezaban a ponerse de moda, era libe

ral por convencimiento y todo esto lo indujo a forjar grandes 

planes en bien de la hu..'"=!anfdad. (7) 

Desde un principio, en su nuevo puesto de Empera¿or de Máxico 

Maximiliano mostr6 amistad y amabilidad a los indios e inclu

sive para ganarse la voluntad de los liberales, decretó una -

Ley de amníst1a, pero pocos liberales aceptaren esta buena v~ 

luntad que proclamaba Maximiliano. 
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De tal suerte, que ese quedar bien tanto con los propios e: -;, 

con los extraños consiti6 más que en dictar una politica ~eg~ 

tiva, adem~s de que el Imperio como lo estudiaremos con pc.:.t~ 

ridad, dict6 una serie de leyes y reglamentos, Maximiliano ;;.r~ 

baj6 duramente con el fin de dar regalos a su reinado, formu-

16 un estatuto org::ínico del Imperio, seguido de un Reglamento 

para todos los ramos de la administración püblica, además de

que pretendia que el pais se en:tro:.:i.ra Ge lo mucho que el gustaba 

de la legislación y las esperanzas de que estfi fuese 6til al 

pais adoptivo, sin cnbargo descuidó el fuese adaptada a la -

idiosincracia nacional. 

Le. Sobcranfa nacional no resid:ía en la voluntad popular, sino 

que la nrepresentaba 11 ~l, aunque la soberanía rnaxi¡niliana te

nía otro significado; "El Emperador gozaría de todas las fa -

cultades, gobernando por medio de un ministro y oiría a su -

Consejo de Estado 11 Sobrc Consultasn I que "Estimase convenien

tes". (8) 

El Emperador tenia facultades para decretar las contribuciones 

municipales; estableci6 los cinco derechos o garantías indiv! 

duales ante la Ley, seguridad personal, el de la propiedad,el 

ejercicio de 11 su culto", la libertad de publicar sus opiniones 

y sin embargo quedó inadvertido para la población el Estatuto 

Imperial. 

r\sinismo en el año de 1864, en el mes de julio, proclama una

amnist1a general para los prisioneros políticos y los óeste -

rrados, muchos salieron de la carcel o se les permitió regre

sar a Europa. (9). 

Y en lo que respecta al clero,hi~o varias reformas que a con -

tinuaci6n mencionaremos; abrigaba opiniones liberales respecto 

a la tolerancia religiosa y la necesidad de proteger las tie-
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rras de la iglesia ya secularizada: "Formuló un programa de -

nueve puntos, en el cual establecía una iglesia cat6lica del

Estado, con tolerancia de otras creencias y salarios pura e1-

clero, que el gobierno pagar!a en sustitución de los bienes -

nacionalizados; exigía la devoluci6n total de todas las tie -

rras y todo el p~<ler clerical: esto como era de suponerse no

concidia en lo ab.· .:>luto con la posici6n de la iglesia; y por 

si fuera poco el disgusto causado al clero~ Maximiliano se -

atrevi6 a promover el divorcio, aunque éste condicional, pue~ 

to que no disolvf.a el matrirnonío "De manera que alguno de los 

divorciados podfan contraer otro matrirnonion pero no hubo pr~ 

testa a las condiciones en que se encontraba la mujer en esa

época. 

Después de una consulta con sus ministros y dos dt.as posteri~ 

res a la navidad de 1864, "Erniti6 un decreto confínnando la -

nacionalización de los bienes de la iglesia ra que estaba en

rtanos de particulares y estableciendo la libertad de cultos -

para todas las religiones,todo ello obra de la república bajo 

la presidencio de JuSrez. Esto 16gicamente enfureció al Papa 

y en lo que respecta al pueblo se vi6 hondamünte sacudido:(ll) 

Asimismo los liberales se declararon jubilosos, ~,uesto que -

consideraban que los principios de Juárez hab!a triunfado de 

tal manera que los conservadores tomaron la decisión de ale

jarse del trono y Maximiliano Mantuvo con el clero. una espe

cie de tregua armada y en el foncb una hostilidad e intriga sin 

cuartel. 

Posteriormente en el año de 1865, el 21 d~ diciembre el Empe

rador M.aximiliano hab!a acordado "La promulgación sucesiva de. 

las diversas partes del Código Civil del Imperio~ sus dos pr! 

meros libros de las personas y de los bienes, la propiedad y 

sus diferentes modificaciones, y respectivamente el 6 y 20 de 
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julio fueron promulgados, el libro tc:::-cero, 11 de las suceciones 

y el cuarto", de los contratos y obligaciones en general. (L2) 

Aunque no se le reconoció oficialmente, el Código Civil del -

Imperio constituye el ~lemento principal en la integración 

del C6digo Civil de 1870. 

Tanto Maximiliano como su esposa la Emperatriz Carlota rnostra 

ron un interés especial en la clase indígena, en lo primero -

que se fijaron y no pudiendo contenc:::- su extrañeza, en la vi

da de ignorancia y miseria verdaderamente lamentable del inCio. 

Maximiliano concibió una de las leyes agrarias m~s radicales 

que se han dictado en favor de esta clase desprotegida; esa -

Ley es el Decreto sobre Fundo Legal para todo el pueblo indí

gena con escuela; y se dict6 el 16 de septiembre de 1866, en

C8lcbraci6n del aniversario de la Independencia. 

Además, la Emperatriz Carlota varias veces gast6 el peculio -

particular gran parte de dinero, destinado en hacer obras de

caridad, siempre con vistas ~ la ayuda del indio; la "Casa de 

Maternidad" establecida en abril de 1865, en la Capital fue -

fundada con fondos personales de la Emperatr1z,as1 como tarn -

bil?n una "Casa Caridad". (13) Por su parte, el Emperador -

fund6 la Academia de San Carlos y el Museo Nacional,teniendo

arnbos Institutos una cierta interpretaci6n indigenista. 

Esto,no fue bien visto por sus subditos, y en especial por la 

aristocracia;su idea principal de Maximiliano era la de cime~ 

tar el Imperio sobre bases exclusivamente mexicanas,tanto en

lo material corno en lo moral, sin embargo, se inclinaba en -

busc~r un apoyo real, en las masas entre estas a la clase in

d1gena, ya que el monarca lo consideraba la Cmica tabla de -

salvación del Imperio; pero sus ideales fracasaron porque to

dos lo abandonaron. 
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4. - LEY DE DESAMORTIZACION DE BIENES DE MANOS MlllRTAS. 

Tambi~n se le conoce como la Ley de Lerdo, ya que Don Miguel

Lerdo de Tejada fue su autor, pero durante el gobierno del -

presidente Ignacio Comonfort se instituyó, y se refiere ~ l¿:,

desamortización de los bienes del clero y de corporaciones e~ 

viles. EstS Ley se dict6 por considerarse perjudicial a la -

economía del pais esa riqueza estancada, exigiéndo1es por es

to a los poseedores, vender ~sas prcpiedades a los a..rrenda.ta......rio.s .. 

As! pues, durante la presidencia de Comonfort, el cual er~ -

partidiario de un gobierno constitucional y enemigo del p..:.~cr 

ilimitado del clero, convocó a una asamblea constituyente, a~ 

te la insistencia de los liberales en remediar ºLa constante

necesidad de dinero de la República mediante la expropi~ci6n

de las ricas propiedades del clero, decidi6 decretar la sccu

larizaci6n de estos bienes,pcro al í.lismo ticrapo reconoci6 a -

los eclesiasticos como legítimos propietarios 11
• (14} 

A continuación ~encionarernos la exposición de motivos de did1a 

Ley, promulgada el 25 de junio de 1856: 

"Que considerando que uno de los :nayores obstáculos para la -

prosperidad y engrandecimiento de la nación, es la falta de m~ 

vir..iento o libre circulación de una gran parte de la prop:ieCad 

ra1z, base fundamental de la riqueza ptíblica; y en uso óe las 

facultades que rae concede el plan proclamado en Ayutla y refo~ 

mado en Acapulco, he tenido a bien decretar los siguiente: 

Articulo 1.- Todas las fincas r6sticas y urbanas que hoy tie

nen o administraran como propietarios las corporaciones civi

les o eclesi~stic~s de la RepQblica, se adjudicarful en propi~ 

dad a los que las tienen arrendadas, por el valor correspon -

diente que en la actualidad pagan,calculada como r~dito al 6% 

anual .. 
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l\rt!culo 2. - La misma adj udicaci6n se har:! a los que hoy .... iP-~ 

nen ascenso , finca rtlstica o urbana Ce co.t:poraciones r cupi-.:.1l~ 

zando al 6% el canon que pagan, para determinat." el valo1· ¿:;. -

aqul'illas. 

Artículo 3 .. - Bajo el nombre de corporaciones st? comprendc>n t2_ 

das las comunidades religio$as de am;,os sexos, cofrad!as y ªE. 
chicofradí.as, congrQgaciones, hurm.:'lnCades, pan:oqu:i..:is, ayunt.~ 

mientas, colegios y en general todc ü!1tab1Qcimtento o funda -

clones que. tengan el carácter de duración p~rpetua e ind~fir:.i 

d;i. 

Articulo 4 .. - Las fine.as arrendadas directamente por las cor~ 

tacioncs a varias inquilinos, $C adju<licarán 1 capitalizando -

la suma dc ~rrcndnmicntos a aquel de los actuales i.nquilino:;

quc pague mayor renta, y t!n cuso d~ iqualdad, el más antiguo .. 

Respecto a las rústicas que se hallan en el mismo caso, so a~ 

judicür:in a C<ldél arrendatario lo. p'1rte que tenga arrendada. 

Articula 5.- Tanto las urbanas como las rústicas que no esten 

arrendadas, a la fecha de la publicaci6n de esta Ley, se adj~ 

dicaran el mejor postor en almoncd<J. que se cclebrarti ente la 

primera autoridad pclftica del partido. 

Artfculo 8-- Sólo se cxccptaan de la enajenaci6n que queda -

prevenidar los edificios destinados inmediata y directamente

al servicio u objetos del Instituto de las corporaciones, aan 
cuando se arriende alguna parte no separada de ellos,como los 

conventos, palacios episcopales, o municipales, colegios, ho~ 

pitales, hospicios, mercados, casas de correc~i6n y de benefi 

cienci.a,. 

Como parte de cada uno de dichos edificios, podr~ comprender

se en esta excepci6n una casa que este unida a ellos y la ha

biten por razón de oficio los que sirven al objeto de la. ins

tituci6n como las casas de los p~rrocos y de los capellanes -



de religiosas. De las propiedades perteneciences a los ayunt~ 

mientes se exceptuar~n también los edificios, ejidos y t-crre

nos destin3dos exclusivamente al servicio püblico de lü~ pe -

blaciones a que pertenezcan. 

Art1culo 25 .. - Desde ahora en adelante, ninguna Clirporaci6n 1;2:. 
vil o eclesi~stica, cualquiera que sea su car5cter, denomina

ción u objeto, tendrti capacidad legal para adquirir, en propi~ 

dad o administrar por s~ bienes raíces con la ünica excepción 

que expresa el Art. 8, respecto de los edificios destinados -

inmediatamente y directamente al servicio u objet.o de l.:i ins

tituci6n .. 

Articulo 26.- En consecuencia, todas las sumas de numerarios

que en lo sucesivo ingresen a l~s arcas de l~s corporaciones

por redención de capitales, nuevas donaciones, u otro título, 

podrán imponerlas sobre propiedades particulares, o invertir

las como accionistas en empresas agricolas, industriLl.lcs c1 -

mercantiles, sin poder por esto adquirir para sf ni adrninis -

trar ninguna propiedad raíz.º (15) 

En consecuencia los bienes de manos muertas dLb!an ser vendi

dos, pero el precio que se obtuviese por ellos nabfa de ser -

restituido al clero en algúna forma; esto provoc6 que la Ley 

Lerdo crea~a nuevas conspiraciones y rebeliones contra el go

bierno, como la conspiraci6n que fue descubierta en la Iglesia 

de San Francisco en la ciudad de M6xico, Comonfort suprimió -

la Comunidad Franciscana, nacionalizando sus bienes y abrien

do através de su convento la calle de la Independencia. 

Semejantes medidas provocaban excomuniones, proclamas y pron~ 

cia.~ientos, esto, sin embargo, no fue satisfactorio a los lib~ 

rales ni mucho menos a los conservüdores clericales que temían 

recibir por sus bienes papel del Est~Co sin ningCin valor. 
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J:n consecuencia como ya se vio en pfi.rrafos citados esta Ley -

alter6 la calma al ordenar que fueran puest:as ,:n ventas y ce~ 

vertidas en propiedad privada l~s c~sas y tcrrc~os que pos~1a 

el clero,as1 como las tierras comu.~ales usu~ructadas por los

pueblos. 

La Iglesia pose:ta una enorme cantidad de casas,edificios, ha

ciendas y ranchos en todo el país, acumulados por medio de -

compras directas, por vencimientos de las hipotecas de deud~ 

res insolventes o por donativos que hacían los moribundos - -

alentados por los sacerdotes,quienes señalaban lo mucho que -

tomaria en cuenta el Señor el regalo para franquearles las -

~ucrtas del cielo.Y debido a esto la Ley Lerdo estableci6 la

obligaci6n de Vender las propiedades a quienes las tuviesen -

en alquiler o, si los inquilinos no desc~ban o no podían com

prarlas, al primero que las solicitase en adjudicaci6n. El -

precio se fijó haciendo equivaler el monto de la renta de un

año al 6% del valor total. 

No se trataba de una confiscaci6n abierta como la querían los 

puros~el clero percibiría el producto de las ventas,aunque en 

lo futuro tendrfa prohibido adquirir bienes raíces,entonces -

el gobierno argumentó que la Ley solo pretendía poner en cir

culación las propiedades amortizadas y obtener algún dinero -

por concepto de impuestos de compra -venta¡ el clero debía re 

conocer que se le trataba con benevolencia, ya que las propi~ 

dades jarn&s hab1an sido de la Iglesia, sino del Gobierno. 

Finalmente queremos agregar que esta Ley, también se le di6 -
importancia en materia agraria "Puesto que con ella quedar6n

suprimidas las comuniU.ades !ndigcnas y ello ocasion6 proble -

InüS posteriores". (16).. En un principio se consideró que la 

gente de los pueblos y en especial los ind1genas estaban aco~ 

tumbrados a callar y a obedecer, pero rn&s adelante veremos e~ 

mo esta gente empez6 a despertar, puesto que ellos no canta -
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ban con dinero para adquirir alg~na propiedad y ante la po 

breza eminente se unen a las fuerzas liberales de Ju&rez. 
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5. - LEY DE NACIONi'-LIZACIO:l e;: BIE:lES ECLESIASTICOS 

Durante la guerra de tres afios y al ccincluir e~ta, el preside~ 

te Ju~rez cxpidi6 decretos que reforzar6n su actitud acerca -

del clero, la primera alteración trascendental que se sufri6-

en aquel entonces, se debi6 a la Ley de Oesa.mortizaci6n cuyo

objeto principal fue quitar a la iglesia sus bienes para da~ 

los a los mestizos, y posteriormente durante la !""evolución de 

Reforma, la Ley de Nacionalización. 

Y siendo presidente interino constitucional de los Estados Uni 

dos, el 12 de julio de 1859, se redacta la siguiente Ley de -

Nacionalizacion, a continuaci6n expondremos las causas y mot!_. 

vos que dieron origen a la citada Ley . 

"El motivo principal de la guerra de Reforma promovida y sos

tenida por el clero es conseguir el sustraerse de la depende~ 

cia a la autoridad civil; que cuando esta ha querido, favore

ciendo al mismo clero, mejorar sus rentas, el clero por solo

desconocer la autoridad que en ello tenían el soberano ha re

husado aún el propio beneficio; y poniendo en vigor los mand~ 

tos mismos del clero sobre obvenciones parroquiales, quitar a 

éste la odiosidad que le ocasionaba el raodo de recaudar parte 

de sus elementos, el clero prefiri6 aparentar que se dejar!a

perccer antes que sujetarse a ninguna Ley; y que como la res~ 

luci6n mostrada sobre esto por el Metropolitano prueba que el 

clero puede mantenerse en México, como en otros países, sin

que la Ley civil arregle sus cobros y convenios con los fíe -

les; y que si en otras veces pod!.:i dtldarse por alguno que el 

clero ha sido una de las constantes para establecer la paz p~ 

blica, hoy todos reconocen que est& en abierta rebeli6n o:::intra 

el soberano; y que dilapidanOO el clero los caudales que los fie-

les le hab1an confiado para objeto piadoso, los invierte en -
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la destrucción general, sosteniendo y ensangrentando cada d1a 

más la lucha fracticida que promovió en desconocimiento de la 

autoridad legítima, y negando que la Rept1blica pueda consti -

tuirse hasta como mejor crea que a ella convenga; ddemás han

sido inGtiles hasta ahora los esfuerzos de toda especie para

terrninar una guerra que va arruinando a la RepGblica, el de -

jar por más tiempo en manos de sus jurados enemigos los recuE 

sos de que tan gravemente abusan, sería volverse su cómplice, 

y por lo tanto, es imprecindible deber, poner en ejecución t~ 

das las medidas que salven la situaci6n y la sociedad. (17) 

De tal suerte que decretó lo siguiente: 

Articulo 1.- Entran en dominio de la nación todos los bienes 

que el clero secular y el regular ha estado administrando con 

diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios,derechos 

y acciones en que consisten, el nombre y la aplicaci6n que -

hayan tenido. 

Articulo 3.- Habrá perfecta independencia entre los negocios

del estado y negocios ouramente eclesiásticos. El gobierno 

se limitará a proteger con su autoridad el culto p~blico de -

la religi6n cat6lica, as! como el de cualquier otra. 

Articulo 4.- Los ministros del culto, por la adrninistraci6nd: 

los sacramentos y además otras funciones de su ministerio, p~ 

drá.n recibir las ofrendas que les ministren, y acordar libre

mente con las personas que los ocupen, la indeminizaci6n que

deben darles por el servicio que les pidan. Ni las ofrendas -

ni las indem nizaciones podr~n hacerse en bienes ra!ces. 

Articulo S.- Se suprimen en todd la Repliblica las 6rdenes de

los religiosos regulares que existen, ~ualquiera que sea la -

denominaci6n o advocaci6n conque se hayan elegido, así como -
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tambi~n todas las archico.fradf.::-;, cofrn~'[as, congregacicmes, 

a las catedrales, parroquias o cualesquiera otras iglesias. 

Art!culo 6.- Queda prohibido la fundaci6n o erección de nuevos 

conventos de regulares, de archicofradías, cofradfas, congr~ 

gaciones ·o hermandades religiosas, sea cual fuere la forma de 

denominací6n que quiera darseles. Igualmente queda 9rohibíCo

el uso de los hábitos o trajes de las 6rdenes suprirnidas~.(18) 

Como hemos observado la función primordial de esta citada Ley 

radicaba en que entraron al dominio privado todos los bienes

de la iglesia; y no solamente los bienes ra!ces, sino los ca

µitales impuestos scbre ellos ... 

Esto hizo que el movimiento de la propiedad, comenzando por -

la desamortizaci6n, se limitara a s6lo los bienes eclesiásti

cos deteniendose y aCm retrocediendo en los demás bienes des!!_ 

rnortizables. Y est0 provoc6 que la desamortizaci6n se confun

diera con la nacionalizaci6n, y esa circunstancía facilitó y 

aceleró el movimiento iniciado~ mostrando claramente cuanto -

mejores fueron las leyes que hicieron la nacionalizaci6n que

las que pretenQiíeron hacer la desarnortizaci6n. 

Andrf>s Molina Enr!quez, nos menciona la siguiente: "no impusi~ 

ron alcabala, permitiendo la división de las fincas, sobre t2 

do de las urbanas, facilitaron la reac ci6n de los capitales

que se quedaban a reconocer sobre las fincas nacionalizadas,

favoreciendo con grandes descuentos la adquisici6n de los ca

pitales nacionalizados también, y pusieron en suma, más al a~ 

canee de todos, los bienes de la iglesia, las ratees para que 

fueran adquiridos por cortos capítales, y los capitales para 

que fueran adquiridos por los bienes ratees". (19) 

De tal suerte que trajo como consecuencia, esta nacionaliza--
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ci6n, que una vez desaparecido con los bienes del clero el m~ 

tivo radical de la contienda de propietarios que segu1an los-

criollos, señores y el mismo clero, y habiendo pasado de e~ 

te a criollos nuevos en calidad también de gran propiedad, lu 

propiedad .grande se consolid6 frente de la pequeña hacienda., 

definitiva la separaci6n de ambas. 

Pero segUn Contreras, nos dice en lo que respecta a la propi~ 

dad, que la Refonna hizo una obra incompleta y gravemente de

fectuosa; atín as1 fue una obra ben~fica, porque poniendo en -

circulací6n toda la propiedad eclesiástica, una parte de la -

municipal y otra parte de la comunal ind!gena, formó una nue

va clase de intereses que fue la de los criollos nuevos o - -

criollos liberales, y ayud6 a formar con los mestizos, que -

eran la clase preponderante, una nueva clase de intereses hu

manos. El hecho de que los mestizos comenzaran a ser clase de 

intereses, significó la consolídaci6n de su preponderancia y 

ha significado el afianzamiento de la nacionalidad tanto en -

el interior cuanto para el extranjero". { 20 ). 
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MAXIMILIANO Y SU LEY AGRARIA DEL 

16 DE SEPTIEMBRE DE 1866 

1.- Condiciones históricas que lo determinaron legislar "'a :~1 

materia. 

En la época maximilianista la vida rural era considerada como 

-una gran población de México; ésta constitufa el termOPetro -

social y econÓmíco del país, además de que continuaba ope . .:i•-,
do en las mismas condiciones de atraso económico del país que 

prevalecieron a finales de la colonia; siendo sus causas pri

moldiale~ la falta de comunicaciones, las alcabalas, la esca

sa educación de la ~ano de obra, la anarquía fiscal, la inse

guridad y la inestabilidad politica. 

Se había sabido la parte externa de su vivir, es decir, "naC{a 

crec!a, trabajaba y moría dentro de la propiedad donde abri6-

los ojos y por estar siempre endeudado en la tienda de raya -

no disponfa de libertad". ( 1 ) 

La propiedad del suelo conservaba a11n las mismas característ! 

cas que predominaban en el período colonial; vastos dominios

concentrados en pocas manos: lo Gnico que había cambiado en -

algunos casos era la nacionalidad de los dueños; su miseria -

era tanta que su vivienda y su escasa alimentación, era bien

conocida por todos ,de aquí que la masa rural ViYiese al mar -

gen de la autoridad". 

Las comunidades o aldeas se conformaban con tener propia aut~ 

ridad y con ello la independencia en la ejecución de sus de -

signios. Los hor.Wres del campo se atenían a sus machetes y a-
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las montañas inexorables. 

:-· para el estado, ruralidad, consist1a en el aprovechamiento

de las tierras llamadas bald!as, que el gobierno imperial las 

designó como p~blicas. 

Siempre fué' de gran interés para el mo:iarca aust.riaco esta ru 

ralidad mexicana, y sobre todo lo concerniente a las tierras, 

donde se vid afectada como veremos.más adelante la clase pro

letaria; siendo de gran importancia la mano de obra en la pr~ 

ducci6n agricoia, surgieron inwnerables problemas a consecue~ 

ci.:1. de la anarqu1a pol1tica imperial, pocos eran los cam¡::esinos 

que se dedicaban al campo,es decir, se trataba de un círculo

vicioso; la insuficiencia de productos alimenticios hacia que 

los campesinos se sumaran a los levantamientos que transtorn~ 

ban al pais. Al disolverse los improvisados ejércitos, estos

soldados ocasionales preferían ir a la ciudad con la esperan

za de encontrar mejores sueldos, o bien los enrolaban en alg~ 

nas de las numerosas bandas de asaltantes; algunos optaban -

por irse a otras regiones del pais huyendo de la lucha armada 

o de la servidumbre impuesta por el régimen latifundista • 

Estos constantes movimi~ntos migratorios provocaban la escascs 

de mano de obra campesina en las regiones en que se pod1a em

prender la explotaci6n de tierras cultivables: enterados de -

estos problemas el monarca austriaco comprendi6 la dificil t~ 

rea que se le presentaba para la solución de estos:Ycrey6 ca~ 

veniente dar un impulso a las exportaciones, y a tratar de f~ 

mentar la coloni=aci6n extranjera. 

El rendimiento de la agricultura mexicana era pobre, sobre t~ 

do debido a la poca atenci6n que los hacendados dedicaban al

desarrol lo de los cultivos, tanto desde el punto de vista de

los sistemas de producci6n como por lo que tocaba a la varie-
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dad de productos. Los métodos agrícolas eran atrasados; para 

el hacendado mexicano, vanos habían sido los perfeccionamien

tos y descubrimientos relativos a la agricult·..:.!'"a y a la r¡ana.
- -, 
ria. 

Sin embargo, exist1a otro problema atin mayor: el clero p0seía, 

con toda certeza, la tercera parte de la tierra cultivab_ie -

del pa1sn. { 2 ). De tal suerte, que su influencia sobre la -

agricultura era adn mayor, ya que además de controlar el tra

bajo de los campesinos que explotaban sus tierras mediante el 

sistema de aparcer1a, tambi€n controlaban el de aquellos a -

los que se designaban como pequeños propietarios rurales, ca

si todos deudores del clero gracias a los préstamos que este

les hacia con hipotecas sobre tierra y sometidos a intereses 

muy elevados. 

Esta circunstancia no era favorable a la agricultura, porque

s1 la producción agrícola de las haciendas era sumamente atr~ 

sada la situación en los pequeños ranchos controlados por el 

clero, los colocaba apenas por encima de las etap:i.s r.lá.S prim.!_ 

tivas de la agricultura; desprovistos de capitales, de cono -

cimientos técnicos, de mercados regulares y accesibles, agot~ 

dos por las deudas con la iqlesia, estos campesinos sólo cul

tivaban la tierra para satisfacer sus necesidades y las del -

clero. ( 3 

Maximiliano se cuestionaba como .deb!a proceder para aumentar 

y enriquecer los productos del campo, cre!a que al momento de 

impulsar las exportaciones agr1colas se crear!a un mayor níime 

ro de propiedades rurales y para esto no se requerii{a losin~ 
merables problemas y demandas que se le presentarón, el monaE 

ca decidi6 legislar sobre la materia agraria. 

La primera Ley expedida fue el 26 de junio de 1866; en esta -

se mando': 11 el emperador cede en plena propieda¿ los terrenos-
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de comunidad y de repartimiento a los naturales y vecinos de 

los pueblos a que pertenecen". (4) ¡ aboliendo, al caso la ley 

juarista que hacia propiedad de la nación los terrenos desti

nados al culto de algGn santo, terrenos que deber!an pasar, -

segGn la legislación maxi~iliana al dominio de los vecinos -

del pueblo a que correspondiesen. 

Las tierras de comunidad quedar!an divididas en fracciones -

las cuales ser!an adjudicadas en propiedad; prefiriendosc en

tales repartimientos, tanto a los pobres como a los ricos,lós 

casados a los solteros, y a los que tenían familias a los que 

no tuviesen. 

Más tal ley de repartimiento quedaría incompleta sin otra so

bre la construcci6n de ejidos; y esta fue expedida por el em

perador el 16 de septiembre de 1866; dice la Ley: "Los pu=blos 

que carezcan de fundo legal y ejido, tendran derecho a obte -

nerlos". 

Para Maximiliano la necesidad de resolver un problema tan im

portante como era el de la propiedad de la tierra fue primor

dial durante su segundo año de gobierno; pero debi6 de consi

derar que no s61o bastaban las cuestiones relativas a las re

particiones y restituciones ejidales; ya que representaba las 

necesidades de instrumentos para trabajarlas; de ah! que sur

gieron otras dos leYes más, artn una que se refería a la crea

ción de un banco de avío, para labradores, artesanos y comer

ciantes; y la otra abriria una ancha puerta a la colonizaci6n. 
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2.- LEY AGRARIA DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1866. 

"Ley que concede fundo legal y ejido a los pueblos que carez

can de el". Está basado en la modalidad que daban los Aztecas 

a las tres formas de posesión de la tierra; Altepetlalli, Cal 

pul &111 y Yoatlalli; cosa que s6lo un indígena bien ~:".':-er:. 

do de la condici6n pasada de los indios pod!a entender y tra~ 

plantar a una ley del timpa del Imperio'! { 5 

Así pues ésta Ley se instituyó por el monarca austriaco para

resolver el problema tan importante como el de la propiedad -

de la tierra, y esta nos dice lo siguiente: 

"Los pueblos que carezcan de fundo legal y ejido tendrán, de

recho a obtenerlos siempre y cuando reúnan los siguientes re

quisitos: 

-Las poblaciones que tengan más de cuatrocientos habitantes y 

escuelas de primeras letras, una extensi6n de terreno útil y

productivo igual al fundo legal determinado por la ley. 

Cuando el censo exceda de dos mil habitantes, tendrán derecho 

a un espacio de terreno bastante proc!uctivo para el ejido y -

tierras de labor, de acuerdo a las necesidades de las perso -

nas que los soliciten. 

Cuando no rednan los requisitos de los artículos anteriores,

los pueblos se podrán reunir con otro u otros pa~a llenar las 

condiciones requeridas: tendrán derecho al fundo legal y eji

do, y el gobierno les indemnizará el precio de los terrenos -

que abandonen al mudar de habitaci6n. 

- Ante las subprefecturas respectivas los pueblos justifica -

rán lo siguiente: 

lo.- Que tienen el censo que exige la Ley. 

2o.- Que carecen de fundo legal o ejido, o que el terreno que 

pose~n es enteramente improductivo, asimismo será remiti 

do el expediente al Ministerio de Gobernaci6n ¡:or el Sut:prefecto. 
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- Les terrenos nec:x!sarios para Cotar a les pu:ililos de fundo legal y -

ejido, los proporcionarcl ei Gobierno de los baldíos o realen
gos, y a falta de :ste los que adquiriera por compra o rnedi~ 

te convenios que arregle con los dueños. 

_ y cuando se suscitP-n controversias algunas que ameriten ple!_ 

to judicial sobre posesión o propiedad de tierras y aguas, se 

entablarful dentro de tres años contados desde la publicación 

de est~ ley; y sea promovida por un pueblo contra otro o con

tra algún propietario particular; estas controversias se deci 

dirful por los jueces y tribunales ordinarios a la mayor breve 

dad posible. 

Los pueblos tendr~n sus representantes para cualquier asunto

que menciona esta ley y ser:ID sus alcaldes o comisarios muni

cipales respectivos. ( 6 ) 

Adem~s Maximiliano quizo dar tanta prisa al ordenamiento eji

dal, que como ya se mencion6 en artfculos anteriores, que se

ñaló tres años el plazo para las demandas de tierras, señala~ 

do que las gestiones ejidales estarfan a cargo precisamente -

de los alcaldes o comisarios, fijando que quienes sin misi6n

oficial intentasen hacer gestiones en nombre de los interesa

dos, serían reputados tinterillos y castigados; y lo mismo se 

procedería contra las autoridades políticas y judiciales que

exigieran algunos derechos en los asuntos relativos a los pu~ 

bles, en el entendido que las quejas de tales pueblos, por i~ 

cumplimiento de la ley, deberían ser elevadas al emperador -

por conducto de la junta protectora de las clases rnenestero -

sas. 
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3.- OTRAS LEYES AGRARIAS EN EL LLAMADO SEGUNDO IMPERIO 

Mucho se ha hablado de las ideas agrarias del régimen de el -

príncipe Maximiliano de Habsburgo; aunque poco conocimiento -

tenía el pr1ncipe de las condiciones del país, se decía que -

era un individuo muy humano, y de nobles sentimientos, ya que 

siempre se compadeció de la situación tan precaria del indig!:_ 

na mexicano, aunque ta.'t\bi~n era ajeno a la mentalidad mexica

na; su extraordinaria imaginaci6n lo llevó a legislar siempre 

en bién de sus gobc:nados, trat6 de acercarse un poco a la m!!. 

sa rural, sin embargo, todos los nobles prop6sitos del emper~ 

dar quedaron perdidos tanto por su caída como por la nulific~ 

ci6n de sus leyes. 

Fueron varios los proyectos y las leyes que se hicieron dur~ 

te su reinado en materia agraria; de las cuales sólo rnencion~ 

remos las más importantes: 

1.- Ley expedida el 5 de enero de 1865. 

La cual está basada sobre que las corporaciones Civil es no 

pueden tener en común bienes raíces¡ 'J que afectando a sug d~ 

rechos personales los hechos de que se aquejan los vecinos del 

Pueblo de Anenecuilco, deberán hacerlos valer individualmente 

en la forma que corresponda, para que as!, puedan exarninarse

las circunstancias particulares que en cada uno concurran, y

dictarse con justificaci6n la resoluci6n correspondiente.( 7) 

2.- Ley expedida el 25 de abril de 1865. 

Se revoca la providencia de conf iscaci6n y distribuci6n a los 

indígenas de los terrenos ubicados en el Municipio de Jala, -

Tepic: en el cual se dispondr!a que dichos terrenos vuelvan -

desde luego a la propiedad de sus legítimos dueños. l a l 
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3.- Ley del lo. de noviembre de 1865. 

''Ley para detrminar las diferencias sobre. tierras y aquas., en 

tre los pueblos" .. 

Todo el pueblo que tenga que demandar la propiedad 6 posesión 

de tierra o agua a otro pueblo o propietario particular, pre

sentará a la prefectura pol!tica superior del Oepto .. acompañada 

de sus respectivos documentos, para que una vez confrontadas y 

certificadas se devuelvan .. 

Asimismo presentarán los particulares que tengan que demandar 

la posesi6n de tierras y aguas a algQn pueblo la documentaci(n 

antes citada. 

De tal suerte, que se dispondrá de un mes para que conteste

cl propietario o pueblo a quíen íntente demandar; y se podrá

prorrogar este t~rmino a juicio de los prefectos Cmicamente -

por los días absolutamente necesarios para la adquisición de

óocumentos que existen a largas distancias. 

Pero en el caso de que los documentos no se presentaren en el 

plazo señalado, se considerará-que renuncian todo derecho a -

las tierras o aguas en cuesti6n, sin ser oídos en juicio, ad! 

más, de que se dictarful las providencias necesarias para que

entre en posesi6n el pueblo o particular prornovente; pero si 

sucediera el caso de que se presentaren dichos documentos, no 

podr~n los jueces y tribunales apoyar en ellos sus sentencias 

salvo que las partes jurasen y aprobasen haberlos adquirido -

nuevamente. El Ministerio Público estar~ encargado de hacer -

su pedimiento, con los expedientes <le un plazo de 8 d!as. 

Los Consejos Departamentales presididos por los prefectos, r~ 

solverán con arreglo a las prevenciones siguientes: 

I. Declaran la propiedad o la posesi6n, en los casos de disp~ 

ta entre dos pueblos; acarreando la prohibición de licencias-
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para litigar a estos dos pueblos. 

II. - Concederá, licencia para litigar a los pueblos; cuando

resultase que tienen mejor derecho que el de los particulares 

que intenten demandarlos; pero en su defecto si el particular 

tuviere mejor derecho no se concederá licencia al pueblo y se 

dictarán las providencias necesarias para dar a aquel la pos~ 

si6n, en el caso de que no la tuviere. 

IV.- Cuando se otorga la posesi6n a los pueblos, o existiere

el temor a alterar la trnaquilidad ptiblica, declararán quién 

lo disfrutará mientras por sentencia se manda dar a quien co

rresponda. ( 9 ) 

También nos menciona esta ley que cuando haya inccnformidad -

con la resolución dictada por el Consejo Departamental se po

drá promover en los casos de que el valor de las tierras o -

aguas excediere de mil pesos 1 la revisión del expediente por

el Ministerio de Gobernaci6n: y este resolvera dcf initivamen

te sobre la pretención del pueblo. 

Y en los casos de un particular, también tiene derecho a una

revisi6n por el Ministerio; pero renunciará a la vÍ. a judicial. 
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4,- Ley de 22 de junio de 1866. 

11 Ley sobre tierras C.e comunidad y de repartimiento".- está di 

vidida en tres cap1tulos. La primera parte habla de la divi -

sión y adjudicación de los terrenos de comunidad y de repart~ 

miento; nos dice la citada ley, que el emperador cede los te

rrenos de coMunidad y de repartimiento a los naturales y veci 

nos de los pueblos a que pertenecen. 

Estos terrenos se adjudicarán en propiedad a sus poseedores -

actuales; asimismo las tierras de comunidad serfu\ divididas -

en fracciones y se adjudicarán a los vecinos de los pueblos a 

que: pertenezcan y tengan derecho a ellas. 

Y en los casos de que estos terrenos sean muy cuantiosos, se

podrá dar a cada familia hasta media caballer1a de tierra; y

tambi€n se enajenarán a los vecinos de los mismos pueblos en

los casos de que sobrasen algunas tierras, el precio de estas 

se quedará a reccnocer con el r&lito de un cuarto p::>rciento anual. 

Cuando los terrenos han sido destinados al culto de alg~n sa~ 

tot estos ser~n divididos y adjudicados conforme a la ley; p~ 

ro cuando han sido destinados al servicio p6blico de las po -

blaciones, las aguas y los montes: estos no ser~n adjudicados 

ni divididos. 

El cap1tulo segundo nos menciona a los titulas de dominio; y

se refiere a los ayuntamientos de cada municipalidad con sus

respectivos comisarios, los cuales serán asociados con dos v~ 

cines honrados y formar4n los estados siguientes: Uno que ca~ 

tenga los nombres de los posedores de t~erras de repartimien

to y de los pueblos 6 barrios a que pertenecen; anotar~n los

linderos, extensiOn, calidad y precio del terreno el otro que 

contenga, a las familias o individuos que carecen de tierras; 

de igual manera anotar&n lo arriba mencionado y también cuan-
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do han sido destinados al culto de alg(m santo. 

Los medidores y valuaCores, estarán exentos por dos ar.os de -

todo cargo concejil, y de contribución. Los t!tulos de dominio 

ser~n otorgados por los subprefectos a los individuos que se

ha~an adjudicado tierras, este titulo de propiedad se extend~ 

rá a nombre del emperador y ser~ expedido gratuitamente¡ ade

m~s serán remitidos a la junta protectora de las clases mene~ 

teresas, una copia de los titulas expedidos e igualmente se -

pasarán al notario para su protocolización. 

Finalmente, el Oltirno capitulo nos menciona las disposiciones 

en general y estas se van a referir a los dueños de terrrenos 

de comunidad y de repartimiento, los cuales pagarán una con -

tribuci6n municipal, el uno porciento anual sobre su valor,el 

producto se invertirá en el establecimiento de las escuelas -

de primeras letras; y los que adquirieran terrenos, sólo po -

drán venderlos o arrendarlos a individuos que no tengan otra

propiedad .. 

Con respecto a los terrenos de repartimiento, los cuales care~ 

can de poseedor y los que se queden sin dueño, se adjudicar~n 

conforme a la ley; y s6lo podrán adjudicarse a cada familia -

de las que tienen derecho a las tierras hasta media caballe -

ria de tierra de labor .. 

Se formará una junta compuesta del subprefecto, del alcalde -

de la cabecera del Distrito y del comisario o alcalde del Mu

nicipio, donde estén situados los terrenos; esta conocerá de

las reclamaciones hechas por los individuos en cuyo perjuicio 

se hubiese violado algún derecho, las cuales serán presentadas

en el término de seis meses; pasado el tiempo serán desecha -

das de plano .. 

Los Prefectos y Subprefectos, ser~n los encargados de re¡:artir 



las propiedades adjudicadas, en un plazo de 6 meses después -

de publicada esta ley; asimismo cuidarán de reprimir con una

multa de diez a cincuenta pesos a los ~yuntamientos y comisa

rios que infringan la ley. 

Y con respecto a las autoridades, estas no podrán exigir a -

los p~opietarios de tierras de comunídad y de repartimiento,

prestaci6n alguna gratuita de servicios personales o pecuni~ 

ria (10). 
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4.- SUS REPERCUSIONES 

Ya hemos señalado, breve introductoriamente las razones prin

cip"ales por las que el Emperador Maximiliano se int.eres6 en -

la ~atería Agraria, creyendo favorecer al campesino mexicano, 

se pensaba que con su legislación agraria, la sola distribu -

ci6n poblatoria resolvería la mala diStribuci6n territorial;

aderntfs que sus leyes se enfocaron a fraccionar a las grandes

concentraciones ter.ritoriales; pero no se tocaba el problema

de" los latifundios; ~stos siguieron subsitiendo, de tal suer

te que las tierras de comunidad serían adjudicadas en propie

dad; y los pueblos que careciesen de fundo legal y de ejido -

tendrán derecho a obtenerlos. 

Pero debido a estas leyes agrarias y a los problemas que tra

jo consigo, el monarca austriaco pretendi6 extender aún más -

la cuesti6n agraria, quiso atraer a la colonizaci6n de M~xico 

a los Norteamericanos que huían a consecuencias de la guerra

civil, de la que hablaba la prensa, que por años hizo vivir -

a Francia del sensacionalismo. ( 11 ) 

pero cuan lejos estaba de imaginar los resultados que provee~ 

r!a este decreto, ya que supuestamente la colonización se uti 

liz6 ingenuamente como medio único e indirecto de contrarres

tar el latifundio creciente. De tal suerte, los decretos, re

glamentos y ofrecimientos a los colonos, se multip1icar6n, m! 

xilne que era muy fácil obtener una carta de natura1izaci6n en 

Mi;xico. 

"El Gobierno del M~xico Imperial encontr6 problemas agrarios

ya definidos, pero todas las soluciones que legisl6 se funda

r6n en planteamientos incompletos y errores de funestas cons~ 

cuencias, pues remitieron la solución a colonizaci6n agr!cola 
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en terrenos baldíos no p!..·opios para ul cultivo" { 12 ) , ~s:..~-

se promovió en los terrenos baldíos, principalmente en las -

fronteras y en las zonas despobladas. 

Como era Ce suponerse se crey6 que con la colonizaci6n, seria 

una solución al problema, especialmente si se redistribuía la 

pobl~ción ind1gena se levantar1a su nivel cultural, ya que e~ 

mo era de suponerse se rnezclar1a con colonos Europeos. 

Sin embargo, que de amarguras y desengaños sufri6 la mayor1a

de quienes imigraban para colonizar, las tierras eran muy ~ 

bres, o carec1an de agua, o no ten'1an v1as Ce comunicación, -

aunando a esto, para 1866 había aumentado la inseguridad en los 

campos debido al crecimiento del ntírnero de guerrillas. 
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LA LEGISLACION AGP.ARIA DE MAXIMILIANO 

EN EL DERECHO COMPARADO 

l.- Su análisis y critica 

En el anterior capttulo hablamos de la importancia cte la labor 

que efectuó el emperador Maximiliano al elaborar las leyes -

agrarias, adeo&s de que conocimos su trascendencia hist6rica

y las principales leyes que de alguna manera afectar6n al -

agro mexicano. "Al analizar cada una de estas leyes, eviden -

cían su absurdo divorcio con la realidad, y no pode~os mcnos

que calificarlas como una serie de fracasos le~islativosu. (l) 

Debido a estas legislaciones el pueblo mexicano ·se enfrentó a 

una serie de problemas, adem~s Ce que surgierun fuertes reac

ciones contra algunas de estas disposiciones dicta¿as en mat~ 

ria de impuestos (hay que recordar que durante mucho tiemi:o

el pueblo mexicano sufriO en raateria de impuestos la anarqu!a 

fiscal y las alcabalas, estas ~ltimas consistieron en la obl! 

gaci6n de pagar un impuesta a los contratos de compraventa y
de permuta}¡ las cuales prevalecieron en el decreto del 26 de 

mayo de 1$66, Maximiliano establece un impuesto a las fincas

rO.sticas y contribuci6n directa de estas y las urbanas; "en -

el informe del director de los negocios de hacienCa, justifi

ca estas disposiciones, las cuales revelan que ellas constit~ 

yeron tlnica ;~ exclusivamente un intento, para alle9ar medios

ª las fuerzas i:nperiales" ~ ( 2 ) 

Posteriormente, surge la ley sobre los terrenos de ca~unidad

y de repartimiento de 26 de junio de 1866, aquí observar.ios c2 
raa el emperador pas6 por alto la Ley de Nacionalizaci6n de --
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los bienes eclesiasticos, mencionaba que los terrenos destin~ 

dos al culto de algún santo pasar!an a ser propiedad de la n~ 

ci6n; pero según el monarca estos terrenos pasaríarn al domi -

nio de los naturales y de los vecinos del pueblo a que corre~ 

pendiesen, ya que el Emperador cedería la propiedad de estos

terrenos de comunidad y de repartimiento, según Reyes Heroles 

en esta disposici6n lo que se ve, es un tajante individualis

mo económico. 

Sin embargo, otro carácter tienen las disposiciones del lo. -

de Noviembre de 1865, que establece el método para dirimir -

las diferencias sobre terrenos y aguas de los pueblos entre -

sí con propietarios particulares; y el decreto del 16 de Sep

tiembre de 1866, {sin duda alguna fue la m~s importante}, se

refiere sobre fundo legal que preceptuaba, que los pueblos -

que carecieran de fundos legales y ejidos tendr~n derecho a -

obtenerlos, estableciendo los requisitos; las poblaciones de-

~s de 400 habitantes ':l que tuvieran escuelas de primeras le -

trasr una extensión de tierra útil y productiva igual al fun; 

do legal, y los pueblos, con una población de mas de 2,000 h~ 

bitantes, ademas de una extensión de terreno bastante produc

tiva para ejido y tierra de labor, que se determinarían en e~ 

da caso legal. 

"La explicaci6n de las disposiciones del 10. de Noviembre de-

1865 y de 16 de Septiembre de 1866, se ha querido encontrar -

en la acción de los liberales moderados que militaban con Ma

ximiliano. Más probablemente es, sin embargo, que ellas obed~ 

cieron a un claro oportunismo; atraerse a la$ comunidades in

d!genas, esgrimiendo una actitud protectora de ellas frente a 

la amenaza de la legislaci6n liberal 11
• ( 3 ) 

Estas Leyes constituyeron un interesante reconocimiento de --
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los despojos sufrido~ por los pueblos, sin embargo, cabe men

cionar que debido a las condiciones imperantes en el país Y -
el juego interno de fuerzas dentro de los inperinlistas, obl! 

garon a tomar otras dispoSiciones como lo conte~pla el decre

to del lo. de noviembre de 1865, que regulaba las condiciones 

de los trabajadores del campo. 
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2 .- PUNTOS DE CONTA<"'CO CON NUESTFA ACTUAL 

LEY DE !IBFOR;~'\ AGRJ..RIA 

Iniciaremos el presente estuCio con la Ley del lo. de noviem

bre de 1865; la cual se refiere a las diferencias sobre aguas 

y tierras que se suscitan entre los pueblos: 

Articulo 1.- Todo pueblo que tenga que demandar la propieGad

o posesión a otro pueblo o propietario particular, presentará 

a la Prefectura Polftica Superior del Departamento, acompaña

d<J: de sus respectivos docu.':'Lentos para que una ':ez confronta -

das y certificadas se devuelvan. 

Primeramente vere!nos lo que nos menciona la Constituci6n,y -

posteriormente lo cotejaremos con la Ley Aqraria; as! pues, -

nos dice que los núcleos Ge población tendr~n capacidad para

C.isfrutar en comt1n, las tierras, bosques y ai:;ruas que les per

tenezcan o que les hayan restituido o restituyeran {art. 27 -

fra. VII), además son de jurisdicción federal todas las cues

tiones que, por 11~ites de terrenos comunales, cualquiera que 

sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten e~ 

tre dos o más nucleos de poblaci6n. El Ejecutivo Federal se -

avocará al conocimiento de dichas cuestiones y propondrá a -

los interesados la resoluci6n definitiva de las mismas. 

La Ley Agraria nos habla, que cuando estos nucleos de pobla -

ci6n hayan sido privados de sus tierras, bosques y aguas ten

drán derecho a que se les restituyan, CL!ando se comprueben. 

1.- Que son propietarios de las tierras, bosques o aguas, cu

ya restituci6n solicitan. 2.- Cuando fueren despojados, por 

enejenaci6n, concesiones o diiigencias de apeo o áeslinde, o-
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cualesquiera de los actos a los que menciona el art~ 27 ( 4 } 

La Ley de Maximiliano además hace referencia en cuanto a los

casos de inconformidad, que surgieren entre los pueblos con -

la resoluci6n que haya dictado el Consejo Departamental, se -

podrá promover en los casos de que el valor de las tierras o

aguas excediere de roil pesos, la revisi6n del expediente por

el Ministro de Gobernación: y este resolver~ Gefinitivamente

sobre la pretensi6n del pueblo solicitante. 

En nuestro derecho encontramos que la autoridad encargada de

resolver las controversias que surgen en los nucleos de pobl~ 

cien es el Ejecutivo Federal y no existe ya el Consejo Depar

tamental como lo mencionaba dicha ley. Adem~s la propia cons

titución en su art. 27 señala, que. si est11vieran conformes, la 

proposici6n del Ejecutivo tendr~ fuerza de resolución defini

tiva y sera irrevocable¡ en caso contrario la parte inconfor

me podr~ reclamarla ante la Suprema Corte de Justicia de la -

NaciOn, sin perjuicio de la ejecución inmediata de la propos~ 

ci6n presidencial. 

La siguiente Ley que analizaremos, concede fundo legal y eji

do a los pueblos que carezcan de él. 

l.- Las poblaciones que tengan más de 400 habitantes y escue

las de primeras letras, una extensi6n de terreno Otil y -

productivo igual al fundo legal determinado por la ley. 

2.- Cuyo censo exceda de 2,000 habitantes, tendr~ derecho a -

un espacio de terreno bastante productivo para ejido y -

tierra de labor, de acuerdo a las necesidades de los soli 
citantes .. 

La Ley Agraria en su art. 195, nos menciona lo siguiente: - -
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Los nacleos de población que carezcan de tierras, bosques o -

aguas o no las tengan en cantidad suficiente para satisfacer

sus necesidades, tendrán derecho a que se les dote de tales -

elementos, siempre que los poblados existan cuando menos con

seis meses de anterioridad a la fecha de la solicitud respec

tiva. 

Tendrán el derecho a solicitarla en los casos siguientes: 

1.- Cuando la unidad individual de que disfrutan los ejidata

rios sea inferior al m!nimo (10 hecta. terrenos de riego 

o humedad y 20 hecta. terrenos de temporal). 

2.- Cuando el nGcleo de población solicitante compruebe que -

tiene un número mayor de 10 ejidatarios carentes de uni -

dad individual de dotaci6n. 

3.- Cuando el nacleo de población tenga satisfechas las nec~ 

sidades individuales en terrenos de culti•;o y carezca o
sean insuficientes las tierras de uso coman. 

También tienen el derecho, de reunirse los pueblos con otros

a otro para llenar las condiciones requeridas; tendr~n dere -

cho al fundo legal y ejido, y el gobierno de la nación les -

indemnizará el precio de los terrenos que abandonen al rnuCar
de habitación (art. 40 Ley de 16 de sep. de 1866), debido a -

este art!culo, la redistribución rural se dio a conocer y 

tambi~n nuestra ley agraria lo contempla, en su art. 243. Los 

campesinos que no hayan obtenido tierras en los ejidos de la

poblaci6n de nQcleos en que fueron censados, se acomodarán en 

otras tierras de la región con unidades de dotación disponi -

bles, y también se les proporcionará una ayuda financiera de

los ~obiernos Ce la FeCeraci6n o de los Estados. (art. 242 --
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Ley Agraria.). 

En relaci6n al art. 80. Ley 16 de sep. de 1866, menciona a -

los terrenos necesarios para dotar a los pueblos, estos los -

proporcionará el gobierno, de los baldíos o realengos,y a fa~ 

ta de éste, las que adquiera por compra o mediante covenios -

que arregle con los dueños.- En nuestra ley actual hace re -

ferencia al presidente de la Reptiblica, corno la autoridad en

cargada para otorgar la restitución o dotación de tierras, -

bosques y aguas, adem~s el Secretario de la Reforna Agraria,

propondrá al Presidente la resolución de los expedientes de -

restitución, dotaci6n, arnpliaci6n de tierras y aquas, creaciOO 

de nuevos centros de población y también resolverá los oonfli~ 

tos en materia agraria. (art. 8 y 10 L. F. R. A.). 

También la Ley Agraria hace referencia a los Delegados agra -

rios, estos podrán intervenir en las controversias que se sus 

citen en los ejidos y comunidades. 

Para cualquier asunto que menciona esta ley del 16 de septie~ 

bre de 1866; los pueblos tendr~n a sus alcaldes a comisarios

municipales respectivos (art.13). Actuálrnente el encargado

de representar a los nOcleos de población durante el trám.ite

de sus expedientes agrarios es el Comité Particular Ejecutivo 

y quien los representa ante cualquier autoridad es el Comisari~ 

do Ejidal, adem§.s en todos aquellos asuntos que implique un

cambio o modificaci6n de los derechos ejidales o comunales; -

este comisaria¿o informara a la Secretaria de Reforma Agraria. 

Posteriormente, la Ley del 22 de junio de 1866, cuyo conteni

do se refiere a los terrenos de cornuniCad y de repartimiento

en su art. lo. El emperador cede los terrenos de comunidad -

y de repartimiento a los naturales y vecinos de 1os pueblos -
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a que pertenecen; estos terrenos se adjudicarán en propiedad 

a sus poseedores actuales; as1~ismo las tierras de comunidad

serán divididas en fracciones y se aCjudicarán a los vecinos

de los pueblos a que pertenezcan y tengan derecho a ellas. 

En relación a nuestra actual Ley Agraria hace referencia en -

art. 73.- Cuando deban fraccionarse las tierras laborales del 

ejido, la adjudicaci6n individual de las parcelas se hará en

favor del ejidatario que legalmente haya explotaC.o la super -

ficie de que se trate o realizado mejoras en ellas~ 

A.~teriomente en la Ley Maximiliana los ejidatarios ya con ti

tulas de dominio los cuales eran otorgados por los subprefec

tos a los individuos que se hayan adjudicado tierras, este -

trato Ce propiedad se extenderá a nombre del emperador y será 

expedirlo gratuitamente, los cuales serán remitidos a la junta 

protectora de las clases menesterosas una copia de los títu -

los expedidos e igualmente se pasarán al notario para su pro

tocoliz ac i6n. actualmente estos títulos de dominio pasar6n a 

ser certificarlos de derechos agrarios, el cual es expedido -

por la Secretaría de la Reforma Agraria, y de esta manera los 

ejidatarios acreditarán el derecho que les corresponde, ten -

drán un plazo de seis meses contados a partir de la depuracifu

censal para recoger su certificado. 

Por otro lado, también existe cierta similitud en relaci6n a

las terrenos de repartimiento de la ley rnaxirniliana, los cua

les carezcan de poseedor y los que se queden sin dueño, se a~ 

judicarS, conforme a lo aue ~anda esta ley; y s6lo podrá adj~ 

dicarse a cada familia de las que tienen clerecho a las tierras 

hasta media caballería de tierra de labor. 

Y en relación con este articulo, nuestra legislaci6n, nos ci-
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ta a quién cebe adjudicarse una unidad de dotaci6n, estable -

ciendo los requisitos, que a continuaci6n mencionaremos: 

I.- Ejidatarios o sucesores de ejidatarios que figuran en -

la resoluci6n y en el censo original, y que esten tra

bajando en el ejido. 

II.- Ejidatarios que hayan trabajado en el ejido, aunque ac

tualmente no lo hagan, siempre que comprueben que se les 

iopidi6, sin causa justificada, continuar el cuteivo de 

superficie cuyo usufructo les fue concedido en el repaE 

to provisional. 

III.- Campesinos del ndcleo de poblaci6n ~ue no figuren en la 

solicitud o en el censo, pero que hayan cultivado lici

ta y pacíficamente terrenos del ejido de un modo requ -

lar durante 2 6 más años, siempre y cuando su ingreso y 

su trabajo no haya sido en perjuicio de un ejidatario -

con derechos. 

IV.- Campesinos del poblado que hayan trabajado terrenos del 

ejido por menos de 2 años, sin perjuicio de un ejidata

r1o con derechos. 

V.- Campesinos ~ue hayan cumplido la mayor1a de edac. 

( 16 afios ) • 

VI.- Campesinos de poblados colindantes. 

VII.- Campesinos de otros ndcleos de poblaci6n donde falten -

tierras, los cuales ser~n preferidos quienes tengan sus 

derechos a salvo. (art.27 Ley Federal Reforma Aqraria). 
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3.- MAXIMILIA.";0 COMO PnECURSOR AGRARIO. 

México es un pa!s cuya historia va li~ada a los problemas del 

agro y cuyos movi~ientos sociales de trascendencia tuvier6n -

relación directa con las formas de tenencia de la tierra y d~ 

bido al despiadado acaparar.tiento de las superficies cultiva -

bles que realizaron desde tiempo atras, Los conouistaCores, -

el clero, e infinidad de colonos es~añoles surgieron a su vez 

libertadores para resolver este grave ~roblema. 

PosteriolT.lente al decretarse en 1865 las leyes para loqrar la 

desamortiznci6n de las fincas rüsticas y urbanas pertenecien

tes a corporacione~ civiles o reli~iosas, cuyos resultados en 

materia agraria no fueron del todo satisfactorios, demostra -

ron la constante preocupación de los gobernantes por resolver 

los problenas derivados del moncpolio de la tierra. 

Sin ernbarqo, estos problemas relativos al agro mexicano no se 

hayaban solucionaC'.os al e:ipezar el Imperio de Maxirniliano de

Ilabsburc:ro; sino todo lo contrario estaban en su es!Jlendor; el 

p~is se encontraba en una situaci6n difícil, ya crue debido a

la ausencia de una le~islaci6n , el país, estaba atravesando 

su peor etapa, debido al acaparaniento de la ?ropiedad por la 

nobleza y el clero, el latifundisno y la elevación de los ín

dices de concentración de la tierra: la clase social alta de

dicada a sus bienes de fortuna, su refinada forma de vida, la 

seguridad y orgullo aue sent1an frente a los dená.s,todo ello

basado en el acaparar.üento de la tierra, y el C.e abajo, el -

eternamente ex~lotado por esta clase social, cobró conciencia 

de clase y se cans6 de ser dominaCo, se lanz6 a la calle a l~ 

char y destruir el dominio social y econ6mico ~ue unos cuan -

tos ejerc1an sobre el resto de la población. 
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qroso coC~ está situación imperaba ya en el gobierno de tan 

ilustre monarca; Maximi1iano no torn6 en cuenta la situaci6n -

~ue predominaba al pa!s, ni entendi6 la mentalidad del rnexic~ 

no, solo le importó n.ue aumentaran las riquezas del pa1s, ya

que el mismo, se encontraba casi en quiebra y era impc)sible -

seguir pidiendo prestamos al extranjero, as1 que lo {mico -

que le importó al expeCir sus leyes a~rarias fue el aspecto -

económico; consideró la tierra como un instrumento fundar:ien -

tal en la producci6n agrícola, pensó que el Cínico recurso vi~ 

ble era aUTt\entar la productividad en el campo por medio de -

las exportaciones aryr1colas. 

Pero al tratar de enfocarlo como precursor a0rario tomamos en 

consideración la manera en que af ront6 este qrave ~roblema -

que representaba la propiedad de la tierra y aquas surqidas -

entre los pueblos; •s1 emperador cede en plena propiedad los

terrenos de comunidad y repartimiento a los naturales y veci

nos de los pueblos a ~ue pertenecen" ( S ) las tierras de c~ 

munidad quedarían divididas en fracciones las cu51cs serian -

adjudicadas en propiedad; de tal suerte que señaló a la pro -

piedad comunal como un tipo de tenencia de la tierra, ~ue con 

el tiempo estas se restituyeron y confirmaron a las ~oblacio

nes indígenas de nuestro pa1s, es decir, se ubicaría a1 nrue

so del campesino sobre una estructura agraria nueva, dividida 

en propiedad ejidal, propiedad co~unal y pe~uera prooiedad. 

Asimismo, 9retendi6 dar a los pueblos el derecho para obtener 

ejidos, en el entendido que las quejas de tales pueblos, 90r 

incumplimiento de la ley, deberían de ser elevadas al enpera

dor por conducto de la junta protectora de las clases menest~ 

rosas. "En la actualidad el ejido esta constituido por tierras 

bosques y otros bienes que el estado entrega a un nOcleo de -

9oblaciOn campesina que lo solicita, este n6cleo acredita sus 
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derechos con la resolución presidencial debidamente publicaCa 

con su plano topo~r~fico definitivo y con el acta y expedien

te Ce ejecuci6n de Cicha resoluciOn presidencial debidamente

aprobada". ( 6 ) 

En consecuencia, aunque trat6 de resolver a su manera este -

problema rural; el mismo pueblo no se percató de tan i~porta~ 

te labor le9islativa, ya que eran ~uy pocos los que sabian -

leer y escribir y posteriormente al ser derrocado su gobierno 

sus leyes y decretos fueron nulificados en su totaliC.ad. 
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e o N e L u s I o N E 5 

1.- Los personajes que intervinieron para instaurar una monaE 

quí.a en Ml'.?xico fueron: José Hidalgo, Jos~ Mar1a Gutierrez 
de Estrada, Juan N. Almonte y el padre Francisco Javier. 

Tenían el firme prop6sito de instaurar un imperio, el cual 

iva a hacer ejercido a traves de un príncipe traído de -

Europa ya que declaraba incompetentes a los lideres nací~ 

nales. 

2.- El m6vil principal de la intervención en M~xico, de acueE. 

do a lo que pensaba Napoleón III era establecer Wla barr~ 

ra al avance de la influencia anrylosajona, y para este -

propósito era necesario implantar una monarquía apoya~a -

por las armas Francesas y entre~ar el solio al archidu~ue 

Fernando ~aximiliano de Habsburryo. 

Además,fue necesario que las tres potencias ~ás poderosas 

de Europa se unieran bajo la firma de un tratado Trirart~ 

ta efectuado en Londres el 31 de Octubre de 1861; estas -

se comprometieron a enviar a las costas Ce México fuerzas 

de mar y tierra. 

3.- La finalidad principal al instaurar el im~erio era la ci

vilización del pa1s y esta debía de venir de Europa, y no 

Estados Unidos Ce América, debido a esto Maximiliano se -

trazó el firme ~rop6sito de permanecer en el país, oara -

defender valerosamente los qrandes princi~ios de inviola

ble e inmutable justicia de iqualdad ante la ley. 

4.- Debido a su mediocridad y a su falta de caracter para re

solver los diversos problemas que se le presentaron, hi -

cieron que el apoyo, tanto econ6mico corno militar gue - -
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prestaba el emperador Frances se viniera abajo, y es que

era necesario para el progreso del imperio la ayuda que -

prestaba Napole6n III. 

s.- El movimiento liberal se caracteriz6 como un sistema pol~ 

tico-religioso, en el cual se proclamaba la absoluta ind~ 

pendencia del Estado. También luchaba contra la i~posi -

ci6n de la rnonarqu!a, contra el imperialismo, la propie -

dad de la tierra, contra los fueros eclesiásticos y con -

tra las leyes y decretos que se implantaron en la consti

tuci6n. 

6.- Los liberales al mando de Ju!rez pugnaban por la separa -

ci6n de la iglesia y el estado, la su~resi6n de las comu

nidades reli~iosas y la libertad de cultos. 

7. - Maximiliano de Habsburgo era de ideas liberales, abri<;aba 

opiniones liberales respecto a la tolerancia religiosa y

la necesidad de proteger las tierras de la i~lesia ya se

cularizada, exig!a la devoluci6n total de todas las tie -

rras y todo el poder clerical, ade~ás eoiti6 un decreto -

que mencionaba que los bienes de la iqlesia pasar!an a rn~ 

nos de los particulares y estableci6 la lfberta¿ de cultos. 

8.- Ley de Oesamortizaci6n de bienes de Manos Muertas supri -

mi6 la amortizaci6n y le quit6 personalidad jurídica al -

clero para continuar co~o terrateniente, tambi~n es cier

to que en dicha ley se cometi6 el error de no coordinar -

la desarnortizaci6n del fraccionamiento y la fij aci6n e.e -

limites en la propiedad rGstica, fortaleciendo asi al - -

gran hacendado mexicano que se convertir!a en latifundis

ta. 
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9.- Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, los bie -

nes del clero pasaron al dominio de la naci6n exceptuan

dose los destinados al culto, se suprimieron las 6rdenes

monásticas, se quit6 el derecho del clero a ser propieta

rio y se declar6 la separaci6n entre la iglesia y el est~ 

do. 

10.- A causa de la anarquía política imperial surgieron innu

merables problemas en el Agro Mexicano pocos eran los -

campesinos que se dedicaban al campo y trajo como conse

cuencia que los campesinos se sumaran a los levantamien

tos que trastornaban al país. Maximiliano comprendi6 la

dif!cil tares que se le presentaba y crey6 conveniente -

dar un impulso a la producci6n agrícola; para esto era -

necesario fomentar la colonizaci6n extranjera, con ésta

disposici6n se crearía un mayor nt1mero de propiedades ru 

rales y aumentarían las riquezas del campo. 

11.- La Primera Ley Agraria fue expedida el 26 de Junio de --

1866, el Emperador otorgaría los terrenos de comunidad y 

ae repartimiento a los naturales y vecinos de los pue -

blos, las tierras quedarían divididas en fracciones, las 

cuales serian adjudicadas en propiedad; prefiriéndose en 

tales repartimientos, tanto a los pobres como a los ri -

cos, los casados, los solteros y los que ten!an familia

ª los que no tuviesen. 

12.- Posteriormente el Emperador Maximiliano, elaboró otra -

Ley de swna importancia para el Imperio, trataba de re -

solver el problema tan importante como el de la propie -

dad de la tierra. La Ley de 16 de Septiembre de 1866. 

Los pueblos que carecieran de fundo legal y ejido, ten -

drán derecho a obtenerlos, estableciendo los requisitos; 
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primeras letras, una extensi6n de tierra, 6til y produ~ 

tiva igual al fundo legal, y los pueblos, con una pobl~ 

ci6n de m~s de 2000 habitantes, adem~s de una extensi6n 

de terrenos bastante productiva para ejido y tierra de

labor, que se determinar!an en cada caso legal. 

13.- Al tratar de enfocar a Maximiliano como precursor agra

rio tomamos en consideraci6n las leyes emitidas por es

te, éstas constituyeron un interesante reconocimiento -

de los despojos sufridos por los pueblos, quiso determ! 

nar las diferencias existentes sobre tierras y aguas -

surgidas entre los pueblos, señal6 la propiedad comunal 

como una forma de tenencia de la tierra, que con el - -

tiempo estas restituyeron y confirmaron a las poblacio

nes ind!genas de nuestro pais, adern~s pretendi6 soluci~ 

nar el problema de ~a propiedad de la tierra, otorg6 a

las pueblos el derecho a para obtener los ejidos, pero

desafortunadarnente al ser derrocaCo su gobierno, sus le 

yes y decretos fueron nulificados en su totalidad. 
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