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PRESENTACIÓN

EN 1973 EL CO LE GIO DE MÉ XI CO PU BLI CÓ una pri me ra ver sión de 

la His to ria mí ni ma de Mé xi co con el fin de pro por cio nar la do sis 

mí ni ma de co no ci mien to his tó ri co re que ri do por cual quier me-

xi ca no de en ton ces. En esa obra par ti ci pa ron cin co au to res (Da-

niel Co sío Vi lle gas —director del pro yec to—, Ig na cio Ber nal, 

Ale jan dra Mo re no Tos ca no, Luis Gon zá lez y Eduar do Blan quel) 

que plas ma ron lo que en el mo men to se con si de ra ba la vi sión 

más sin té ti ca y acer ta da del pa sa do de es te país. Edi cio nes pos-

te rio res in cor po ra ron un es tu dio adi cio nal (por Lo ren zo Me yer) 

de los años sub se cuen tes, pe ro la obra per ma ne ció bá si ca men te 

inal te ra da has ta la lle ga da del nuevo si glo. En los tres de ce nios 

trans cu rri dos la His to ria mí ni ma al can zó un ti ra je de más de un 

cuar to de mi llón de ejem pla res y me re ció la tra duc ción a ca tor-

ce idio mas, in clui da una edición en Brai lle.

El co no ci mien to his tó ri co se re fres ca y en ri que ce ca da día 

gra cias a la in ves ti ga ción y al aná li sis. En los úl ti mos trein ta 

años se han des cu bier to as pec tos des co no ci dos del pa sa do de 

Mé xi co y se han acla ra do otros que se te nían por con fu sos. Se 

han co rre gi do erro res y se ha ga na do en pro fun di dad con nue-

vas in ter pre ta cio nes y for mas de com pren der y ex pli car los fe-

nó me nos y acon te ci mien tos del pa sa do. Es to se re fle ja en to das 

las pu bli ca cio nes de te ma his tó ri co y de be re fle jar se tam bién en 

una obra de di vul ga ción co mo la pre sen te. Pue de ar gu men tar se 

asi mis mo que la do sis mí ni ma de co no ci mien to his tó ri co re-

que ri do por cual quier me xi ca no de hoy es ma yor, pues tam bién 

ha cre ci do su ni vel de edu ca ción y, de ma ne ra muy par ti cu lar, 

su gra do de res pon sa bi li dad so cial y po lí ti ca.
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El Co le gio de Mé xi co ha con si de ra do que lle gó el tiem po 

de pre pa rar una Nue va his to ria mí ni ma de Mé xi co, que es el li bro 

que el lec tor tie ne en sus ma nos. Sin apar tar se del pro pó si to de 

con cre ción y sen ci llez que guio a la vie ja His to ria mí ni ma, la 

pre sen te es una obra com ple ta men te nue va y ori gi nal: por sus 

sie te nue vos au to res y sus tex tos preparados para esta edición, 

por su pe rio di za ción, por sus plan tea mien tos, por su ex pli ca-

ción, por su co ber tu ra más am plia y, so bre to do, nue va por su 

vi sión más mo der na y me jor fun da da —tan to co mo lo per mi te 

el co no ci mien to más com ple to y per fec cio na do de que dis po-

ne mos en es tos pri me ros años del si glo XXI—. Des de lue go, los 

au to res han pro cu ra do que sus pá gi nas sean ame nas y di dác ti-

cas, tan to o más que las de la ver sión an te rior, de mo do que 

cual quier lec tor pue da en ten der las y dis fru tar las.

El Co le gio de Mé xi co tie ne el pro pó si to de que fu tu ras ver-

sio nes de es ta obra in cor po ren, en la me di da que sea ne ce sa rio, 

los re sul ta dos de los des cu bri mien tos e in ves ti ga cio nes que se 

va yan ha cien do. La Nue va his to ria mí ni ma de Mé xi co se pro po ne 

ser un texto que re fle je de ma ne ra di ná mi ca el co no ci mien to, 

ca da día me jor y más acer ta do, del pa sa do de Mé xi co.
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EL MÉ XI CO AN TI GUO

PA BLO ES CA LAN TE GON ZAL BO

MÉ XI CO ES MU CHOS MÉ XI COS. Lo es, no só lo por las dra má ti cas 

di fe ren cias so cia les que lo ca rac te ri zan, si no por que los an te ce-

den tes ét ni cos, las tra di cio nes cul tu ra les y los con tex tos eco ló-

gi cos va rían enor me men te de una re gión a otra de nues tro país. 

La di vi sión más an ti gua, y una de las más de ter mi nan tes pa ra la 

his to ria, es la que exis tió en tre una ci vi li za ción agrí co la que se 

ex ten dió en la mi tad me ri dio nal del te rri to rio y los pue blos de 

agri cul tu ra ines ta ble y ca za do res-re co lec to res que vi vie ron en el 

nor te ári do. Nues tra pre di lec ción por la gran Te noch ti tlan co-

mo si tio de re fe ren cia de la na cio na li dad, nues tra fa mi lia ri dad 

con Moc te zu ma Il hui ca mi na y con Ne za hual có yotl, no de be 

ha cer nos ol vi dar que otros an te pa sa dos nues tros vi vían en ran-

che rías de las mon ta ñas de Chi hua hua, cer ca de lo bos y osos, y 

otros más ca mi na ban des nu dos por las ás pe ras tie rras de Ba ja 

Ca li for nia, mi ran do ca si siem pre la lí nea del mar.

El pe so de mo grá fi co y po lí ti co de pue blos me ri dio na les co-

mo los na huas, los za po te cos o los ma yas, con tri bu yó a su su-

per vi ven cia y a su in te gra ción en el nue vo or den sur gi do a raíz 

de la con quis ta es pa ño la. Es tos pue blos lo gra ron, de di ver sas 

for mas, in ser tar sus cos tum bres, sus imá ge nes, su me mo ria, en 

el te ji do de la his to ria na cio nal. Las ideas y las his to rias de los 

ca za do res de Coa hui la, en cam bio, o de los pue blos de Ja lis co y 

Za ca te cas que se re hu sa ron a acep tar el do mi nio es pa ñol, fue-

ron bo rra das con el ex ter mi nio de esos pue blos. Otros, co mo 
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los ta ra hu ma ras y los se ris, han so bre vi vi do en el bor de de las 

ba rran cas, en el fi lo de las pla yas de sér ti cas y en el lí mi te de la 

his to ria.

La bre ve dad de es te tex to nos obli ga a re cu pe rar el hi lo de 

las his to rias cen tra les, he ge mó ni cas, me tro po li ta nas: la de los 

ol me cas de San Lo ren zo, la de Teo ti hua cán, la de Tu la…, his-

to rias que se en cuen tran en el ám bi to de la ci vi li za ción me-

soa me ri ca na y so bre las cua les te ne mos una gran can ti dad de 

in for ma ción. El ca rác ter frag men ta rio y dis per so de los da tos 

dis po ni bles so bre los pue blos del nor te di fi cul ta su in clu sión 

en una sín te sis.

Si tra za mos en el ma pa una lí nea de oes te a es te que una 

al gu nos si tios ar queo ló gi cos co mo Hua ta bam po en So no ra, El 

Zape en Du ran go, Chal chi hui tes en Za ca te cas, Vi lla de Re yes en 

San Luis Po to sí y San An to nio No ga lar en Ta mau li pas, ob te ne-

mos una cur va, al ta en sus ex tre mos y des cen den te en la re gión 

de los bol so nes: re pre sen ta la fron te ra sep ten trio nal de Me soa-

mé ri ca en el mo men to de su ma yor ex pan sión, ha cia el año 900 

d.C. La for ma ción de esa fron te ra, así co mo la cons truc ción de 

la ci vi li za ción me soa me ri ca na mis ma, fue el re sul ta do de un 

lar go pro ce so his tó ri co que em pie za con la do mes ti ca ción del 

maíz y otras plan tas, e in clu ye el de sa rro llo de téc ni cas agrí co las 

in ten si vas, la di vi sión de la so cie dad en cla ses, el des plie gue de 

re des de in ter cam bio de cien tos de ki ló me tros y la in ven ción 

de com ple jos dis po si ti vos ce re mo nia les, co mo el tem plo co lo-

ca do so bre una pi rá mi de y la can cha del jue go de pe lo ta.

LOS CA ZA DO RES-RE CO LEC TO RES

El po bla mien to de Amé ri ca se ini ció al re de dor del año 40000 a.C. 

Ha cía me dio mi llón de años que el Ho mo erec tus ha bía apren di do 

a ha cer fue go, pe ro el Ho mo sa piens sa piens em pe za ba ape nas a 

exis tir y aún no se ha bía ex tin gui do por com ple to la su bes pe cie 
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nean dert ha len sis. Por lo tan to, es im por tan te ob ser var que el hom-

bre, tal co mo lo co no ce mos hoy, ini ció su his to ria prác ti ca men te 

al mis mo tiem po en Amé ri ca y en el res to del mun do.

El pa so a Amé ri ca fue po si ble gra cias al des cen so del ni vel 

de los ma res ca rac te rís ti co de la era geo ló gi ca co no ci da co mo 

Pleis to ce no o era gla ciar. Du ran te la úl ti ma gla cia ción de di cha 

era, la Wis con si nia na (c. 100000 a 8000 a.C.), hu bo eta pas de 

mi les de años de du ra ción en las cua les el no res te de Asia y el 

no roes te de Amé ri ca cons ti tuían un te rri to rio con ti nuo: por allí 

pa só el to da vía jo ven Ho mo sa piens sa piens en olea das su ce si vas.

Los in di cios más an ti guos de pre sen cia hu ma na en el ac tual 

te rri to rio me xi ca no da tan del año 35000 a.C. En tre es ta fe cha y 

el año 5000 a.C., cuan do se ini cia el pro ce so de do mes ti ca ción 

del maíz y el fri jol, so la men te en con tra mos ban das de ca za do-

res-re co lec to res y pes ca do res. Es tas ban das eran agru pa cio nes 

bas tan te ver sá ti les, sus cep ti bles de des com po ner se en sus par-

tes. Du ran te los me ses de es ca sez, ca da fa mi lia se si tua ba en un 

lu gar dis tin to, cons truía su en ra ma da o se es ta ble cía en una cue-

va, y des de allí apro ve cha ba los re cur sos dis po ni bles en las cer-

ca nías. Al lle gar la es ta ción de abun dan cia, ge ne ral men te el ve-

ra no, las fa mi lias se con gre ga ban en pa ra jes don de se for ma ba la 

ban da pro pia men te di cha pa ra ca zar y re co lec tar. Fi nal men te, 

va rias ban das po dían reu nir se y for mar ma croban das pa ra in ter-

cam biar mu je res, or ga ni zar gran des ba ti das de ca za o de fen der 

el te rri to rio. Una ban da es ta ba for ma da por al gu nas de ce nas de 

per so nas, y una ma croban da po día agru par a va rios cien tos.

A es ta eta pa de la his to ria me xi ca na, an te rior a la agri cul tu ra, 

se le de no mi na Eta pa Lí ti ca y la ma yor par te de ella trans cu rre 

den tro de la fría era gla ciar, cuan do to da vía exis tían en Amé ri ca 

ca ba llos, an tí lo pes, ma mu ts, y otras es pe cies que se ex tin gui rían 

con los cam bios cli má ti cos que tra jo el Ho lo ce no.

Una de las pri me ras his to rias de car ne y hue so que po de mos 

re cu pe rar del pa sa do me xi ca no ocu rrió ha cia el año 7000 a.C., 

po co an tes de la ex tin ción de la me ga fau na ame ri ca na. Las ban-
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das de ca za do res-re co lec to res que vi vían en el va lle de Mé xi co 

te nían la cos tum bre de con du cir a los ma mu ts ha cia la ori lla 

pan ta no sa del la go de Tetz co co (Texcoco). Cuan do es tos gi gan-

tes cos ani ma les se atas ca ban en el lo do, los ca za do res los ase dia-

ban y les causaban he ri das con sus lan zas has ta ha cer los caer, 

muer tos o ex haus tos. Cier to día de ha ce nue ve mil años, una 

mu jer, de vein ti cin co años de edad y me tro y me dio de es ta tu ra, 

par ti ci pó en una jor na da de ca za y tu vo la ma la for tu na de gol-

pear se y caer; mu rió y que dó se pul ta da en el lo do, con el ros tro 

mi ran do ha cia aba jo. En los li bros se co no ce a es ta mu jer co mo 

“el hom bre de Te pex pan”.

La épo ca al re de dor del año 7000 a.C. re vis te una im por-

tan cia es pe cial. Los fuer tes cam bios cli má ti cos que su frió la 

Tie rra y que pro pi cia ron la de sa pa ri ción de va rias es pe cies, 

tam bién es ti mu la ron la di ver si fi ca ción de las ac ti vi da des eco-

nó mi cas. La tec no lo gía de las pun tas de pro yec til se es pe cia li zó 

pa ra ade cuar se a la ca za de ani ma les me dia nos y pe que ños co-

mo el puma, el pe ca rí, el ve na do, el co ne jo y el ma pa che. Ade-

más hay evi den cia ar queo ló gi ca su fi cien te pa ra afir mar que en-

tre el año 7000 y el 5000 a.C., las ban das in ten si fi ca ron las 

ac ti vi da des re la cio na das con la re co lec ción: se gu ra men te arran-

ca ban ma le zas pa ra des pe jar el te rre no al re de dor de las me jo res 

plan tas, des pren dían los fru tos y las se mi llas en for ma sis te má-

ti ca, pro ba ble men te re ga ban al gu nas ma tas. El re sul ta do de es ta 

in ter ven ción en los ci clos na tu ra les fue la do mes ti ca ción del 

chi le, el agua ca te y la ca la ba za (la especie Cu cur bi ta mix ta): en 

lo su ce si vo, nin gu na de es tas plan tas po dría re pro du cir se so la. 

Tam bién apa re cie ron en ton ces las mue las pa ra tri tu rar gra nos, 

se me jan tes a me ta tes sin pa tas.

Pe ro no es lo mis mo ha ber do mes ti ca do al gu nas plan tas 

que ser un pue blo agrí co la. En tre un he cho y otro hay si glos de 

ex pe ri men ta ción y adap ta ción, lo que lla ma mos ho ri zon te Pro-

to neo lí ti co (5000 a 2500 a.C.). En ese lap so apa re ció el maíz 

do mes ti ca do co mo con se cuen cia de la ma ni pu la ción, du ran te 
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cien tos de años, de las es pi gas de la es pe cie sil ves tre Zea me xi-

ca na (el teo sin te), que fue mu tan do pa ra pro du cir pe que ñas 

ma zor cas y fi nal men te las ma zor cas de al re de dor de vein te cen-

tí me tros ca rac te rís ti cas de la es pe cie ple na men te do mes ti ca da, 

Zea mays, igua les a las de la ac tua li dad. Tam bién fue ron do mes-

ti ca dos en es ta eta pa el gua je, el fri jol co mún, el za po te blan co 

y el za po te ne gro.

Ha cia el fi nal del Pro to neo lí ti co los re co lec to res se ha bían 

vuel to agri cul to res, ya no po dían ale jar se de sus ma tas; así sur-

gie ron las al deas per ma nen tes. En es tas pri mi ti vas al deas se fue 

com ple tan do el re per to rio de los ras gos ca rac te rís ti cos de Me-

soa mé ri ca; apa re cie ron el me ta te y la ma no pro pia men te di-

chos, se do mes ti có la gran ca la ba za (Cu cur bi ta pe po), con cu yas 

se mi llas se pre pa ra rá el co ti dia no pi pián de to dos los pue blos 

me soa me ri ca nos; se do mes ti có el pe rro, y tam bién hay se ña les 

de que se em pe zó a prac ti car el sa cri fi cio hu ma no y cier to cul to 

a los muer tos. Las fa mi lias que ha bi ta ban es tas al deas for ma ban 

uni da des so cia les más co he sio na das y per du ra bles que sus an-

te pa sa dos re co lec to res. Eran so cie da des sin es tra ti fi ca ción so-

cial, y sus miem bros no re co no cían más di fe ren cia que per te ne-

cer a una u otra fa mi lia: téc ni ca men te se las de fi ne co mo tri bus.

AL BO RA DA DE LA CI VI LI ZA CIÓN

En ge ne ral, sue le con si de rar se que la his to ria de Me soa mé ri ca 

se ini cia ha cia el 2500 a.C., cuan do la vi da se den ta ria se ha ge-

ne ra li za do y ya exis te la ce rá mi ca. En esa fe cha co mien za el 

pri mer ho ri zon te me soa me ri ca no, el Pre clá si co, y en par ti cu lar 

su pri me ra eta pa, el Pre clá si co tem pra no (2500 a 1200 a.C.). 

Tam bién se co no ce es ta épo ca co mo Pre clá si co al dea no, por que 

90% de los asen ta mien tos de to das las re gio nes son al deas, 

que sue len te ner un pro me dio de diez a do ce ho ga res, y una 

po bla ción to tal de cin cuen ta a se sen ta per so nas. Los ho ga res 
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del Pre clá si co tem pra no con sis tían en va rios cuar tos agru pa dos 

en tor no a un pa tio; un pa trón que se man tu vo has ta la épo ca 

de la con quis ta es pa ño la, e in clu so des pués. El pa tio era el área 

de tra ba jo más usual, y los cuar tos fun cio na ban co mo dor mi to-

rios y al ma ce nes, ade más de que por lo me nos uno de ellos 

po día al ber gar la co ci na y el al tar.

Tam bién sur gen en es ta eta pa al gu nas vi llas con más de 

dos cien tos ho ga res, que su pe ran los mil ha bi tan tes. En es te ti po 

de asen ta mien tos se en cuen tran in di cios de in ter cam bio a lar ga 

dis tan cia y de ri tual pú bli co. San Jo sé Mo go te, en el va lle de 

Oa xa ca, es una de esas vi llas que des ta can den tro de su re gión: 

en tre los ar te fac tos ha lla dos por los ar queó lo gos en el si tio hay 

pie zas de ce rá mi ca, con chas ma ri nas, dien tes de ti bu rón, tam-

bo res de con cha de tor tu ga y trom pe tas de ca ra col ma ri no, to do 

ello pro ce den te de la cos ta del Gol fo. En aque llos mis mos años 

se cons tru yó en el cen tro de la po bla ción un tem ple te cu bier to 

de es tu co y pro vis to de un al tar.

Es tas vi llas fue ron el es ce na rio de las pri me ras je fa tu ras me-

soa me ri ca nas: so cie da des je rar qui za das que con fe rían ma yor 

ran go a al gu nos miem bros, co mo el je fe y sus hi jos, y qui zá a 

al gu nos gue rre ros, y pro mo vían el uso de ar te fac tos y atuen dos 

dis tin ti vos pa ra re sal tar ese ran go. En la per so na de los je fes se 

con cen tra ban la au to ri dad re li gio sa y mi li tar; ellos con tro la ban 

la ad mi nis tra ción de los ex ce den tes de la co mu ni dad y su per vi-

sa ban el na cien te co mer cio. Es tas je fa tu ras pa re cen ha ber te ni-

do un pa pel im por tan te en el im pul so del gran de sa rro llo que 

ca rac te ri za rá al Pre clá si co me dio, pe ro en la ma yo ría de las re-

gio nes me soa me ri ca nas tu vie ron po ca du ra ción, pues muy 

pron to las dis tin cio nes de ran go die ron pa so a di vi sio nes de 

cla se; las ta reas del go bier no se es pe cia li za ron y la no ble za las 

aca pa ró.

Ha cia el año 1200 a.C. em pe za ron a rea li zar se en Me soa-

mé ri ca di ver sas obras hi dráu li cas, ca na les, te rra zas y pro ba ble-

men te chi nam pas. Una con se cuen cia di rec ta de es tos tra ba jos 
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pa re ce ha ber si do la me jo ría en el ren di mien to agrí co la y el in-

cre men to de la po bla ción. En tre esa fe cha y el año 500 a.C. 

apro xi ma da men te, trans cu rre la eta pa co no ci da co mo Pre clá si-

co me dio, ca rac te ri za da por el sur gi mien to de la es pe cia li za ción 

la bo ral de tiem po com ple to y la es tra ti fi ca ción so cial, la cons-

truc ción de cen tros ce re mo nia les ur ba ni za dos y el de sa rro llo de 

un re per to rio de imá ge nes sim bó li cas que ha bi tual men te iden-

ti fi ca mos co mo “ol me cas”. Pre ci sa men te en es ta eta pa sur gie ron 

los pri me ros rei nos o se ño ríos en va rias zo nas de Me soa mé ri ca.

El in ter cam bio de bie nes de pres ti gio y bie nes de cul to que 

ve nía ocu rrien do en tre las vi llas ma yo res de las di fe ren tes re gio-

nes de Me soa mé ri ca pa re ce ha ber pro pi cia do cier to acuer do en-

tre los gru pos di ri gen tes al re de dor de con cep cio nes re li gio sas y 

po lí ti cas; tam bién fa vo re ció la di se mi na ción y acep ta ción de al-

gu nas con ven cio nes plás ti cas y pre fe ren cias es ti lís ti cas. Hoy sa-

be mos que los ras gos de ti po ol me ca apa re cen de ma ne ra más 

o me nos si mul tá nea en la cuen ca del Bal sas, en el va lle de Mé-

xi co, en la cos ta del Gol fo y en otras re gio nes; y es ta si mul ta nei-

dad con tra di ce la an ti gua idea de que lo ol me ca se ha bía di se-

mi na do por Me soa mé ri ca, a par tir del Gol fo de Mé xi co, co mo 

re sul ta do de un pro ce so de ex pan sión mi li tar o co mer cial im-

pul sa do des de San Lo ren zo o La Ven ta.

En tre los ras gos que ha bi tual men te iden ti fi ca mos co mo ol-

me cas se en cuen tran el uso de gran des “me sas” de pie dra o 

mam pos te ría (en al gu nos ca sos em plea das co mo tro nos y qui zá 

en otros co mo al ta res); la pre fe ren cia por la ja deí ta y otras pie-

dras ver des pa ra ela bo rar ofren das; la re pre sen ta ción muy fre-

cuen te del ja guar, aso cia do con la fi gu ra hu ma na de di fe ren tes 

ma ne ras: fe li nos que dan zan o lu chan con hom bres, pie les de 

fe li no que sir ven de ca pa, fe li nos an tro po mor fos. Los ros tros 

hu ma nos de ti po ol me ca se ca rac te ri zan por ojos ras ga dos e in-

cli na dos y la bios muy pro mi nen tes que oca sio nal men te se 

abren pa ra mos trar unos col mi llos fie ros; en la par te su pe rior 

cen tral de la ca be za pue de ha ber una in ci sión, de la cual emer-
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ge a ve ces una ma zor ca de maíz. Tam bién se en cuen tran en tre 

los ele men tos que so le mos lla mar ol me cas sím bo los co mo la 

“ce ja fla mí ge ra”, las dos ban das cru za das en X y la go ta de llu via 

con un pun to y una ra ya.

El ma yor nú me ro de cen tros ce re mo nia les ur ba ni za dos, los 

más gran des y com ple jos, la ma yor con cen tra ción de es cul tu ra 

y las pie zas de ma yor ta ma ño se en cuen tran en las lla nu ras alu-

via les del Gol fo de Mé xi co. En San Lo ren zo se cons tru yó ha cia 

el año 1200 a.C. una enorme pla ta for ma de tie rra que sir vió 

para po ner a sal vo de las cre ci das del río un gran con jun to de 

pla zas ce re mo nia les y vi vien das de la eli te. Tro nos, es te las, ca-

be zas co lo sa les y otras es cul tu ras se co lo ca ron en di ver sos pun-

tos de esa me se ta ar ti fi cial. Las es cul tu ras de ma yor ta ma ño 

eran los tro nos, an tes co no ci dos co mo “al ta res”; so bre ellos se 

sen ta ban los so be ra nos pa ra pre si dir al gu nas ce re mo nias y muy 

pro ba ble men te pa ra aten der los asun tos de go bier no. Las imá ge-

nes ta lla das en es tos gi gan tes cos asien tos pro cla ma ban la per te-

nen cia del go ber nan te a un li na je es pe cial y se ña la ban sus vín-

cu los con lo so bre na tu ral, en es pe cial con el in te rior de la 

mon ta ña, ám bi to de la fer ti li dad por ex ce len cia. Al gu nas imá ge-

nes su gie ren tam bién una iden ti fi ca ción del go ber nan te con el 

eje del cos mos y el dios del maíz. Las gi gan tes cas ca be zas es ta-

ban he chas nor mal men te de tro nos re ci cla dos; lo más pro ba ble 

es que el tro no usa do en vi da por un so be ra no se con vir tie ra en 

la ma te ria pri ma pa ra su pro pio re tra to co lo sal. Co lo ca das di rec-

ta men te so bre la tie rra, las ca be zas de los so be ra nos pa re ce rían 

emer ger de ella: co mo ár bo les, co mo plan tas de maíz.

Du ran te tres cien tos años el asen ta mien to de San Lo ren zo 

fue el cen tro po lí ti co de su re gión, has ta que, en el año 900 

a.C., fue aban do na do de ma ne ra abrup ta tras la mu ti la ción y 

en tie rro de va rias de sus es cul tu ras. En tre el año 900 y el 500 

a.C. flo re cie ron va rios si tios en las cer ca nías, pe ro nin gu no tu vo 

la mag ni tud de La Ven ta, al que po de mos ver co mo el ge nui no 

re le vo de San Lo ren zo. En La Ven ta se le van tó la pri me ra gran 
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“pi rá mi de” de Me soa mé ri ca, un gi gan tes co co no on du lan te de 

tie rra api so na da, ro dea do de pla zas y pe que ñas pla ta for mas.

Pa ra los ha bi tan tes de La Ven ta, el via je a los ya ci mien tos 

ba sál ti cos de Los Tux tlas era aún más lar go que pa ra la gen te de 

San Lo ren zo; sin em bar go, del mis mo mo do que sus pre de ce-

so res, em pren die ron cons tan tes tra ve sías en bus ca de la ma te ria 

pri ma, que tras la da ban en bal sas por los ríos y por la cos ta, y 

arras tra ban con tron cos ro dan tes cuan do no ha bía una co rrien-

te a ma no. Con es tas pie dras die ron con ti nui dad a la ex ce len te 

tra di ción es cul tó ri ca de San Lo ren zo y la en ri que cie ron con 

nue vas crea cio nes, co mo la tum ba de co lum nas ba sál ti cas. 

Tam bién la pe que ña es cul tu ra de pie dras se mi pre cio sas, co mo 

la ja deí ta, se di ver si fi có en la eta pa del flo re ci mien to de La Ven-

ta; así lo mues tran los ha llaz gos en es te si tio y en lo ca li da des 

co mo Cerro de las Me sas y Río Pes que ro.

Es ten ta dor su po ner que las prós pe ras vi llas par cial men te 

ur ba ni za das del Gol fo de Mé xi co, ha bi ta das por es cul to res, sa-

cer do tes, gue rre ros y go ber nan tes, cons ti tuía una suer te de me-

tró po li de la cual se de ri va ron las otras ex pre sio nes ol me cas de 

Me soa mé ri ca. Pe ro, co mo he mos di cho, los da tos no fa vo re cen 

la hi pó te sis de la ex pan sión des de el Gol fo, si no más bien la 

idea de que los ras gos lla ma dos ol me cas ha bían si do adop ta dos 

si mul tá nea men te por las na cien tes no ble zas me soa me ri ca nas, 

las cua les te nían es tre chas re la cio nes en tre sí mo ti va das por el 

in ter cam bio.

Po de mos se guir lla man do ol me cas a los ha bi tan tes de la 

lla nu ra alu vial del Gol fo en el Pre clá si co me dio; es un nom bre 

ar bi tra rio que he mos da do a un gru po de pue blos de la fa mi lia 

lin güís ti ca mi xe-zo que. Pe ro el re per to rio de for mas y sím bo los 

que se em plea ron en aque lla re gión no es pro pia men te una ma-

ni fes ta ción ét ni ca, al go pro pio “de los ol me cas”, si no par te de 

un fe nó me no su prarre gio nal.

En tre los si tios de ti po ol me ca fue ra del Gol fo de Mé xi co 

des ta can, por la am pli tud y ri que za de sus áreas ce re mo nia les, 
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Teo pan te cua ni tlán, en Gue rre ro, y Chal cat zin go, en Mo re los. 

Ca da uno de es tos si tios tie ne ras gos ori gi na les; por ejemplo, 

es te las en for ma de T en el pri me ro, y re pre sen ta cio nes pe cu lia-

res de la llu via y la cue va, en el se gun do. Pe ro en am bos ca sos 

se iden ti fi ca con cla ri dad el re per to rio de ar te fac tos, sím bo los y 

con ven cio nes es ti lís ti cas ol me cas. Un re per to rio que ve mos 

tam bién en Tla pa co ya y en Tla til co (en el va lle de Mé xi co), y en 

mu chas otras lo ca li da des de Me soa mé ri ca.

ORÍ GE NES DE LA DI VER SI DAD RE GIO NAL

Si la uni for mi dad es el ras go ca rac te rís ti co del Pre clá si co me-

dio, la di ver si dad re gio nal do mi na el Pre clá si co tar dío (500 

a.C. a 200 d.C.). Ha cia el año 500 a.C., las ma ni fes ta cio nes 

ol me cas se ex tin guen en Me soa mé ri ca y son rem pla za das por 

va rias cul tu ras re gio na les que sur gen en es tos años con un ím-

pe tu no ta ble: nue vos es ti los ar qui tec tó ni cos ten dien tes a la mo-

nu men ta li dad, cam bios en la es cul tu ra, en la ce rá mi ca ri tual y 

en el or den sim bó li co. Las mo ti va cio nes de es te ses go en la 

his to ria de la ci vi li za ción me soa me ri ca na no son cla ras; de lo que 

sí es ta mos se gu ros es de que las re gio nes ha bían al can za do una 

con sis ten cia de mo grá fi ca y una ri que za eco nó mi ca que no te-

nían si glos atrás. Es ta ma du rez de las re gio nes pro du jo con cen-

tra cio nes de po bla ción muy im por tan tes y per mi tió la con so-

li da ción de las no ble zas que aca pa ra ron las fun cio nes de 

man do. Es tas fun cio nes to ma ron un ca rác ter es pe cí fi ca men te 

po lí ti co, de ja ron de re gir se só lo por los prin ci pios de re pre sen ta-

ción y li de raz go de las so cie da des gen ti li cias y se sus ten ta ron en 

ar gu men tos co mo la efi ca cia de la ac ción de go bier no pa ra triun-

far en la gue rra, or ga ni zar el mer ca do y ur ba ni zar el es pa cio.

El sur gi mien to de Mon te Al bán es uno de los su ce sos que 

mar can el ini cio del Pre clá si co tar dío. Las vi llas ma yo res de los 

tres ra ma les del va lle de Oa xa ca, que ha bían cre ci do de ma ne ra 
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sos te ni da, ce sa ron su de sa rro llo ha cia el año 500 a.C. y se su-

ma ron al pro yec to de for mar una ciu dad. Mon te Al bán era una 

mon ta ña pe dre go sa, sin agua y des ha bi ta da, pe ro con la ven ta ja 

de es tar si tua da en el cen tro del va lle; des de su cús pi de se do-

mi na ban con la vis ta los tres ra ma les y las cor di lle ras cir cun-

dan tes. El he cho de que Mon te Al bán ha ya es ta do or ga ni za da 

des de sus ini cios en un sis te ma de gran des ba rrios o dis tri tos, 

pa re ce for ta le cer la hi pó te sis de que su fun da ción fue el re sul-

ta do de una am plia alian za ce le bra da por el con jun to de los 

asen ta mien tos del va lle.

El pro mon to rio ro co so fue adap ta do a las ne ce si da des de cre-

ci mien to de la po bla ción que, an tes de con cluir el Pre clá si co tar-

dío, re ba sa ba los quin ce mil ha bi tan tes. El pri mer edi fi cio pú bli-

co de la na cien te ciu dad fue el que hoy co no ce mos co mo edi fi cio 

de los Dan zan tes. De be su nom bre a las fi gu ras es cul pi das en las 

lá pi das que lo cu bren, mis mas que pa re cen mo ver se o con tor sio-

nar se. Des nu dos y con vís ce ras ex pues tas, es tos per so na jes po-

drían re pre sen tar más bien a cau ti vos de gue rra y se gu ra men te la 

se rie com ple ta equi va le a una gran lis ta de gru pos so me ti dos.

Es ta exal ta ción pú bli ca de la vic to ria mi li tar ha bía apa re ci-

do ya en San Jo sé Mo go te, jus to en la épo ca de la fun da ción de 

Mon te Al bán. En la vi lla de Dain zú, un pe que ño cen tro de pen-

dien te de Mon te Al bán si tua do en el ra mal de Tla co lu la, tam-

bién se eje cu ta ron re lie ves de per so na jes sa cri fi ca dos, en es te 

caso de ca pi ta dos, y en aso cia ción con el jue go de pe lo ta. Ha cia 

el año 200 a.C. se le van tó en Mon te Al bán un edi fi cio con for-

ma de pun ta de fle cha que, igual que su an te ce sor, se en cuen tra 

cu bier to con lá pi das alu si vas a la con quis ta mi li tar. En es tas 

lá pi das, sin em bar go, en lu gar del cau ti vo mu ti la do se uti li za el 

gli fo to po ní mi co de cada pue blo, aso cia do con una ca be za co-

lo ca da bo ca aba jo.

Las an te rio res evi den cias y otras más, ya del Clá si co, pa re-

cen in di car que la con so li da ción po lí ti ca de Mon te Al bán, su 

cre ci mien to ur ba no y su he ge mo nía re gio nal se cons tru ye ron a 
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ba se de una in ten sa ac ti vi dad mi li tar. En tre los fru tos de esa ac-

ti vi dad de ben en con trar se im por tan tes re me sas tri bu ta rias, ca-

pa ces de dar ri que za y pros pe ri dad a la ciu dad.

El ar te fu ne ra rio, que to dos re co no ce mos co mo uno de los 

ras gos no ta bles de los za po te cos del ho ri zon te Clá si co, ya es ta-

ba pre sen te en es tos pri me ros si glos de la his to ria de Mon te 

Al bán: las tum bas he chas con gran des lo sas de pie dra co lo ca das 

en fi la y ri ca men te de co ra das con es tu co y pin tu ra, así co mo los 

va sos-efi gie de ce rá mi ca —co no ci dos co mo ur nas— que so lían 

co lo car se al re de dor de los cuer pos acos ta dos de los muer tos.

En el va lle de Mé xi co se apre cian pro ce sos de ur ba ni za ción 

y de con cen tra ción de la po bla ción si mi la res a los de Oa xa ca; 

ma yo res in clu so, si to ma mos en cuen ta que en las ori llas del 

lago de Mé xi co fue ron dos las ciu da des que sur gie ron en el Pre-

clá si co tar dío. Se tra ta de una eta pa apa sio nan te de nues tra his-

to ria, que sin em bar go se co no ce mal. De lo que es ta mos se gu-

ros es de que Cui cuil co era mu cho más que una pi rá mi de de 

ba se cir cu lar: ha bía una gi gan tes ca ne cró po lis, hoy cu bier ta por 

una mo der na uni dad ha bi ta cio nal, y nu me ro sos mon tí cu los, 

que se pue den ver to da vía des de las ave ni das que cru zan el 

área. A juz gar por las di men sio nes de tal cen tro re li gio so, ca be 

pen sar que la ciu dad fue de gran mag ni tud. Una ca pa de la va, 

que en al gu nos pun tos al can za los 15 me tros de al tu ra, di fi cul-

ta las in ves ti ga cio nes y nun ca nos per mi ti rá te ner una idea 

com ple ta de aquel asen ta mien to.

El efec to de atrac ción de po bla ción ru ral que Cui cuil co 

ejer ció en el sur del va lle, lo tu vo Teo ti hua cán en tre los ha bi tan-

tes del nor te y del orien te. Al gu nas es ti ma cio nes de po bla ción 

se ña lan que en tre los años 200 y 100 a.C. Teo ti hua cán lle gó a 

con gre gar a cer ca de cua ren ta mil ha bi tan tes. Sin em bar go, hay 

una di fe ren cia im por tan te en tre am bas con cen tra cio nes: Cui-

cuil co con ta ba con un com ple jo de mo nu men tos re li gio sos que 

nin gún asen ta mien to de Me soa mé ri ca te nía pa ra en ton ces. Teo-

ti hua cán al ber ga ba a mu cha gen te, reu ni da por el atrac ti vo de la 
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in dus tria de la ob si dia na, pe ro ca re cía aún de un sis te ma ce re-

mo nial com pa ra ble al de Cui cuil co; era más una agre ga ción de 

al deas que una ciu dad.

Cui cuil co em pe zó a des po blar se tras una erup ción del vol-

cán Xi tle ocu rri da en el 50 a.C., pe ro no fue to tal men te aban do-

na da si no unos cien años des pués, cuan do nue vas erup cio nes la 

cu brie ron por com ple to de la va. Dos de los ras gos ca rac te rís ti cos 

de la cul tu ra de Cui cuil co de sa pa re cie ron del va lle al ex tin guir se 

la ciu dad: la pla ta for ma ce re mo nial de ba se cir cu lar y las tum bas 

de bo te llón, ca rac te ri za das por un ti ro ci lín dri co que da ba ac ce-

so a la cá ma ra. Cu rio sa men te, am bos ras gos apa re cen en el Oc-

ci den te de Mé xi co (Ja lis co, Mi choa cán, Na ya rit, Co li ma) ha cia el 

año 200 a.C., y se rán ca rac te rís ti cos de esa re gión du ran te los 

si guien tes mil años. No se ha de mos tra do nin gún vín cu lo en tre 

am bas cul tu ras pe ro tam po co pue de des car tar se.

En otras re gio nes de Me soa mé ri ca las obras y los su ce sos 

del Pre clá si co tar dío tie nen cier ta li ga con el an ti guo fe nó me no 

ol me ca. Es el ca so de la cul tu ra de Mez ca la, don de apre cia mos 

la con ti nui dad de una prác ti ca muy ca rac te rís ti ca de la eta pa ol-

me ca que es la pe que ña ta lla en pie dra de fi gu ras an tro po mor-

fas. La es tra te gia de abs trac ción de las fi gu ras de Mez ca la pa re-

ce de ri var se de la ver tien te me nos na tu ra lis ta del ar te ol me ca. 

Pe ro ade más de es tos ves ti gios, hay se ña les muy cla ras de una 

se cue la del fe nó me no ol me ca que se des pla za del Gol fo a la re-

gión ma ya.

En tre el año 500 y el 400 a.C., La Ven ta fue aban do na do de 

ma ne ra abrup ta, pe ro al gu nos si tios me no res de la re gión, co mo 

Tres Za po tes y Ce rro de las Me sas, per ma ne cie ron ha bi ta dos y 

con ti nua ron la tra di ción de es cul pir es te las y al ta res en gran des 

blo ques de pie dra; tam bién con ser va ron al gu nos ras gos del re-

per to rio ico no grá fi co ol me ca. Lo que re sul ta es pe cial men te in-

te resan te es la fuer te se me jan za que hay en tre la es cul tu ra de es-

tos si tios pos tol me cas y la que se ha ce en lo ca li da des si tua das al 

sur, en el al to Gri jal va y en las cos tas de Chia pas y Gua te ma la. 
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Ta les se me jan zas han per mi ti do iden ti fi car un fe nó me no cul tu-

ral que se co no ce co mo com ple jo Iza pa; el pun to más sep ten-

trio nal de tal com ple jo pa re ce ser La Mo ja rra, en Ve ra cruz, y los 

si tios más me ri dio na les, Iza pa, en Mé xi co, y Abaj Ta ka lik y El 

Baúl, en Gua te ma la. Un es la bón cru cial son Chia pa de Cor zo y 

La Li ber tad, ubi ca dos en el cau ce su pe rior del Gri jal va. Es ta 

gran fran ja si nuo sa, que des cien de de la lla nu ra alu vial del Gol-

fo y cru za el ist mo de Te huan te pec, coin ci de con la ubi ca ción 

de la fa mi lia lin güís ti ca mi xe-zo que en el Pre clá si co tar dío. El 

vín cu lo, de cos ta a cos ta, por esa ru ta no era nue vo, exis tía des-

de ha cía si glos; lo que pa re ce ha ber ocu rri do es que los des cen-

dien tes de los ol me cas del Gol fo for ta lecie ron la re la ción con su 

pro pio tron co ét ni co una vez que se des mo ro nó el mun do de 

re la cio nes co mer cia les y po lí ti cas de la era ol me ca.

En es ta épo ca de cri sis y rea co mo do, en los si tios del com-

ple jo Iza pa sur gió uno de los in ven tos más tras cen den tes pa ra la 

his to ria in te lec tual de Me soa mé ri ca: la cuen ta lar ga, un sis te ma 

de cóm pu to ca len dá ri co que per mi tía fe char cual quier even to 

con to tal exac ti tud, a par tir de una fe cha fi ja equi va len te a la 

que pa ra no so tros es la fe cha del na ci mien to de Cris to. La fe cha 

de re fe ren cia pa ra la cuen ta lar ga me soa me ri ca na co rres pon día 

con el 13 de agos to del año 3114 a.C., y no te ne mos no ti cia de 

que se re fi rie ra a nin gún su ce so par ti cu lar. Las ins crip cio nes ca-

len dá ri cas más an ti guas que se co no cen pro ce den de la fran ja 

mi xe-zo que: Chia pa de Cor zo, 36 a.C.; Tres Za po tes, 31 a.C.; El 

Baúl, 36 d.C.; Abaj Ta ka lik, 126 d.C.; La Mo ja rra, 143 y 156 

d.C., y San An drés Tux tla, 162 d.C. Es tos da tos in di can que el 

sis te ma que co no ce mos co mo tí pi ca men te ma ya fue en rea li dad 

in ven ta do por los mi xe-zo ques, en una eta pa de cri sis y re com-

po si ción re gio nal. Tam po co el dis po si ti vo com bi na do de al tar y 

es te la es un in ven to que po da mos atri buir a los ma yas. Co mo 

vi mos, es ta ba en uso en la eta pa ol me ca, en Gue rre ro, en Mo re-

los y en el Gol fo, y se tras la dó a la re gión ma ya pre ci sa men te 

por me dio de es te co rre dor cul tu ral del com ple jo Iza pa.
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En el Pre clá si co me dio ha bía ya al gu nos asen ta mien tos agrí-

co las ma yas en la sel va, co mo Sei bal y Al tar de Sa cri fi cios, en un 

afluen te del Usu ma cin ta lla ma do Pa sión, y Ti kal, Ua xac tún, 

Nak bé y El Mi ra dor, en el Pe tén gua te mal te co, no le jos de la 

fron te ra con Cam pe che. Al gu nas de es tas al deas fue ron la cu na 

de po de ro sas je fa tu ras, y en el Pre clá si co tar dío de sa rro lla ron 

áreas ce re mo nia les com pac tas y ele va das, ca rac te ri za das por el 

agru pa mien to de va rios mon tí cu los, ca da uno, a su vez, co ro na-

do por dos o tres pla ta for mas pi ra mi da les. La ar qui tec tu ra y la 

or na men ta ción de es tos con jun tos es ya muy pa re ci da a la que 

se ve rá en el Clá si co, pe ro es tán au sen tes to da vía al gu nos com-

po nen tes: los re tra tos rea les y los tex tos epi grá fi cos acom pa ña-

dos de fe chas.

Los gru pos del Pe tén tu vie ron cier ta ex pan sión ha cia el sur 

y ha cia el Gri jal va, no se sa be si pa cí fi ca o bé li ca. Co mo re sul-

ta do de esa ex pan sión, en tra ron en con tac to con la tra di ción de 

Iza pa. Ka mi nal ju yú y otros si tios del al ti pla no gua te mal te co 

pue den ha ber si do ám bi tos pro pi cios pa ra la asi mi la ción de las 

dos ver tien tes, la mi xe-zo que y la ma ya. En el año 292 d.C. la 

cuen ta lar ga apa re ce aso cia da a ins crip cio nes y ar qui tec tu ra ma-

ya en la sel va, en la emer gen te ciu dad de Ti kal, que se rá una de 

las más prós pe ras de la re gión.

LA ERA DEL IM PE RIO

En tre el año 100 a.C. y el 200 d.C., eta pa que al gu nos au to res 

se pa ran del Pre clá si co y de no mi nan Pro to clá si co, ocu rrie ron 

va rios su ce sos im por tan tes en el va lle de Mé xi co. En ton ces tu-

vo lu gar el aban do no de Cui cuil co, y Teo ti hua cán se ir guió co-

mo cen tro po lí ti co y re li gio so in dis cu ti ble de la re gión.

Du ran te los pri me ros dos cien tos años de nues tra era se 

cons tru ye ron las pi rá mi des del Sol y de la Lu na así co mo el tem-

plo de Quet zal cóatl, se tra zó la lla ma da cal za da de los Muer tos 
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y se ini ció la eta pa pro pia men te ur ba na en la his to ria de Teo ti-

hua cán. Si en al gún asen ta mien to pre his pá ni co po de mos ha blar 

con to da pro pie dad de una ciu dad, es en Teo ti hua cán. Las cons-

truc cio nes y los pa vi men tos lle ga ron a ocu par la ma yor par te de 

la su per fi cie, sin de jar es pa cio pa ra huer tas o jar di nes, en un 

área de apro xi ma da men te vein te ki ló me tros cua dra dos.

Du ran te el ho ri zon te Clá si co (200 a 650 d.C.) la ma yor 

par te de la po bla ción de Teo ti hua cán ocu pó con jun tos ha bi ta-

cio na les mul ti fa mi lia res de mam pos te ría, y muy po ca gen te vi-

vió en cho zas de ado be, lo cual nos ha bla de una pros pe ri dad 

ge ne ra li za da en el asen ta mien to. Los con jun tos ha bi ta cio na les 

se ele va ban so bre gran des ta lu des, y sus mu ros ca re cían de 

ven ta nas; uno o dos pór ti cos per mi tían el ac ce so. La ma yo ría 

de es tos con jun tos eran de plan ta cua dra da (de apro xi ma da-

men te 60 por 60 metros), aun que ha bía al gu nos más alar ga dos 

y otros en for ma de L. Los la dos de to dos ellos eran pa ra le los, 

pe ro no siem pre las es qui nas coin ci dían; no se tra ta ba, pues, de 

una cua drí cu la exac ta. Ca da con jun to equi va lía a una man za-

na o cua dra; las ca lles de Teo ti hua cán eran lar gos pa si llos som-

brea dos que cir cu la ban en tre ta lu des y al tos mu ros, y des de 

ellas no era po si ble ob ser var lo que ocu rría en las vi vien das.

Va rios pa tios en el in te rior de ca da con jun to ha bi ta cio nal 

da ban pa so a las ha bi ta cio nes y per mi tían ilu mi nar las. Un pa-

tio cen tral y al gu nas ha bi ta cio nes ma yo res fa ci li ta ban la con-

gre ga ción de to dos los re si den tes pa ra las ac ti vi da des re li gio sas 

y ad mi nis tra ti vas de in te rés co mún. En pro me dio es pro ba ble 

que ha yan vi vi do unas vein te fa mi lias en ca da con jun to; to dos 

se de di ca ban a un mis mo ofi cio y ade más eran pa rien tes. Se-

gún se de du ce del aná li sis ge né ti co de osa men tas, los va ro nes 

de ca da con jun to te nían en tre sí ne xos más es tre chos que las mu-

je res, lo cual ha bla de un pa trón de re si den cia pa tri lo cal: las 

mu je res iban a vi vir a las ve cin da des de sus ma ri dos.

Se ha ob ser va do que va rios con jun tos ha bi ta cio na les ten-

dían a agru par se pa ra for mar ba rrios; las ca lles in te rio res de es-
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tos ba rrios son al go más es tre chas que las que los cir cun dan. 

Tam bién exis tió un ni vel de agru pa ción que reu nía a va rios ba-

rrios en dis tri tos. Ca da dis tri to pa re ce ha ber con ta do con un 

cen tro ce re mo nial pro pio, pro vis to de un dis po si ti vo de tres 

tem plos que con fluían en una pla zo le ta. Esa pla zo le ta de dis tri-

to de be ha ber si do tam bién el pun to de reu nión de los re pre sen-

tan tes de las fa mi lias y los ba rrios pa ra efec tos ad mi nis tra ti vos.

Una par te im por tan te de la po bla ción con gre ga da en el área 

ur ba na de Teo ti hua cán, qui zá la mi tad, era de ar te sa nos, de di-

ca dos a ofi cios co mo la pro duc ción de nú cleos y ar te fac tos ter-

mi na dos de ob si dia na, la al fa re ría, el tra ba jo del hue so y la con-

cha, la ela bo ra ción de te las y cor da jes, etc. Por otro la do, la 

abun dan cia y bue na ca li dad de las tie rras agrí co las del va lle de 

Teo ti hua cán y la es ca sa po bla ción al dea na en di cho va lle, son 

da tos que nos mue ven a pen sar que mu chos ha bi tan tes de la 

ciu dad rea li za ban tam bién ta reas agrí co las, co mo agri cul to res 

de tiem po par cial o com ple to.

Es fre cuen te que se ima gi ne a to das las so cie da des pre his-

páni cas co mo ti ra nías en las que un gru po in men sa men te ri co 

so me tía a co mu ni da des de pro duc to res a un tra ba jo ex te nuan te 

con un fé rreo con trol po lí ti co. Y cier ta men te no eran de mo cra-

cias, pe ro su es truc tu ra in ter na era más com ple ja de lo que 

sugie re el pre jui cio. En Teo ti hua cán hay da tos ar queo ló gi cos su-

fi cien tes pa ra com pren der, al me nos, cua tro asun tos bá si cos re-

la cio na dos con la es tra ti fi ca ción so cial: 1] La ba se de la so cie dad 

es ta ba for ma da por gru pos cor po ra ti vos, a ma ne ra de cla nes, 

que adop ta ron la for ma de ba rrios ur ba nos. 2] Es tos cla nes te-

nían una di fe ren cia ción in ter na; ha bía al gu nas fa mi lias más ri cas 

que otras. Los con jun tos ha bi ta cio na les don de vi vían los je fes so-

lían ser al go más am plios y ri cos que otros de su mis mo ba rrio. 

Los res tos de los in di vi duos de más al to ran go den tro de ca da ba-

rrio re ci bían un tra ta mien to fu ne ra rio es pe cial. 3] Los ba rrios de 

ar te sa nos, agri cul to res y otros tra ba ja do res con ta ban con una in-

fraes truc tu ra ur ba na (ca lles, ac ce so al mer ca do, dre na je, vi vien-
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da só li da y du ra de ra) que nos im pi de de fi nir los co mo una ma sa 

em po bre ci da. Di cho en otros tér mi nos: la vi vien da po pu lar ur-

ba na, en ge ne ral, no era de una ca li dad sus tan cial men te dis tin ta 

de la vi vien da de los sec to res di ri gen tes. 4] Efec ti va men te hay 

edi fi cios cu ya ri ca de co ra ción mu ral y am plias ha bi ta cio nes los 

de la tan co mo vi vien das de una clase no ble. Los con jun tos si tua-

dos al es te de la pi rá mi de de la Lu na y al nor te de la pi rá mi de del 

Sol, pa re cen ha ber si do la mo ra da de fa mi lias de di ri gen tes po lí-

ti cos y mi li ta res. Tam bién hay al gu nos con jun tos ha bi ta cio na les 

que pa re cen ha ber al ber ga do a mon jes, de di ca dos por com ple to 

a las ta reas re li gio sas.

De los re yes teo ti hua ca nos no sa be mos ca si na da, ex cep to 

que pa re cen ha ber te ni do a Quet zal cóatl co mo su pre ma di vi ni-

dad pro tec to ra, así co mo los se ño res de la eta pa ol me ca se iden-

ti fi ca ban con el dios del maíz. El po der de los so be ra nos en la 

gran ciu dad del va lle de Mé xi co de bió ema nar, al me nos en 

par te, de su exi to sa con duc ción de las obras pú bli cas: allí es ta-

ban las des co mu na les pi rá mi des y la gran ur be co mo prue ba de 

la efi ca cia del go bier no. La or ga ni za ción del tra ba jo ar te sa nal 

y el im pul so de las ac ti vi da des de in ter cam bio, que ga ran ti za-

ban el arri bo de la ma te ria pri ma y la sa li da de los pro duc tos a 

otras re gio nes, de ben ha ber si do tam bién cua li da des es ti ma bles 

pa ra co mu ni da des de es pe cia lis tas que de pen dían del co mer cio.

La iden ti fi ca ción de to dos los ba rrios, de to dos los dis tri tos, 

de to dos los ar te sa nos, los no bles y los cam pe si nos, co mo 

miem bros de la mis ma uni dad po lí ti ca, pa re ce ha ber ocu rri do 

ba jo la ima gen pro tec to ra de un dios co mún: Tlá loc, se ñor del 

agua, y de su pa re ja, Chal chiuh tli cue. Lo más pro ba ble es que 

las pi rá mi des que, si glos des pués, los me xi cas —vi si tan tes oca-

sio na les del si tio— lla ma ron “del Sol” y “de la Lu na”, ha yan sido, 

en rea li dad, de Tlá loc y de Chal chiuh tli cue. La pi rá mi de del Sol 

era un gran “ce rro de agua” sim bó li co, pues los teo ti hua ca nos le 

hi cie ron un fo so pe ri fé ri co y un pe que ño ca nal cen tral, de tal 

suer te que se po día si mu lar que el agua na cía en la cue va na tu-
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ral si tua da en el vér ti ce de la pi rá mi de, para fluir luego al re de-

dor de ella. En la pla za de la pi rá mi de de la Lu na só lo ha bía una 

gran es cul tu ra, ma si va, ca si geo mé tri ca: la de Chal chiuh tli cue, 

la dio sa de la fal da de ja de.

Más allá de la ciu dad y su en tor no agrí co la in me dia to, Teo ti-

hua cán in flu yó de una u otra for ma en to das las re gio nes de 

Mesoa mé ri ca. En pri mer lu gar, el Es ta do teo ti hua ca no era el gran 

or ga ni za dor de la pro duc ción en el va lle de Mé xi co y se gu ra men-

te tam bién en el va lle de To lu ca. Lo más pro ba ble, se gún las evi-

den cias dis po ni bles, es que ha ya ha bi do dos gran des com po nen-

tes ét ni cos en es te ám bi to: los na huas, que se rían la ma yo ría de la 

po bla ción ur ba na de Teo ti hua cán, y los oto mia nos. En tre los oto-

mia nos ha bía al gu nos gru pos de di ca dos fun da men tal men te a la 

agri cul tu ra in ten si va en la cuen ca del Lerma (los an te pa sa dos de 

los ma tlat zin cas), y otros gru pos de di ca dos so bre to do a la ex plo-

ta ción de los bos ques, a la ca za del ve na do y al cul ti vo y apro ve-

cha mien to del ma guey (pa ra ob te ner pul que, cor da jes, fi bra tex-

til) y en me nor me di da a la agri cul tu ra (és tos eran los an te pa sa dos 

de los oto míes y los ma za huas). En tre los re cur sos es tra té gi cos 

que Teo ti hua cán pa re ce ha ber con tro la do di rec ta men te se en-

cuen tran los ya ci mien tos de ob si dia na de Otum ba y de Pa chu ca, 

así co mo los de pó si tos de cal de la zo na de Tu la-Te pe ji.

En un se gun do ni vel de in fluen cia de be mos con si de rar las 

cuen cas mo re len ses, don de los teo ti hua ca nos ob te nían al go-

dón, se gu ra men te ca cao y otros pro duc tos agrí co las de cli ma cá-

li do, y el va lle de Pue bla-Tlax ca la, de don de pro ce día la pas ta de 

ar ci lla ne ce sa ria pa ra ela bo rar la ce rá mi ca de ti po “ana ran ja do 

del ga do”, uno de los pro duc tos ar te sa na les más fi nos del Mé xi-

co An ti guo. Teo ti hua cán de bió te ner in ter cam bios flui dos con 

am bas re gio nes, qui zá re ci bía tri bu to de am bas, pe ro no po de-

mos ase gu rar que con tro la ra di rec ta men te lo que en ellas se 

pro du cía.

Hay un ter cer ám bi to de ac ción del po der de Teo ti hua cán 

que in vo lu cra asen ta mien tos si tua dos a cien tos de ki ló me tros del 
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va lle de Mé xi co. La bús que da de ya ci mien tos de ci na brio lle vó a 

los teo ti hua ca nos has ta Río Ver de, en San Luis Po to sí, y el in te-

rés en di ver sas pie dras se mi pre cio sas, co mo la ser pen ti na y la 

ja deí ta, los con du jo a la cuen ca del Bal sas. No pue de afir mar se 

que los teo ti hua ca nos ha yan lle ga do a apro piar se de las ma te rias 

pri mas, sin más; es mu cho más pro ba ble que ha yan im pues to a 

los lu ga re ños una re la ción co mer cial asi mé tri ca.

La pre sen cia de los teo ti hua ca nos en el Gol fo de Mé xi co 

obe de cía tam bién a la bús que da de al gu nas ma te rias pri mas, 

pro ba ble men te las plu mas de aves tro pi ca les, el ca cao y los ya ci-

mien tos de ci na brio y cao lín de la zo na de Los Tux tlas. Cer ca de 

la la gu na de Ca te ma co, los teo ti hua ca nos fun da ron una co lo nia 

en Ma ta ca pan; de esa ma ne ra ase gu ra ron no só lo su ac ce so a 

cier tas ma te rias pri mas, si no la su per vi sión de un im por tan te 

puer to de in ter cam bio en el que con fluían ru tas co mer cia les 

pro ce den tes del nor te de Ve ra cruz, de la pe nín su la de Yu ca tán, 

de las cos tas de Gua te ma la —vía el ist mo de Te huan te pec— y de 

las Mix te cas, por la ru ta de Teo ti tlán-Tux te pec. En tre las evi-

den cias más con tun den tes de la pre sen cia teo ti hua ca na en Ma-

ta ca pan se en cuen tra el uso de con jun tos ha bi ta cio na les mul ti-

fa mi lia res que si guen el mo de lo de la me tró po li.

La re la ción de Teo ti hua cán con los ma yas y los za po te cos ha 

si do ob je to de nu me ro sos de ba tes. Es ta mos se gu ros de que hu-

bo un vín cu lo y de que ese vín cu lo du ró va rios si glos y fue bas-

tan te es tre cho. Mu chos ar te fac tos teo ti hua ca nos lle ga ron a Oa-

xa ca y a la re gión ma ya, y mu chas for mas teo ti hua ca nas fue ron 

imi ta das por los ar te sa nos del sur. Pe ro ¿cuál fue la na tu ra le za 

de es tas re la cio nes?

Ha ce cin cuen ta años se hi zo el pri mer re co no ci mien to ex-

plí ci to de una fuer te in fluen cia teo ti hua ca na en el área ma ya. 

Des de en ton ces, los tra ba jos ar queo ló gi cos y el avan ce en las 

lec tu ras epi grá fi cas han con fir ma do esa in fluen cia y han per mi-

ti do pre ci sar su ca rác ter. En va rias ciu da des ma yas del Pe tén 

hay hue llas muy cla ras de una in fluen cia teo ti hua ca na en la ar-
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qui tec tu ra y en la ce rá mi ca, así co mo en re pre sen ta cio nes de pa-

ra fer na lia mi li tar y en al gu nos sím bo los. Ti kal es se gu ra men te la 

lo ca li dad en la que los ras gos teo ti hua ca nos se pre sen tan con 

ma yor cla ri dad: ade más de va si jas de ti po teo ti hua ca no co mo el 

ca rac te rís ti co va so trí po de con ta pa de ra, hay en es ta me tró po li 

de la sel va va rias cons truc cio nes que pre sen tan el ta lud y el ta-

ble ro in ter pre ta do a la usan za de Teo ti hua cán, y re cien te men te 

se ha en con tra do un es tan dar te de pie dra ca si idén ti co al que 

co no ce mos co mo “mar ca dor del jue go de pe lo ta”, ha lla do en el 

ba rrio de La Ven ti lla, en Teo ti hua cán.

En uno de los va sos en con tra dos en Ti kal se apre cia una 

re pre sen ta ción de gue rre ros con atuen do teo ti hua ca no, os ten-

si ble men te ar ma dos, que lle gan an te la pre sen cia de un per so-

na je ma ya, quien los re ci be con sa hu me rios. En un mu ral de la 

cer ca na Ua xac tún se re pre sen tó tam bién a un gue rre ro teo ti-

hua ca no que re ci be el aca ta mien to de un no ble ma ya. Só lo 

muy re cien te men te, la lec tu ra de los tex tos epi grá fi cos ha per-

mi ti do com pren der me jor el su ce so al que alu den es tas es ce-

nas. Hoy sa be mos que el día 31 de ene ro del año 378 d.C. arri-

bó a Ti kal un ex tran je ro nom bra do Si yaj Kak; ocho días an tes 

cons ta la pre sen cia de es te mis mo per so na je en la vi lla de El Perú, 

si tua da en la ri be ra de uno de los afluen tes del Usu ma cin ta, en-

tra da na tu ral al Pe tén pa ra quien va del va lle de Mé xi co. El 

mis mo día que lle gó el ex tran je ro mu rió el rey de Ti kal, Chak 

Tok Ichaak; es de cir, con to da pro ba bi li dad, fue ase si na do por 

los ex tran je ros.

Tam bién se men cio na la lle ga da de Si yaj Kak en ins crip cio-

nes de Ua xac tún, Be ju cal y Río Azul. En nin gún ca so se di ce que 

Si yaj se ha ya es ta ble ci do co mo go ber nan te; las ins crip cio nes in-

di can que es te per so na je ins ta ló en el po der a nue vos mo nar cas. 

En Ti kal, el go ber nan te ins ta la do por Si yaj fue el teotihuacano 

“Bú ho-Lan zadar dos”. Des pués de la usur pa ción, los ad ve ne di-

zos con si de ra ron con ve nien te re ti rar de las áreas pú bli cas las es-

te las que re cor da ban a los so be ra nos an te rio res a la in cur sión 
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teo ti hua ca na, de ma ne ra que to das fue ron des trui das o ale ja das 

de la ciu dad. Se tra ta ba de es ta ble cer una nue va di nas tía, y en 

ade lan te, du ran te va rias ge ne ra cio nes, la le gi ti mi dad de los re yes 

de Ti kal es ta ría li ga da al ori gen teo ti hua ca no. El hi jo de Bú ho-

Lan za dar dos, Yax Nuun Ayiin I, fue re pre sen ta do en una es te la 

con atuen do y pos tu ra no ma yas, y en su tum ba se en te rra ron 

va si jas de ti po teo ti hua ca no. Al nie to de Bú ho-Lan za dar dos, Si-

yaj Chan Ka wiil II, se le re pre sen tó de un mo do más pró xi mo a 

las con ven cio nes ma yas, pe ro flan quea do por dos imá ge nes 

en las que su pa dre vis te atuen do y ar mas de gue rre ro teo ti hua-

ca no. En Pie dras Ne gras tam bién hay in di cios de pre sión mi li-

tar teo ti hu ca na y en Pa len que es pro ba ble que los teo ti hua ca nos 

ha yan im pues to una nue va di nas tía, en el año 431 d.C.

En el al ti pla no gua te mal te co, Ka mi nal ju yú ex pe ri men tó 

tam bién una in va sión teo ti hua ca na ha cia el año 400 d.C. En este 

ca so no hay ins crip cio nes, pe ro los res tos ar queo ló gi cos son 

muy elo cuen tes. En Ka mi nal ju yú se creó lo que Mi chael Coe ha 

lla ma do “una ver sión en mi nia tu ra de Teo ti hua cán”. Los co lo-

nos cons tru ye ron sus tem plos a la usan za del va lle de Mé xi co y 

su ce rá mi ca se apli có a re pro du cir las for mas me tro po li ta nas. Al 

mo rir, pre fe rían ser en te rra dos con va si jas traí das des de su ciu-

dad de ori gen. En tre los mo ti vos de los teo ti hua ca nos pa ra es-

ta ble cer se en es ta lo ca li dad al te ña, el más im por tan te de bió ser 

su pro pó si to de con tro lar los ya ci mien tos de ob si dia na del área, 

par ti cu lar men te el del Cha yal.

La re la ción de Teo ti hua cán con Mon te Al bán pa re ce ha ber 

si do dis cre ta y si mé tri ca, y si en el ca so ma ya es cla ro que tu vo 

un in gre dien te mi li tar, con Mon te Al bán pa re ce ha ber si do más 

bien di plo má ti ca. Los al fa re ros za po te cos se sin tie ron me nos 

atraí dos por la mo da teo ti hua ca na que los ar te sa nos de Ti kal; la 

pre sen cia de for mas teo ti hua ca nas en el re per to rio de Mon te Al-

bán es muy me nor. Hay un din tel en Mon te Al bán que se re fie-

re a una vi si ta de em ba ja do res teo ti hua ca nos, pe ro es tos em ba-

ja do res son sa cer do tes que car gan bol sas de co pal pa ra pre sen tar 
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una ofren da y no gue rre ros. Con Oa xa ca hay, ade más, una re ci-

pro ci dad que no ob ser va mos con los ma yas: en Teo ti hua cán ha-

bía un ba rrio ha bi ta do por za po te cos que man tu vie ron du ran te 

si glos sus cos tum bres. Los za po te cos de Teo ti hua cán eran en te-

rra dos en cá ma ras sub te rrá neas co mo las de Mon te Al bán, y no 

di rec ta men te ba jo el pi so co mo los otros teo ti hua ca nos. Ade-

más, los res tos mor ta les de es tos za po te cos eran ro dea dos con 

va sos-efi gie idén ti cos a los que se han en con tra do por cien tos en 

el va lle de Oa xa ca.

La pre sen cia teo ti hua ca na en el Oc ci den te de Me soa mé ri ca 

es un asun to po co cla ro aún. Se ha di cho con in sis ten cia que los 

teo ti hua ca nos llegaron a si tios de Za ca te cas, co mo Al ta Vis ta, 

pa ra cap tar la cir cu la ción de tur que sa y be ne fi ciar se de la ac ti-

vi dad mi ne ra de la re gión en ge ne ral; pe ro aún no se han 

pre sen ta do prue bas fir mes. Por otra par te, siem pre ha lla ma-

do la aten ción un asen ta mien to de Mi choa cán, Tin gam ba to, 

por la pas mo sa se me jan za de su ar qui tec tu ra con la ar qui tec tu-

ra teo ti hua ca na, pe ro no hay nin gu na evi den cia ce rá mi ca del 

vín cu lo en tre am bos si tios. En fin, los asen ta mien tos de Na ya-

rit, Ja lis co y Co li ma, ca rac te ri za dos por sus cen tros ce re mo nia-

les de pla ta for mas y pla zas cir cu la res y el com ple jo fu ne ra rio de 

las tum bas de ti ro y la ce rá mi ca rea lis ta con es ce nas de vi da 

co ti dia na y ani ma les, per ma ne cie ron in mer sos en un sis te ma 

re gio nal, vin cu la dos con los pue blos de la Sie rra Ma dre Oc ci-

den tal y de la cos ta del Pa cí fi co más que con Teo ti hua cán.

CRI SIS Y CAM BIO

La eta pa que va del año 650 al 900 d.C. se co no ce nor mal men-

te con dos nom bres. Si se mi ra des de el cen tro de Mé xi co, des-

de el pun to de vis ta de la caí da de Teo ti hua cán y los dra má ti cos 

cam bios que le su ce die ron, se le lla ma Epi clá si co; pe ro si se mi-

ra des de el pun to de vis ta de la re gión ma ya, que jus to en ton-
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ces al can zó su mo men to más prós pe ro, se le de no mi na Clá si co 

tar dío. En cual quier ca so, la fe cha ini cial de es ta eta pa co rres-

pon de con la cri sis que aca bó con la he ge mo nía teo ti hua ca na, y 

la úl ti ma fe cha se re fie re a la ex tin ción de la cul tu ra ma ya clá si-

ca. Pa ra ser exac tos, 909 d.C., úl ti ma fe cha re gis tra da en los 

mo nu men tos de Ca lak mul y To ni ná.

Al go an tes del año 600 d.C. ce sa la in fluen cia teo ti hua ca na 

en el área ma ya, y en tre esa fe cha y el año 700 d.C. las hue llas de 

la pre sen cia teo ti hua ca na se bo rran de to da Me soa mé ri ca: el gran 

puer to de Ma ta ca pan se es fu ma co mo cen tro de in ter cam bio; la 

ce rá mi ca teo ti hua ca na de sa pa rece de la zo na de mi nas de ci na-

brio en San Luis Po to sí; se in te rrum pe el comercio en tre Mo re-

los y el va lle de Mé xi co y, en po cas pa la bras, la era teo ti hua ca na 

lle ga a su fin. Es ta vio len ta con trac ción del sis te ma teo ti hua ca no 

pa re ce ha ber si do cau sa da por el em pu je de ciu da des in ter me-

dias que bus ca ban un pa pel más ac ti vo en las re des de in ter cam-

bio; es co mo si las re gio nes de Me soa mé ri ca se hu bie ran sa cu di-

do la pre sión de una po ten cia que pre ten día re gu lar la vi da 

eco nó mi ca de to dos. La an ti gua me tró po li per dió du ran te la cri-

sis más de cua tro quin tas par tes de su po bla ción.

La ex tin ción de la in fluen cia teo ti hua ca na en el área ma ya 

pa re ce ser una de las cau sas del ace le ra mien to en el de sa rro llo 

re gio nal; las ciu da des ma yas se vol vie ron más prós pe ras: la ar-

qui tec tu ra, la es cul tu ra y la ma nu fac tu ra de ob je tos ri tua les y 

sun tua rios al can zó una va rie dad y ri que za sin pre ce den tes. Al-

gu nas de las prin ci pa les ciu da des ma yas, Pa len que, al pie de la 

sie rra chia pa ne ca, Pie dras Ne gras y Yax chi lán en el Usu ma cin-

ta, Ti kal en el Pe tén, Ca lak mul al sur de la pe nín su la de Yu ca-

tán, tu vie ron su eta pa de ma yor flo re ci mien to en el si glo VII. Y 

co mo ocu rre con el res to de la his to ria ma ya, es ta eta pa de es-

plen dor la co no ce mos con más de ta lles y ma ti ces que otras his-

to rias de Me soa mé ri ca por que los ma yas uti li za ron una es cri tu ra 

glo to grá fi ca, ca paz de re pro du cir el dis cur so oral, y uti li za ron, 

co mo se ha vis to, un sis te ma de fe cha mien to pre ci so. En oca sio-
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nes los re la tos de los ma yas del Clá si co re sul tan mo nó to nos; se 

ha bla de na ci mien to, en tro ni za ción, de cla ra cio nes de gue rra, 

de di ca ción de tem plos, muer te… Sin em bar go, la lec tu ra com-

ple ta de las ins crip cio nes, que ha si do par ti cu lar men te exi to sa 

en los úl ti mos vein te años, per mi te des cu brir ma ti ces y sin gu-

la ri da des: no to dos los re yes se com por ta ban igual, ni to das las 

ciu da des con ta ban su his to ria de la mis ma ma ne ra. Hay cien tos 

de his to rias que se des pren den de las ins crip cio nes dis po ni bles, 

y mu chas pro ce den de ese lap so de gran es plen dor al re de dor 

del si glo VII.

Las ins crip cio nes de Yax chi lán nos per mi ten co no cer, en tre 

otros in di vi duos, a un rey es pe cial men te afor tu na do, It zam naaj 

Ba lam II, que go ber nó de 681 a 742 d.C. Apa re ce en los más cé-

le bres din te les la bra dos de Yax chi lán, co mo gran gue rre ro y 

pro tec tor de la ciu dad. Su go bier no fue prós pe ro y su vi da lar-

ga; lon ge vo co mo su ma dre, vi vió más de no ven ta años. En tre 

sus va rias es po sas, es te mo nar ca tu vo a la se ño ra Ka bal Xook 

co mo la más im por tan te: a ella se de di có uno de los me jo res 

tem plos de Yax chi lán, cu yo in te rior fue de co ra do por mag ní fi-

cos es cul to res traí dos de otras ciu da des. Muer ta sie te años des-

pués que el rey, Ka bal Xook fue en te rra da en el mag ní fi co tem-

plo, con una im pre sio nan te ofren da de vein te mil na va jas de 

ob si dia na.

Otra his to ria de la épo ca de pros pe ri dad es la de Pa kal y su 

hi jo Kan Ba lam, se ño res de Pa len que (en su épo ca lla ma da La-

kam há). Los ar tis tas de es ta ciu dad pre fi rie ron re gis trar sus his-

to rias en es tu co, so bre las pa re des, y en al gu nos ob je tos de pie-

dra, pe ro no en es te las. Ki nich Ja naab Pa kal I, es de cir, Pa kal el 

Gran de, re ci bió el po der de ma nos de su ma dre, co sa po co co-

mún en una so cie dad pre fe ren te men te pa tri li neal. Al pa re cer, la 

ma dre, Sak Kuk, ha bía asu mi do el po der an te la fal ta de her ma-

nos va ro nes; el úl ti mo ha bría muer to en la fe roz gue rra con tra 

Ca lak mul. Des pués de go ber nar tres años, en una es pe cie de re-

gen cia, la se ño ra de jó el po der en ma nos de su hi jo, que só lo te-
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nía do ce años. Pa kal lo gró le van tar a la ciu dad de una ma la ra-

cha de de rro tas mi li ta res y al can zó su fi cien te ri que za co mo para 

cons truir uno de los ma yo res pa la cios del Mé xi co An ti guo y un 

mau so leo mo nu men tal pa ra su via je a Xi bal bá, al mun do de los 

muer tos: el lla ma do tem plo de las Ins crip cio nes. So bre la ba se 

de la es ta bi li dad cons trui da por Ki nich Ja naab Pa kal I, su hi jo, 

Ki nich Kan Ba lam II lle vó a la ciu dad a su ma yor po de río, e 

igua ló a su pa dre en la ini cia ti va pa ra cons truir: a él se de be el 

cé le bre con jun to de tres tem plos, de la Cruz, de la Cruz Fo lia-

da y del Sol.

Es tric ta men te con tem po rá neos de Pa kal el Gran de fue ron 

Yuk noom-Ca be za y Yuk noom el Gran de, se ño res de Ca lak mul. 

Sin gu lar men te bra vo, y al fren te de una ciu dad más be li co sa 

que sus ve ci nas, Yuk noom-Ca be za cui da ba con ce lo el pres ti gio 

mi li tar del rei no y su au to ri dad so bre ciu da des me no res. Cuan-

do la ciu dad de Na ran jo, en el Pe tén gua te mal te co, qui so eman-

ci par se, el ejér ci to de Ca lak mul acu dió de in me dia to a so me ter-

la y Yuk noom en per so na ase si nó a su rey. En el re la to se usa el 

ver bo ku xaj pa ra re fe rir lo que Yuk noom le hi zo a su ad ver sa rio; 

se pue de tra du cir de dos for mas: lo tor tu ró o se lo co mió. El he-

re de ro de Yuk noom-Ca be za, Yuk noom el Gran de, orien tó las 

fuer zas del rei no a lu char con tra Ti kal, apo yan do a sus ene mi-

gos o ata cán do la di rec ta men te.

Una se ñal del poder de los rei nos ma yas en el si glo VII pue-

de apre ciar se en su ca pa ci dad pa ra in fluir en el Mé xi co cen tral. 

Es ta in fluen cia, sin em bar go, es par te de un fe nó me no ge ne ra li-

za do de ex pan sión de las re gio nes que ha bían cons ti tui do la pe-

ri fe ria del sis te ma teo ti hua ca no. Los gru pos de la zo na cen tro y 

cen tro-nor te de Ve ra cruz, con la flo re cien te ciu dad de Ta jín a la 

ca be za, pe ne tra ron en la Huas te ca y en la me se ta cen tral. Al gu-

nos ar te fac tos en con tra dos en la ciu dad de Cho lu la mues tran 

una cla ra in fluen cia de los es ti los de co ra ti vos del Golfo. Gru pos 

de mix te cos se di ri gie ron tam bién ha cia Cho lu la y se gu ra men te 

con tri bu ye ron a la di se mi na ción de cier tos ras gos ico no grá fi-
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cos, y es pe cí fi ca men te ca len dá ri cos, en asen ta mien tos de Pue bla 

y Mo re los. Los ma yas, por su par te, in flu ye ron de ma ne ra de ci-

si va en la vi da de las eli tes de dos im por tan tes ciu da des, Ca cax-

tla y Xo chi cal co. En la cé le bre pin tu ra mu ral de Ca cax tla hay fi-

gu ras y sím bo los pro ce den tes del Gol fo y tam bién del re per to rio 

teo ti hua ca no, pe ro el es ti lo de las pin tu ras, la com po si ción de las 

es ce nas y el tra ta mien to de los per so na jes son, an te to do, maya. 

Los ar tis tas que los pin ta ron, y se gu ra men te tam bién un seg-

men to de la no ble za lo cal, es ta ban fa mi lia ri za dos con la tra di-

ción ar tís ti ca de la cuen ca del Usu ma cin ta.

En el ca so de Xo chi cal co la con fluen cia de tra di cio nes re-

gio na les es aún más sor pren den te. La ur ba ni za ción del es pa cio 

tie ne se me jan zas con la que ve mos en Mon te Al bán, pe ro so bre 

to do se acer ca al sis te ma ma ya de agre ga ción de con jun tos ce-

re mo nia les y for ma ción de acró po lis. Las pla ta for mas ar qui tec-

tó ni cas ope ran con el ta lud y el ta ble ro a la ma ne ra de Cho lu la, 

pe ro uti li zan la cor ni sa vo la da a la usan za de Ta jín. La de co ra-

ción del tem plo de Quet zal cóatl re pro du ce un te ma teo ti hua ca-

no, pe ro más allá de es te ho me na je, los xo chi cal cas evi tan el 

con tac to con la de ca den te me tró po li y pre fie ren abas te cer se de 

ob si dia na en los ya ci mien tos de Mi choa cán, a pe sar de en con-

trar se mu cho más le jos que los del va lle de Mé xi co. En las ins-

crip cio nes ca len dá ri cas de Xo chi cal co se po ne de ma ni fies to la 

in fluen cia oa xa que ña aun que tam bién se tras lu cen los es fuer zos 

por crear un nue vo sis te ma. Y una vez más, igual que en Ca cax-

tla, en con tra mos en Xo chi ca lco ele men tos es ti lís ti cos que só lo 

pue den ex pli car se por un con tac to es tre cho con gru pos de eli-

te que co no cie ran bien el ar te ma ya. Las fi gu ras hu ma nas es cul-

pi das en el tem plo de Quet zal cóatl pro ce den, sin du da, de la 

tra di ción plás ti ca ma ya, pro ba ble men te de la le ja na Co pán.

Tal pa re ce que, an te el va cío de ja do por Teo ti hua cán, to dos 

se apre su ra ron a re cons truir, des de sus res pec ti vas re gio nes, 

los hi los de una an ti gua red de in ter cam bios. Y en esa red, an tes 

ad mi nis tra da por un po der cen tral, aho ra se for ma ban nu dos 
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en los que coin ci dían va rias ini cia ti vas. Fue una épo ca agi ta da, 

no ca be du da, y fue una épo ca de in ten sa ac ti vi dad mi li tar: Teo-

te nan go, en el na ci mien to del Ler ma, se de sa rro lla en una mon-

ta ña di fí cil de ata car, y Xo chi cal co y Ca cax tla, no sa tis fe chos 

con si tuar se en lo al to de co li nas, se ro dean de fo sos y mu ra llas. 

En la pin tu ra mu ral de Ca cax tla, el te ma de la lu cha en tre la 

hu me dad y la se quía adop ta la for ma de una cruel ba ta lla. En la 

pi rá mi de de Quet zal cóatl, en Xo chi cal co, los per so na jes es cul-

pi dos en el cuer po su pe rior mues tran un enor me es cu do y un 

ma no jo de dar dos.

Du ran te el si glo VIII la ac ti vi dad mi li tar se in ten si fi có tam-

bién en el área ma ya, don de al can zó ni ve les nun ca an tes vis tos. 

Las dis pu tas por de fi nir las res pec ti vas áreas de in fluen cia —que 

en úl ti ma ins tan cia en tra ña ban lu chas por los re cur sos eco nó mi-

cos— die ron lu gar a una es pi ral bé li ca que só lo con clu yó con la 

ex tin ción de la cul tu ra ma ya tal co mo ha bía flo re ci do en las tie-

rras ba jas du ran te si glos. Al gu nos su ce sos de la zo na del río de 

la Pa sión y el la go Pe tex ba tún pue den ser vir pa ra ilus trar ese 

tiem po de gue rra fre né ti ca. Allí se ges tó un con flic to re gio nal, 

en la dé ca da del 760 d.C., que in vo lu cró a las lo ca li da des de 

Dos Pi las, Agua te ca, Sei bal, Aguas Ca lien tes y Ame lia. La ciu-

dad de Dos Pi las, que has ta ese mo men to ha bía si do la más po-

de ro sa de la re gión, fue aban do na da por la no ble za lo cal; la gen-

te que se que dó a vi vir en el si tio cons tru yó una do ble mu ra lla 

que pa sa ba cor tan do an ti guas pla zas y re cin tos ce re mo nia les. 

Tam bién los ha bi tan tes de Agua te ca re cu rrie ron a la cons truc-

ción de mu ra llas pa ra me jo rar su de fen sa, y even tual men te se 

re fu gia ron en una is la, que tam bién for ti fi ca ron. Al fi nal de es ta 

cri sis, ha cia el año 830, la úni ca ciu dad de la re gión que tu vo 

cier ta pros pe ri dad fue Sei bal. En tér mi nos ge ne ra les, pue de 

afir mar se que las ciu da des ma yas van en tran do en cri sis in so lu-

bles a lo lar go del si glo IX, y co mo re sul ta do van que dan do 

aban do na das: Yax chi lán que da des po bla da ha cia el 808 d.C. y 

Pa len que po co des pués; Ti kal es aban do na da cer ca del 870 
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d.C. Ca lak mul, de ca den te du ran te ca si un si glo, es fi nal men te 

aban do na da ha cia el año 909 d.C., y por esa mis ma fe cha se 

aban do na la ciu dad de To ni ná.

La his to rio gra fía más re cien te ha des pla za do la an ti gua idea 

de un co lap so mis te rio so: hoy sa be mos que fue la gue rra lo que 

pro du jo la ca tás tro fe fi nal de los an ti guos rei nos ma yas. Sin em-

bar go, es pre ci so rei te rar que de trás de esas ba ta llas ha bía más 

que un be li cis mo ver ti gi no so, irra cio nal. Es ta mos, muy pro ba-

ble men te, an te la ex pre sión más agu da de la lu cha por la su per-

vi ven cia de los po bla do res de una sel va exu be ran te en apa rien cia 

pe ro frá gil si te nía que car gar con el pe so de po bla cio nes nu me-

ro sas. Los ma yas apro ve cha ban pa ra el cul ti vo las ri cas tie rras de 

las már ge nes de los ríos y fre cuen te men te las be ne fi cia ban con 

ca na les de rie go. Tam bién cul ti va ban tie rra aden tro, en el sue lo 

que ga na ban al mon te con el sis te ma de tum bar ár bo les y que mar 

la ve ge ta ción. Pe ro las tie rras ri be re ñas eran es ca sas, y el sis te-

ma de “tum ba y que ma” te nía un pun to dé bil: des pués de dos o 

tres años era pre ci so de jar des can sar, has ta por más de diez 

años, las par ce las que se ha bían uti li za do, pa ra que re cu pe ra ran 

su ve ge ta ción na tu ral y sus nu trien tes.

Los no bles vie ron en la gue rra una vía ex pe di ta pa ra in cre-

men tar sus re cur sos con el tri bu to que im po nían a los ven ci-

dos, pe ro la ener gía y el tiem po in ver ti dos en es tas gue rras 

ter mi na ron por afec tar la or ga ni za ción y el ren di mien to de la 

agri cul tu ra, es pe cial men te en las zo nas de irri ga ción. Hay prue-

bas fir mes de que la nu tri ción de los cam pe si nos ma yas em peo-

ró pro gre si va men te du ran te el Clá si co tar dío, co mo con se cuen-

cia de una dis mi nu ción de la pro duc ción agrí co la, y 

pro ba ble men te tam bién co mo re sul ta do de las mu chas exi gen-

cias tri bu ta rias de unas eli tes que no co no cían lí mi te cuan do se 

tra ta ba de en ri que cer sus ciu da des. So cie da des me nos co he sio-

na das, más dé bi les, y no ble zas que in sis ten te men te bus ca ron 

me jo rar su po si ción y sus re cur sos por me dio de la gue rra, lle-

va ron a los rei nos a un pun to crí ti co. Mu chas ciu da des ca ye ron, 
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de vas ta das o ex haus tas, y en otras los cam pe si nos le dieron la 

es pal da a su no ble za: bas ta ba con que los agri cul to res se in ter-

na ran en las mon ta ñas du ran te unos me ses pa ra que la no ble za 

que da ra sin sus ten to.

LOS GUE RRE ROS DE QUET ZAL CÓATL

Tam bién fue ra del área ma ya, las ciu da des flo re cien tes del Epi-

clá si co de tie nen su de sa rro llo y que dan par cial o to tal men te 

des po bla das ha cia el año 900 d.C.: Ta jín, Xo chi cal co, Ca cax tla. 

La pro pia Teo ti hua cán, que ha bía so bre vi vi do du ran te más de 

dos si glos con ver ti da en un cen tro re gio nal, que dó de sier ta. Co-

mien za en ton ces el pe rio do que co no ce mos co mo Pos clá si co, y 

que du ra rá has ta la con quis ta es pa ño la.

Otro fe nó me no que mar ca el ini cio del Pos clá si co es el aban-

do no de mu chos de los asen ta mien tos me soa me ri ca nos sep ten-

trio na les y el con se cuen te flu jo mi gra to rio de sus ha bi tan tes ha-

cia el sur. Mu chos pue blos que ha bían vi vi do du ran te si glos en 

el Ba jío, en los Al tos de Ja lis co y en la Sie rra Ma dre Oc ci den tal, 

transitaron ha cia los va lles de Pue bla-Tlax ca la, México y To lu ca, 

y ha cia la me se ta Ta ras ca. La ma yo ría de ellos eran na huas, pe ro 

al pa re cer hu bo tam bién al gu nos pa mes y qui zá al gu nos pu ré pe-

chas; en las fuen tes co lo nia les se alu de a to dos ellos con la de no-

mi na ción de chi chi me cas. Es ta gen te es ta ba acos tum bra da a vi-

vir en la fron te ra de la ci vi li za ción, en zo nas ás pe ras re co rri das 

por ban das de ca za do res-re co lec to res. Co mo je fa tu ras mi li ta res, 

eran gru pos be li co sos que con fe rían a los gue rre ros el más al to 

esta tus so cial.

La si tua ción de con flic to per ma nen te que ca rac te ri zó la eta pa 

pos teo ti hua ca na y la be li ge ran cia de los ad ve ne di zos nor te ños se 

su ma ron pa ra si tuar la gue rra en el cen tro de la vi da pú bli ca de 

las ciu da des del Pos clá si co. Los gue rre ros apa re cen in ves ti dos 

de atri bu tos re li gio sos; las ba ta llas se em pren den en nom bre de 
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los dio ses, y los sa cri fi cios hu ma nos que se prac ti can des pués de 

la con tien da se con ci ben co mo ne ce sa rios pa ra el fun cio na mien-

to del or den cós mi co. La ima gen y los va lo res del gue rre ro lle ga-

ron a te ner un re co no ci mien to so cial sin pre ce den tes. Las ór de-

nes mi li ta res de eli te, es pe cial men te las de águi las y ja gua res, se 

con vir tie ron en el prin ci pal apo yo de los so be ra nos. El te ma de 

la opo si ción del águi la y el ja guar, re pre sen ta do co mo lu cha, có-

pu la o yux ta po si ción, fue muy co mún en la ico no gra fía del Pos-

clá si co: era la me tá fo ra pre di lec ta de una so cie dad en gue rra.

Pe ro no to dos los con flic tos se re sol vían con las ar mas, ni 

las so cie da des po drían ha ber so bre vi vi do de di ca das per ma-

nen te men te a la gue rra. Los rei nos del Pos clá si co bus ca ron es-

ta bi li zar y ad mi nis trar la si tua ción de con flic to por me dio de 

alian zas y acuer dos di plo má ti cos. Las alian zas so lían ser tri-

ples, aun que tam bién las hu bo cuá dru ples. Me dian te ellas se 

pre ten día or ga ni zar el do mi nio po lí ti co de las re gio nes, re co-

no cien do a ca da uno de los rei nos alia dos su in fluen cia so bre 

una zo na y una po bla ción es pe cí fi ca, y re par tien do los be ne fi-

cios de la tri bu ta ción to tal. En tre otras cé le bres alian zas del 

Pos clá si co, co no ce mos la de Chi chén It zá, Ux mal y Ma ya pán, 

en la pe nín su la de Yu ca tán, la de Ihuat zio, Pátz cua ro y Tzin-

tzunt zan, en Mi choa cán, y la de Te noch ti tlan, Tetz co co y Tla-

co pan, en el va lle de Mé xi co. Ade más de es tas alian zas en tre 

“ami gos” ha bía tam bién acuer dos tem po ra les que per mi tían 

cier ta re la ción di plo má ti ca en tre rei nos ene mi gos. A es te res-

pec to, es par ti cu lar men te elo cuen te la pre sen cia de al gu nos se-

ño res de Mi choa cán en fies tas de co ro na ción me xi cas; des pués 

de par ti ci par en ban que tes y di ver sio nes du ran te va rios días, 

los dig na ta rios ta ras cos re gre sa ban a su tie rra y con ti nua ban su 

abier ta ene mis tad ha cia Mé xi co-Te noch ti tlan y sus alia dos.

La ciu dad más im por tan te del Pos clá si co tem pra no (900 a 

1200 d.C.) fue Tu la, en el ac tual es ta do de Hi dal go. Allí se mez-

cla ron la au da cia gue rre ra de los chi chi me cas con la tra di ción 

de al gu nos na huas me ri dio na les he re de ros de Teo ti hua cán. En 
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Tu la los gue rre ros son los pro ta go nis tas de la es ce na: ocu pan la 

cús pi de del edi fi cio más im por tan te de la ciu dad, cu ya ba se es-

tá de co ra da con una mar cha de co yo tes, ja gua res y águi las que 

apri sio nan co ra zo nes san gran tes con el pi co. Las can chas del 

jue go de pe lo ta son muy im por tan tes en el si tio y de ben ha ber 

si do es ce na rios de un ri to gue rre ro cu ya cul mi na ción era la de ca-

pi ta ción de los pri sio ne ros de gue rra. Tu la es la pri me ra ciu dad 

me soa me ri ca na en la que se uti li za el ma ca bro tzom pan tli, una 

es pe cie de ába co gi gan tes co en el que ca da tra ve sa ño era un sar tal 

de ca be zas hu ma nas: una de las con tri bu cio nes de los pue blos 

chi chi me cas a los úl ti mos si glos de la his to ria me soa me ri ca na. 

Tam bién se uti li za ron por pri me ra vez en Tu la el pór ti co mo nu-

men tal, for ma do por va rias co lum na tas pa ra le las, y el al tar an tro-

po mor fo que co no ce mos co mo chac-mool. Am bos re cur sos tie-

nen sus an te ce den tes en asen ta mien tos se rra nos del Oc ci den te.

El éxi to de Tu la fue más mo des to que el de Teo ti hua cán, pero 

su pe so po lí ti co y mi li tar fue su fi cien te pa ra im pul sar ru tas de 

in ter cam bio de lar ga dis tan cia, que lle ga ron has ta Cen troa mé ri-

ca, por el sur, y al me nos has ta Si na loa, por el nor te. Al gu nos ar-

te fac tos de pro ce den cia me soa me ri ca na en con tra dos en asen ta-

mien tos de los oa sis agrí co las de Nue vo Mé xi co, co mo Pue blo 

Bo ni to, en el Ca ñón del Cha co, pa re cen ser de la épo ca tol te ca, 

si bien no pue de de ter mi nar se con cer te za si lle ga ron allí en vir-

tud del im pul so co mer cial de Tu la o co mo con se cuen cia del 

fun cio na mien to de una red re gio nal. Sa be mos que las al deas 

agrí co las de los ríos so no ren ses co mer cia ban con pue blos de la 

Sie rra Ma dre, y hay in di cios de con tac tos en tre las po bla cio nes 

se rra nas de Chi hua hua y Du ran go y agri cul to res de Ari zo na y 

Nue vo Mé xi co. El asen ta mien to agrí co la más com ple jo en el 

ex tre mo nor te del te rri to rio que hoy ocu pa Mé xi co fue Pa qui mé 

(tam bién lla ma do Ca sas Gran des), en Chi hua hua, don de se 

cons tru yó un gi gan tes co mul ti fa mi liar de ado be, de cua tro pi sos 

de al tu ra, pro vis to de ca le fac ción y dre na je, y ro dea do de pla ta-

for mas y pla zas ce re mo nia les. Es muy pro ba ble que Pa qui mé 
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ha ya si do una es ca la im por tan te en el ca mi no de los gru pos que 

lle va ban pro duc tos me soa me ri ca nos al nor te. No es im po si ble 

que mer ca de res pro ce den tes de Tu la ha yan lle ga do, por lo me-

nos, has ta Pa qui mé, atraí dos por la tur que sa de los ya ci mien tos 

de Nue vo Mé xi co que cir cu la ba en aque lla re gión.

Co mo en su tiem po ocu rrió con los teo ti hua ca nos, los tol te-

cas tu vie ron una pre sen cia im por tan te en la re gión ma ya, aun que 

en es te ca so es mu cho más di fí cil pre ci sar el mo do en que se pro-

du jo esa re la ción. La ciu dad de Chi chén It zá, en la pe nín su la de 

Yu ca tán, fue prác ti ca men te re fun da da, ha cia el año 900 d.C., a 

un la do de la an ti gua ciu dad del Clá si co. En la nue va Chichén se 

re crea ron al gu nas de las prin ci pa les imá ge nes y es truc tu ras de 

Tu la: el pór ti co de co lum na tas con plan ta en L, el tem plo de los 

Gue rre ros, en cu ya cús pi de dos ser pien tes em plu ma das, er gui-

das, sir ven de co lum nas pa ra dar in gre so a un re cin to te cha do, 

los pi la res con gue rre ros la bra dos en sus ca ras, el chac-mool, los 

fri sos de águi las y ja gua res, e in clu so un tzom pan tli es cul tó ri co 

que re pro du ce el sar tal de crá neos tol te ca. Aca so los re fun da do-

res de Chi chén no ha yan si do tol te cas emi gra dos si no fuer tes 

gru pos de mer ca de res, de fi lia ción ma ya —a quie nes sue le de no-

mi nar se pu tu nes—, acos tum bra dos a vi si tar las ciu da des na huas 

y fa mi lia ri za dos con ellas. Lo que de pla no de be mos des car tar es 

que la ar qui tec tu ra de la nue va ciu dad ha ya si do di se ña da por 

al guien que no co no cie ra Tu la. Chi chén It zá fue la ciu dad más 

po de ro sa de la pe nín su la has ta 1300, si bien ejer ció ese po der 

en alian za con Ux mal y Ma ya pán. Es ta úl ti ma ciu dad rom pió la 

alian za y con tro ló la re gión, al pa re cer en for ma ti rá ni ca, has ta 

1450. Pe ro el pres ti gio de Chi chén It zá, y el de su eli te re for ma-

do ra, iden ti fi ca da con Ku kul cán (nom bre yu ca te co pa ra Quet-

zal cóatl), per sis ti ría has ta la con quis ta es pa ño la.

Más allá de los ves ti gios ma te ria les, Tu la de jó una es te la de 

glo ria en tre los pue blos me soa me ri ca nos; su fa ma ex ce dió el 

ám bi to na hua y siem pre es tu vo li ga da al po der po lí ti co y a la 

idea de ci vi li za ción. Otro tan to su ce dió con Quet zal cóatl, el le-
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gen da rio se ñor de los tol te cas. Se de cía, por ejem plo, que el pri-

mer rey de los ma yas qui chés de Gua te ma la ha bía si do con fir-

ma do en su car go por Quet zal cóatl, a quien los qui chés lla ma ban 

Ku cu matz. Tam bién los mix te cos atri buían a Quet zal cóatl la 

fun da ción de las di nas tías que go ber na ban en el Pos clá si co. 

Tan to los ma yas co mo los mix te cos ha cen re fe ren cia a Tu la en 

sus re la tos; los ma yas afir man que los an te pa sa dos de sus se ño-

res ve nían de aquella ciu dad, y los mix te cos di cen que el gran 

rey con quis ta dor Ocho Ve na do, El Ja guar, ha bía via ja do a Tu la 

pa ra ser con fir ma do en su car go. Por su par te, la ma yo ría de los 

pue blos na huas del si glo XVI se re fie ren a Tu la co mo lu gar de 

ori gen de sus li na jes go ber nan tes: lo mis mo chal cas, que tetz-

co ca nos, cho lul te cas, cuauh tin chan tla cas, por su pues to me xi-

cas, y otros más.

La pro fun da hue lla de Tu la y Quet zal cóatl en la ideo lo gía de 

los pue blos de Me soa mé ri ca no se ex pli ca ex clu si va men te por la 

ac tua ción de los tol te cas de la Tu la de Hi dal go, sus em pre sas 

mer can ti les y su fuer za mi li tar. Hay al go más. La pa la bra Tu la 

(To llan en su pro nun cia ción ná huatl co rrec ta) sig ni fi ca eti mo ló-

gi ca men te “jun cal”, lu gar don de abun dan los jun cos o to llin. La 

me tá fo ra del jun cal re mi te a la gran aglo me ra ción de gen te ca-

rac te rís ti ca de una ur be. En el con jun to de las fuen tes de tra di-

ción in dí ge na de la épo ca co lo nial, la pa la bra se uti li zó pa ra ha-

cer re fe ren cia a una ciu dad ma ra vi llo sa, mi to ló gi ca, ha bi ta da 

por dio ses co mo Quet zal cóatl y Tez ca tli po ca, y tam bién se em-

pleó co mo un so bre nom bre pa ra alu dir a una se rie de ciu da des 

rea les o his tó ri cas, co mo Cho lu la, Cul hua can, Te noch ti tlan y la 

pro pia Tu la de Hi dal go.

Lo que es co mún a to das las Tu las es su pros pe ri dad, su di-

men sión ur ba na, su al to gra do de ci vi li za ción y la sa bi du ría y 

re li gio si dad de sus go ber nan tes. Tu la era la ciu dad por ex ce len-

cia, la ciu dad ma ra vi llo sa, y tam bién era ca da uno de sus re fle-

jos te rre na les. Es muy pro ba ble que el pro to ti po de to das las Tu-

las ha ya si do la más gran de, po de ro sa y prós pe ra ciu dad del 
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Mé xi co Antiguo, es de cir, Teo ti hua cán. Allí se ini ció la tra di ción 

ur ba na na hua y tam bién el cul to a Quet zal cóatl. En la Tu la de 

Hi dal go se for ta le ció el an ti guo mi to, y al pa re cer se ori gi na ron 

al gu nas ideas nue vas re la cio na das con el ejer ci cio del po der: el 

go ber nan te de es ta Tu la lle va ba el nom bre del dios Quet zal cóatl 

y te nía la pre rro ga ti va de con fir mar en su car go a los so be ra nos 

de otras ciu da des, lo cual ha cía per fo rán do les el sep tum na sal 

con una ga rra de águi la y otra de ja guar.

La fa mi lia ri dad de ma yas y mix te cos con el con cep to de 

Tula y con el dios Quet zal cóatl re fle ja el im pac to de la tra di ción 

na hua en el sur. Es te im pac to había comenzado en la épo ca teo-

ti hua ca na pe ro pa re ce ha ber te ni do ma yo res con se cuen cias 

po lí ti cas y re li gio sas en la eta pa tol te ca. Aho ra bien, el Ku kul-

cán de los ma yas po dría ser el se ñor de Chi chén It zá, así co mo 

la Tu la a la que se re fie ren los mix te cos en sus fuen tes bien po-

dría ser Cho lu la (To llan Cho lo llan); es ta úl ti ma ha bía con ser va-

do la tra di ción teo ti hua ca na du ran te va rios si glos, te nía fuer tes 

vín cu los con Oa xa ca y en el Pos clá si co te nía la re pu ta ción de 

ser el prin ci pal san tua rio del dios Quet zal cóatl. Lo cier to es que 

hu bo va rias Tu las y va rios Quet zal cóatl, y que di fe ren tes rei nos 

me soa me ri ca nos, al me nos en el Pos clá si co, se ad hi rie ron a esa 

le yen da y a esos sím bo los co mo par te de una es tra te gia pa ra 

le gi ti mar su po si ción de po der, pa ra re co no cer una ca be ce ra y 

ren dir ho me na je a un tron co de no ble za.

Si los me xi cas iden ti fi can a la Tu la de Hi dal go co mo la ciu-

dad sa gra da de Quet zal cóatl, y le atri bu yen ma yor im por tan cia 

his tó ri ca que a Cho lu la o a Teo ti hua cán, es por que esa era “su 

Tu la”, su me tró po li. Los me xi cas ha bían for ma do par te de las 

pro vin cias sep ten trio na les del rei no tol te ca, qui zá en la zo na de 

Que ré ta ro, y ha bían des cen di do ha cia el va lle de Mé xi co cuan-

do su me tró po li en tró en cri sis y se aban do nó, al go an tes del 

año 1200 d.C. Aun en sus días de es plen dor, los me xi cas me ro-

dea ban por la an ti gua ciu dad de los atlan tes y los chac-moo les, 

es car ba ban en bus ca de pie zas que re ci cla ban co mo ofren das en 
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Te noch ti tlan y se ins pi ra ban en al gu nos di se ños de la aban do-

na da ciu dad pa ra crear sus pro pias obras ar tís ti cas. Los me xi cas 

se con si de ra ban he re de ros di rec tos de esa Tu la, y a Teo ti hua cán 

la ubi ca ban en el tiem po más re mo to, en el tiem po de la crea-

ción del mun do.

La caí da de Tu la, al pa re cer en me dio de gra ves con flic tos, 

ha cia el año 1200 d.C., mar ca el ini cio del Pos clá si co tar dío, eta-

pa que con clu ye con la con quis ta es pa ño la.

LOS SE ÑO RES DEL AGUA

En vís pe ras de la con quis ta es pa ño la, el va lle de Mé xi co vi vía 

una eta pa de flo re ci mien to ur ba no for mi da ble. Ha bía mu chas 

ciu da des, to das ellas po pu lo sas; los cro nis tas ha blan de aglo-

me ra cio nes en ca lles y ca na les, y se sor pren den por el bu lli cio 

de las pla zas de mer ca do: Chal co-Aten co, Xo chi mil co, Co yoa-

cán, Cul hua can, Iz ta pa la pa, Tetz co co, Tla co pan, Az ca pot zal co, 

Mé xi co-Te noch ti tlan, Mé xi co-Tla te lol co y de ce nas de vi llas 

me dia nas co mo Coa tlin chan, Mix coac o Ta cu ba ya. Re par ti dos 

en es tos cen tros de po bla ción del va lle de Mé xi co vi vían al go 

más de dos mi llo nes de per so nas.

La ma yo ría de es tas ciu da des es ta ban ba jo el do mi nio de 

li na jes de la no ble za na hua, pe ro en mu chas de ellas ha bía po-

bla ción de otras et nias, par ti cu lar men te oto mí y ma tlat zin ca. 

Los na huas usa ban el tér mi no al té petl (que quie re de cir ce rro de 

agua) pa ra re fe rir se a la ciu dad, con su po bla ción y sus tie rras. 

Ca da al té petl era di ri gi do por un tla toa ni o rey, quien era au xi lia-

do por una nu tri da bu ro cra cia de jue ces, re cau da do res, ca pi ta-

nes y otros ad mi nis tra do res. Aun que ca da ciu dad te nía bas tan te 

in de pen den cia en su ad mi nis tra ción in ter na, ha bía tres gran des 

rei nos con ma yor je rar quía que to dos los otros; re ci bían tri bu to 

de los de más y po dían con vo car los a par ti ci par en gue rras o en 

obras pú bli cas: es tos tres rei nos eran Tla co pan, Tetzco co y Mé-
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xi co-Te noch ti tlan, la más fa mo sa de las alian zas tri ples del Pos-

clá si co. Tla co pan ob te nía só lo una quin ta par te de la tri bu ta ción 

de los se ño ríos su bal ter nos y te nía po co pe so en la alian za, 

mien tras que Tetz co co te nía una re la ción bas tan te si mé tri ca con 

Te noch ti tlan, ex cep to a la ho ra de ha cer la gue rra: no hay du da 

de que los me xi cas eran los lí de res mi li ta res de la alian za.

La Tri ple Alian za era una ne ce si dad; nin gún rei no del va lle 

de Mé xi co hu bie ra po di do ad mi nis trar so lo el com ple jo sis te-

ma de ru tas y pla zas de mer ca do, pro vin cias tri bu ta rias y re des 

de com pro mi sos en tre li na jes no bles. Y no era na da más un 

asun to de ca pa ci dad ad mi nis tra ti va; era pre ci so res pe tar la au-

to ri dad tra di cio nal de los rei nos so bre cier tas po bla cio nes y 

gru pos ét ni cos. Es to nos ayu da a en ten der por qué los me xi cas 

y los tetz co ca nos, que aca ba ban de de rro tar en la gue rra a los 

te pa ne cas de Az ca pot zal co, in vi ta ron a Tla co pan, rei no te pa ne-

ca tam bién, a in cor po rar se en la alian za: ha bía que con tar con 

el as cen dien te que los te pa ne cas te nían so bre los pue blos del 

oc ci den te del va lle y de la zo na de To lu ca, en par ti cu lar los ma-

tlat zin cas; ade más, la pla za de mer ca do de Az ca pot zal co de-

sem pe ña ba un pa pel cru cial en la eco no mía del va lle.

La den si dad de mo grá fi ca y la com ple ji dad ur ba na del va lle 

de Mé xi co a prin ci pios del si glo XVI se sus ten ta ban en una agri-

cul tu ra muy prós pe ra. En los dos si glos de his to ria pre cor te sia-

na a los cua les se re fie ren las fuen tes co lo nia les con de ta lle, sólo 

se men cio nan dos gran des ham bru nas, re sul ta do de se quías 

pro lon ga das. El al to ren di mien to agrí co la del va lle se ex pli ca por 

el uso ge ne ra li za do del re ga dío, en tie rra fir me, y por el sis te ma 

de chi nam pas, prac ti ca do en las is las y en las ori llas del la go. 

Las tie rras se abo na ban con fan go y con ex cre men to de mur cié-

la go, y al gu nos cul ti vos se pro du cían a par tir de un sis te ma de 

al má ci gos, que per mi tía co lo car en ca da par ce la só lo las plan tas 

más via bles.

Los pro duc tos agrí co las de los na huas del Pos clá si co eran los 

mis mos de los teo ti hua ca nos, de los tol te cas y de la ma yo ría de 
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los pue blos me soa me ri ca nos: maíz, fri jol, ca la ba za (es pe cial-

men te la es pe cie Cu cur bi ta pe po), chi le, va rios ti pos de to ma te, 

chía, ama ran to y al gu nos otros. Ade más, el va lle era ca paz de 

pro por cio nar mu chos otros re cur sos co mes ti bles no agrí co las: 

gran va rie dad de pe ces, aves, ra nas, in sec tos di ver sos, ser pien-

tes, co ne jos, ve na dos y mu chas es pe cies más. En el fon do del 

la go ha bía sal (en el sec tor de Tetz co co), y en los bos ques de las 

cer ca nías era po si ble cul ti var el ma guey y ob te ner le ña. Al gu-

nos fru ta les, co mo el te jo co te y el ca pu lín, com ple ta ban los re-

cur sos de la re gión.

Ca da rei no sub sis tía con la pro duc ción de sus pro pios súb-

di tos, más la que le tri bu ta ban otras po bla cio nes de su área de 

in fluen cia. Los pro duc to res de cual quier asen ta mien to de bían 

pa gar un tri bu to en es pe cie a sus se ño res, ade más de es tar obli ga-

dos a par ti ci par en la gue rra y en las obras pú bli cas. Los gran des 

rei nos, co mo aque llos que in te gra ban la Tri ple Alian za, re ci bían 

tri bu tos de pro vin cias dis tan tes y po dían lle nar sus al ma ce nes 

con plu mas de quet zal y gua ca ma ya, oro y jo ye ría ela bo ra da, 

man tas de co ra das, al go dón, ja de, ca cao y otros pro duc tos. Es tos 

bie nes sun tua rios es ta ban re ser va dos pa ra el uso de la no ble za 

y pa ra las fies tas re li gio sas.

En to das las ciu da des na huas del va lle de Mé xi co ha bía una 

di vi sión bá si ca de la po bla ción en dos gru pos so cia les, los no bles 

o pi pil tin (singular pi lli) y la gen te co mún o ma ce hual tin (singular 

ma ce hua lli). Se era pi lli o ma ce hua lli por na ci mien to, y só lo en ca-

sos ex cep cio na les de va lor mi li tar un ma ce hual po día in gre sar 

en las fi las de la no ble za. Los ma ce hua les eran agri cul to res, pes-

ca do res, ar te sa nos y tra ba ja do res de otras es pe cia li da des, que 

pa ga ban tri bu to a la no ble za. Los pi llis se ocu pa ban de ta reas 

re la cio na das con el go bier no, la jus ti cia, la or ga ni za ción de la 

gue rra y el cul to re li gio so, y vi vían de los pro duc tos que los ma-

ce hua les tri bu ta ban a pa la cio y el tla toa ni dis tri buía pe rió di ca-

men te. Al gu nos pi llis re ci bían el be ne fi cio tri bu ta rio de ma ne ra 

di rec ta; tal era el ca so de los jue ces, pues ha bía cier tas tie rras 
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cu ya pro duc ción es ta ba vin cu la da a ese car go. Y ha bía in clu so 

quie nes po seían una es pe cie de feu dos, que po dían ven der y he-

re dar; eran los ofi cia les que se ha bían dis tin gui do en ac cio nes de 

gue rra y al gu nos no bles a quie nes el tla toa ni de sea ba pre miar: 

am bos re ci bían tie rras, pa ra go zar de su pro duc ción y dis fru tar 

de los ser vi cios per so na les pres ta dos por los cam pe si nos que las 

ha bi ta ban y tra ba ja ban.

La le gis la ción for ta le cía las di fe ren cias de cla se y con tri buía 

a con so li dar el pres ti gio y el po der de la no ble za. Los no bles 

usa ban ves ti dos y jo yas que es ta ban pro hi bi dos pa ra el res to de 

la gen te. Aun en el su pues to de que pu die ra com prar la en el 

mer ca do, un ma ce hual no po día uti li zar una jo ya de ja de, y si 

lo ha cía po día re ci bir la pe na de muer te. El ves ti do de los no bles 

era de al go dón y no de fi bra ás pe ra co mo el de la gen te del pue-

blo; las ca sas de los no bles eran más ri cas, más al tas y me jor de-

co ra das; los no bles po dían te ner mu chas es po sas, pe ro los ma-

ce hua les no. Los no bles dor mían en có mo dos le chos pro vis tos 

de col cho nes de plu ma, al mo ha do nes, sá ba nas de al go dón y 

pie les de ve na do. Los ma ce hua les vi vían muy aus te ra men te.

Es ta di vi sión de la so cie dad en dos cla ses es ta ba ma ti za da 

por una se rie de ex cep cio nes y ano ma lías. Los ar te sa nos no es-

ta ban obli ga dos a par ti ci par en las obras pú bli cas y so la men te 

tri bu ta ban en es pe cie; ade más, ha bía ar te sa nos muy pres ti gia-

dos que se vin cu la ban al pa la cio y vi vían có mo da men te, al am-

pa ro de los se ño res. Los mer ca de res tam po co tri bu ta ban con 

tra ba jo, ni es ta ban obli ga dos a ir a la gue rra co mo el res to de los 

ma ce hua les: su ser vi cio al rei no se rea li za ba con la de li ca da ta-

rea del es pio na je en las ciu da des ene mi gas, a las cua les ellos 

po dían via jar sin des per tar sus pi ca cias. Los gue rre ros de eli te, 

águi las, ja gua res, co yo tes, gue rre ros del ba ta llón oto mí, lle va-

ban una vi da muy sin gu lar: se en tre ga ban con una va len tía ca si 

de men cial al com ba te y fre cuen te men te mo rían en el cam po de 

ba ta lla o en la pie dra de sa cri fi cios de sus ad ver sa rios, pe ro los 

días de paz go za ban de una si tua ción de pri vi le gio y re co no ci-
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mien to so cial úni cos, bai la ban, be bían ca cao, dis fru ta ban de la 

com pa ñía de cor te sa nas; si al gu nos de es tos gue rre ros lle ga ban 

a vie jos, se de di ca ban a ins truir a los jó ve nes en las es cue las.

En tre los cam pe si nos ha bía quie nes tra ba ja ban una tie rra 

que con si de ra ban pro pia, por ser miem bros de al gu no de los 

mu chos cal pu llis (ba rrios for ma dos a par tir de los an ti guos cla-

nes), cu yo de re cho de asen ta mien to ha bía si do re co no ci do en la 

his to ria de un al té petl. Es tos tra ba ja do res, nom bra dos en las 

fuen tes cal pu le que (sin gu lar cal pu le), tri bu ta ban a su tla toa ni. 

Pe ro ha bía tam bién cam pe si nos que tra ba ja ban y vi vían en tie-

rras que ha bían si do con quis ta das y otor ga das co mo feu dos a 

no bles u ofi cia les del ejér ci to. A es tos tra ba ja do res se les da en 

al gu nas fuen tes el nom bre de ma ye que (sin gu lar ma ye, po see dor 

de ma nos). En la do cu men ta ción co lo nial se pre sen ta la si tua-

ción de los ma ye que co mo peor que la de los cal pu le que, y ello se 

de bía, al pa re cer, al pe so ex ce si vo de las car gas tri bu ta rias, en 

es pe cie y tra ba jo, que de bían pa gar al no ble ti tu lar de la tie rra.

Tam bién se ma ti za ba y en ri que cía la es ca la so cial en su ex-

tre mo in fe rior, con aque lla gen te que vi vía peor o en cir cuns tan-

cias más aza ro sas que los ma ce hua les co mu nes. Las po pu lo sas 

ciu da des del Pos clá si co die ron co bi jo a va ga bun dos, de lin cuen-

tes y ma lan dri nes de di ver sa ín do le. En prin ci pio, to dos los 

in di vi duos es ta ban su je tos y pro te gi dos por la co mu ni dad a la 

que per te ne cían, pe ro cuan do un in di vi duo lle ga ba a des pren-

der se de su co mu ni dad, era im po si ble que se in ser ta ra en otra, 

no le que da ba más re cur so que la va gan cia. Y tal co sa po día 

ocu rrir cuan do un ado les cen te de ci día es ca par de la ca sa pa ter-

na, cuan do al guien que ha bía co me ti do un de li to de ci día huir 

de la ciu dad pa ra eva dir a la jus ti cia o in clu so cuan do una co-

mu ni dad o una ciu dad le apli ca ba la pe na del des tie rro a uno 

de sus miem bros por al gu na fal ta gra ve. Así sur gie ron, al pa re-

cer, los car ga do res del mer ca do o ta me mes (de tla ma ma, el que 

carga), los men di gos, las pros ti tu tas, los la dro nes y sal tea do res 

de ca mi nos de que nos ha blan las fuen tes. Al gu nas des crip cio-
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nes nos pre sen tan de mo do bas tan te dra má ti co a in di vi duos 

an dra jo sos, des me le na dos y lle nos de ras po nes, que se tam ba-

lean en las ca lles, mal dor mi dos o bo rra chos, en el lí mi te de la 

hu ma ni dad; deam bu lan do noc tur nos en las pla zas de mer ca do, 

en bus ca de los des per di cios de ja dos por los tra tan tes.

La pre sen cia de es tos in di vi duos suel tos nos im pre sio na y 

nos re sul ta tan to más abe rran te en cuan to es al go que su ce de en 

una so cie dad ri gu ro sa men te cor po ra ti va. En tre los na huas del 

va lle de Mé xi co se per te ne cía a un cal pu lli de tra ba ja do res, a 

una tri bu de mer ca de res o a un li na je no ble. No per te ne cer 

equi va lía, ca si, a no ser. Los li na jes no bles es ta ban es cru pu lo sa-

men te do cu men ta dos en los có di ces. La po li gi nia per ti naz per-

mi tía a las fa mi lias di ri gen tes for mar una cor te al ca bo de una 

ge ne ra ción; po día ha ber una bu ro cra cia co pio sa y, sin em bar go, 

cu bier ta por au tén ti cos pa rien tes del so be ra no. Res pec to a las 

co mu ni da des de tra ba ja do res, los cal pu llis (singular cal pu lli, plu-

ral cal pul tin), sa be mos que cons ti tuían la cé lu la fun da men tal de 

to da la or ga ni za ción so cial pre his pá ni ca. He mos de ba ti do bas-

tan te si se tra ta ba de gru pos gen ti li cios, a ma ne ra de cla nes, o si 

eran de mar ca cio nes ad mi nis tra ti vas cons trui das por la ad mi nis-

tra ción es ta tal. Las fuen tes do cu men ta les, a fin de cuen tas, in-

di can que la res pues ta es tá en un tér mi no me dio: no hay du da 

de que en los cal pu llis ha bía la zos de san gre, sus miem bros es-

ta ban em pa ren ta dos y re co no cían an te pa sa dos co mu nes, pe ro 

al mis mo tiem po, una vez es ta ble ci dos en una ciu dad y so me ti-

dos a sus le yes, los cal pu llis fun cio na ban co mo uni da des ad mi-

nis tra ti vas pa ra efec tos de re cau da ción y par ti ci pa ción en la gue-

rra y en el cul to re li gio so. Ha bía un lí mi te pa ra la in je ren cia del 

tla toa ni en los asun tos de los cal pu llis, pe ro asi mis mo ha bía un 

lí mi te en la au to no mía de es tas co mu ni da des, y ese lí mi te lo 

im po nía su com pro mi so de obe dien cia a un po der su pe rior, de 

na tu ra le za po lí ti ca. Los mo ti vos de las co mu ni da des pa ra per-

te ne cer a ese or den po lí ti co sal tan a la vis ta: vi da ur ba na, mer-

ca do, pro tec ción mi li tar e in clu so pro tec ción di vi na.
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Los cal pu llis te nían una in ten sa vi da pro pia, den tro de sus 

ba rrios ur ba nos. Ren dían cul to a su pro pio dios pa tro no, con-

tri buían con tra ba jo ro ta ti vo al man te ni mien to de su tem plo y 

a la pro tec ción de los des gra cia dos de la pro pia co mu ni dad, 

or ga ni za ban sus fes ti vi da des y se reu nían co ti dia na men te en las 

pla zas y ca lle jue las del ba rrio pa ra des can sar, con ver sar, ha cer 

bro mas. Ca da ca lpu lli re co no cía a un je fe, al cual al gu nas fuen-

tes de no mi nan “her ma no ma yor”; es te je fe to ma ba las de ci sio nes 

per ti nen tes con el au xi lio de un con se jo de an cia nos. Las reu-

nio nes de es te con se jo y de los pa dres de fa mi lia de ca da ba rrio 

se ve ri fi ca ban en una ca sa co mu nal.

El tla toa ni con ta ba con re cau da do res y ca pa ta ces que se en-

car ga ban de su per vi sar la tri bu ta ción que ca da cal pu lli de bía 

pa gar y de or ga ni zar la par ti ci pa ción de la gen te del cal pu lli en 

las obras pú bli cas. Ade más, los mu cha chos de los cal pu llis es-

ta ban obli ga dos a acu dir a una es pe cie de es cue la, en la cual re-

ci bían adies tra mien to mi li tar, cuyo nom bre ná huatl era tel poch-

ca lli, ca sa de jó ve nes. En es tas tel poch ca lli los mu cha chos del 

pue blo re ci bían ins truc ción de los gue rre ros ex pe ri men ta dos, y 

quie nes se dis tin guían por su va len tía po dían as cen der has ta 

con ver tir se en ca pi ta nes o gue rre ros de eli te, au tén ti cos hé roes 

a los ojos de aque lla so cie dad.

Los jó ve nes no bles acu dían tam bién a la es cue la —la que las 

fuen tes de no mi nan cal mé cac—; allí re ci bían una edu ca ción más 

es tric ta y cla ra men te orien ta da a las ta reas de di ri gen cia: es tra te gia 

mi li tar, sa cer do cio, go bier no. Al gu nos de es tos jó ve nes per ma ne-

ce rían en los tem plos co mo sa cer do tes del rei no y otros se in cor po-

ra rían a las ta reas de ad mi nis tra ción y go bier no. En el cal mé cac se 

vi gi la ba con es me ro la con duc ta de los jó ve nes y se bus ca ba evi tar 

que en ta bla ran re la cio nes con mu je res. En las tel po ch ca lli, por el 

con tra rio, la dis ci pli na era más re la ja da y al pa re cer ocu rría con 

fre cuen cia que los mu cha chos tu vie ran aven tu ras con mu cha chas 

de su mis ma con di ción, a quie nes co no cían en las prác ti cas de 

dan za ves per ti nas que se rea li za ban en la cui ca ca lli o ca sa del can to.
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La per te nen cia a una uni dad ma yor, a un rei no, se re fren da-

ba con la par ti ci pa ción en las fies tas re li gio sas de la ciu dad, que 

eran mu chas a lo lar go del año. Los jó ve nes en edad es co lar eje-

cu ta ban dan zas y se in vo lu cra ban en jue gos y es ca ra mu zas ri tua-

les, y to da la po bla ción con tem pla ba aque llos ri tos que se rea li-

za ban en lo al to de los tem plos del re cin to sa gra do cen tral y 

par ti ci pa ba más ac ti va men te en aque llos que te nían lu gar en las 

ca lles y pla zas de la ciu dad y en los san tua rios de los al re de do res.

Los ri tos más in ten sos de cuan tos se ce le bra ban en las ciu-

da des na huas tu vie ron que ser aque llos que in vo lu cra ban la 

muer te de al gu nos se res hu ma nos. Los me xi cas se dis tin guie ron 

en tre to dos los pue blos del Mé xi co Antiguo por el fre ne sí con el 

que prac ti ca ron el sa cri fi cio hu ma no, en va rias mo da li da des. A 

ve ces era pre ci so sa cri fi car a de ce nas de be bés pa ra agra dar a 

Tlá loc, dios de la tor men ta y la llu via; se les arro ja ba en re mo li-

nos de agua o se les sa cri fi ca ba en al ta res le van ta dos en las mon-

ta ñas. En una de las fies tas anua les se de ca pi ta ba a una an cia na, 

y un gue rre ro co rría por la ciu dad, su je tan do por el pe lo la ca-

be za cer ce na da y agi tán do la en to das di rec cio nes. Pa ra ren dir 

cul to a Xi pe, dios de la pri ma ve ra, un sa cer do te deam bu la ba cu-

bier to con la piel de un sa cri fi ca do… La he ri da, el des mem bra-

mien to, la muer te, eran una pre sen cia cons tan te en la ciu dad de 

Te noch ti tlan y en otras ciu da des ve ci nas. La po bla ción te nía 

opor tu ni dad de so bre po ner se a es tas es ce nas dra má ti cas par ti-

ci pan do en la ca tar sis de las di ver sio nes pú bli cas: jue gos ca lle-

je ros, ri tos con as pec tos chus cos co mo el del pa lo en ce ba do y 

co me dias ri dí cu las en las cua les la gen te po día bur lar se de mu-

cha chos ves ti dos de abe jo rros que tro pe za ban y caían de una 

cor ni sa o de ac to res que fin gían ser vie jos, tu lli dos, en fer mos.

Ade más de su sig ni fi ca do re li gio so, no ca be du da que al gu-

nas jor na das sa cri fi cia les te nían por ob je to ex hi bir la fuer za mi-

li tar de los ejér ci tos de la Tri ple Alian za. La cam pa ña con tra la 

Huas te ca em pren di da por Ahuít zotl, el más be li co so de los tla-

toa nis me xi cas, cul mi nó con el sa cri fi cio de mi les y mi les de 
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ene mi gos, hom bres, mu je res y ni ños, que du ran te cua tro días y 

sus no ches for ma ron cua tro fi las fren te a las es ca li na tas de otros 

tan tos tem plos del va lle de Mé xi co, en es pe ra de su tur no pa ra 

su bir a la pie dra de los sa cri fi cios. Mien tras mar cha ban a la 

muer te ha cían un can to tris te de ave, co mo era la cos tum bre.

EN VÍS PE RAS DE LA CON QUIS TA

Pa ra la épo ca de la con quis ta es pa ño la, la Tri ple Alian za, con Te-

noch ti tlan a la ca be za, ha bía lo gra do ex ten der sus do mi nios 

has ta te rri to rios de am bas cos tas y, en di rec ción de nor te a sur, 

des de Que ré ta ro has ta Oa xa ca, ade más de con tro lar la zo na del 

So co nus co, en Chia pas. La lla nu ra cos te ra del Gol fo de Mé xi co 

ha bía si do so me ti da. Las prós pe ras ciu da des de los to to na cos, 

pro vis tas de ca lles em pe dra das, re des de ca na les pa ra el rie go y 

el dre na je, huer tas, cen tros ce re mo nia les amu ra lla dos, y abun-

dan cia de maíz, ca cao, vai ni lla, fru tas, al go dón, ma de ras y otros 

pro duc tos, re ci bían pe rió di ca men te la in có mo da vi si ta de los re-

cau da do res de tri bu to en via dos por los me xi cas, ade más de es-

tar obli ga dos a pro te ger y al ber gar a los mer ca de res que cru za-

ban el área en ex pe di cio nes pro mo vi das des de las ciu da des de 

los alia dos. Por otra par te, los huas te cos, ve ci nos sep ten trio na-

les de los to to na cos, de sa fia ron cons tan te men te la es tra te gia de 

la ex pan sión me xi ca: más tar da ban los me xi cas en re gre sar a 

casa pa ra ce le brar su vic to ria mi li tar so bre los huas te cos, que los 

huas te cos en de cla rar se in su mi sos y ne gar se a pa gar tri bu to. 

Las fuen tes co lo nia les atri bu yen a va rios tla toa nis la con quis ta 

de la Huas te ca, se ñal ine quí vo ca de que nin gu no de ellos la ha-

bía con su ma do efec ti va men te.

En el sur, los me xi cas lo gra ron im po ner sus con di cio nes de 

tri bu to y co mer cio a los rei nos mix te cos de la sie rra y del va lle 

de Oa xa ca, así co mo a los za po te cos del va lle. Pe ro ha bía va rios 

rei nos in de pen dien tes en la cos ta —agru pa dos en tor no al li-
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de raz go de Tu tu te pec— y en el ist mo. En lo que hoy es Gue-

rre ro, los tla pa ne cos eran tri bu ta rios de la Tri ple Alian za, pe ro 

hu bo lo ca li da des que ofre cie ron una re sis ten cia te naz. El se ño-

río de Te lo loa pan, ri co pro duc tor de ca cao, se ne gó in sis ten te-

men te a acep tar el pa so de las ca ra va nas co mer cia les pro te gi das 

por los me xi cas, y fue víc ti ma de la más atroz gue rra de aquel 

tiem po: la po bla ción fue ex ter mi na da (el ex ter mi nio al can zó 

in clu so a los pe rros y a los gua jo lo tes de la lo ca li dad) y el se ño-

río fue repo bla do con co lo nos na huas en via dos des de el va lle 

de Mé xi co. Las rús ti cas je fa tu ras de Yo pit zin co, en cam bio, 

nun ca fue ron so me ti das, y sus ha bi tan tes, em pa ren ta dos lin-

güís ti ca men te con los apa ches, lle ga ron a ata car oca sio nal men-

te a pue blos tri bu ta rios e in clu so a guar ni cio nes de los me xi cas.

En el oc ci den te, la Tri ple Alian za en con tró una fron te ra im-

pe ne tra ble. El rei no ta ras co, con su cen tro en el la go de Pátz cua-

ro, regido por otra triple alianza, la de Ihuatzio, Tzintzuntzan y 

Pátz cua ro, se ex ten día por to do Mi choa cán y par te de los ac tua-

les es ta dos de Gue rre ro, Co li ma, Ja lis co y Gua na jua to. El uso 

que los pu ré pe chas ha cían del co bre pa ra cier tos ins tru men tos 

de la bran za y al gu nas ar mas ha lle va do a va rios in ves ti ga do res 

a pro po ner que en Mi choa cán se es ta ba ges tan do el cam bio cua-

li ta ti vo que la tec no lo gía me soa me ri ca na, de ti po neo lí ti co, no 

ha bía vis to en to da su his to ria. Sin em bar go, no hay evi den cias 

fir mes ni de una pro duc ción agrí co la sus tan cial men te dis tin ta a 

la del res to de los pue blos me soa me ri ca nos, ni de una ven ta ja 

mi li tar se me jan te, por ejem plo, a la que los asirios tu vie ron, en 

el Vie jo Mun do, con sus es pa das de hie rro. Los pu ré pe chas de-

fen die ron bien su te rri to rio; usa ron mu ra llas, pe que ños for ti nes, 

pun tos de vi gi lan cia; or ga ni za ron sus cam pa ñas mi li ta res con un 

man do uni fi ca do y lo gra ron re sis tir a los ejér ci tos en via dos des-

de los va lles cen tra les de Mé xi co. Por lo de más, sus ciu da des, 

su ar qui tec tu ra, su ves tua rio, in clu so su es cri tu ra y su pro duc-

ción ar tís ti ca fue ron no ta ble men te más aus te ros que aque llos 

que ca rac te ri za ban a los na huas des de la épo ca teo ti hua ca na.
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Por lo que se re fie re a la re gión ma ya, las zo nas de ma yor 

con cen tra ción de mo grá fi ca y con ma yor nú me ro de ciu da des 

es ta ban en los al tos de Chia pas y Gua te ma la y, so bre to do, en la 

pe nín su la de Yu ca tán. Tras la caí da de Ma ya pán ha bía no me nos 

de die ci sie te se ño ríos in de pen dien tes en la pe nín su la, pe ro es ta 

frag men ta ción no fue óbi ce pa ra el des plie gue de una eco no mía 

bas tan te prós pe ra, que se be ne fi cia ba con el in ten so flu jo co-

mer cial cos te ro. El puer to de Tu lum, en Quin ta na Roo, era un 

en la ce vi tal en tre las ru tas na ve ga bles que unían la pe nín su la 

con Cen troa mé ri ca y el Ca ri be, y las vías pe des tres que se di ri-

gían ha cia Te huan te pec y, de allí, a los te rri to rios con tro la dos 

por la Tri ple Alian za. Los ma yas co mer cia ron con los na huas del 

Pos clá si co tar dío y los me xi cas no tu vie ron la fuer za de los teo-

ti hua ca nos pa ra irrum pir en aque llas tie rras. En rea li dad, la ca-

pa ci dad de ex pan sión te rri to rial de la Tri ple Alian za de Mé xi co, 

Tetz co co y Tla co pan pa re ce pre ca ria si se la com pa ra con el es-

ta ble y ex ten so do mi nio im pe rial teo ti hua ca no.

EPÍ LO GO

Los to to na cos vie ron en Cor tés un alia do acep ta ble pa ra sa cu-

dir se el do mi nio me xi ca y se ría un dis pa ra te re pro char les esa 

alian za, pues no te nían mo do de sa ber, por ejem plo, que des-

pués ven drían la vi rue la, la tos fe ri na y el ti fo, y que sus ciu da-

des que da rían de sier tas y sus mil pas y huer tas se con ver ti rían 

con el pa so del tiem po en pas ti za les. Los tlax cal te cas ce sa ron su 

re sis ten cia inicial y op ta ron por aliar se a los es pa ño les por que 

les pa re ció que esa alian za ga ran ti za ría, pre ci sa men te, la in te gri-

dad de su te rri to rio; ellos no de bían leal tad al gu na a los me xi-

cas, más bien to do lo con tra rio, eran sus ene mi gos. Des de el 

arri bo de Cor tés a Yu ca tán has ta la con clu sión del si tio de Tla-

te lol co con la cap tu ra de Cuauh té moc, hu bo mu chos se ño ríos 

que, tras ser de rro ta dos en com ba te o des pués de ha ber ce le bra-
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do un acuer do con Cor tés, se su ma ron a sus fi las. La con quis ta 

de Te noch ti tlan fue una vic to ria de los tlax cal te cas, de los tetz-

co ca nos, de los to to na cos y de mu chos otros gru pos in dí ge nas: 

fue la úl ti ma gue rra del Mé xi co pre his pá ni co, di ri gi da, sin em-

bar go, por un pe que ño ejér ci to que no per te ne cía a esa his to ria.

Con la caí da de la ca pi tal me xi ca los es pa ño les con tro la ron 

bue na par te de los an ti guos te rri to rios so me ti dos a la Tri ple 

Alian za; en los tres años sub se cuen tes, con al gu nas ba ta llas y nu-

me ro sos pac tos, lo gra ron su je tar a la co ro na de Cas ti lla in clu so 

aque llos te rri to rios que se ha bían man te ni do in de pen dien tes: Mi-

choa cán, Metz ti tlán, Tu tu te pec, Te huan te pec y va rias lo ca li da des 

de los al tos de Chia pas y Gua te ma la. La con quis ta de Yu ca tán fue 

mu cho más len ta y que dó in con clu sa por cer ca de dos cien tos 

años; el se ño río de Ta ya sal, re fu gia do en el la go Pe tén-It zá, no fue 

so me ti do si no en 1697. El do mi nio y ocu pa ción de la Sie rra Ma-

dre Oc ci den tal y del con jun to de las tie rras si tua das al nor te de 

Me soa mé ri ca, po bla das por ca za do res-re co lec to res y al gu nos 

agri cul to res al dea nos, fue una ta rea que no con clu yó ni si quie ra 

en los tres si glos de la his to ria co lo nial.
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LA ÉPO CA CO LO NIAL HAS TA 1760

BER NAR DO GAR CÍA MAR TÍ NEZ

LA SE GUN DA GRAN ETA PA DE LA HIS TO RIA DE MÉ XI CO es la épo ca 

co lo nial. Tal de fi ni ción co rres pon de a los años de la do mi na ción 

es pa ño la, en los que el país (ya se le pue de lla mar así) ad qui rió 

uni dad po lí ti ca ba jo el nom bre de Nue va Es pa ña. Por esa ra zón 

se ha con si de ra do tra di cio nal men te que la épo ca co lo nial, tam-

bién lla ma da no vo his pa na, dio ini cio tras la caí da de Mé xi co-

Te noch ti tlan en 1521 y con clu yó con la pro cla ma ción de in de-

pen den cia tres si glos des pués.

Pe ro tal pre ci sión cro no ló gi ca es vá li da sólo en lo re la ti vo 

a la exis ten cia for mal de Nue va Es pa ña co mo uni dad po lí ti ca 

y no es apli ca ble a otros as pec tos. En lo eco nó mi co y so cial, 

por ejem plo, o en lo de mo grá fi co y cul tu ral, no se pue de ha-

blar de un pe rio do que em pe za ra en 1521 y ter mi na ra en 

1821. En es tas cues tio nes se ría im pro ce den te tra tar de se ña lar 

fe chas pre ci sas. La eco no mía de mer ca do, por ejem plo, se fue 

trans for man do pau la ti na men te a me di da que los es pa ño les ex-

pan dían sus ac ti vi da des co mer cia les, agro pe cua rias y mi ne ras 

a lo lar go del si glo XVI, pe ro la eco no mía de sub sis ten cia de los 

tiem pos pre his pá ni cos per sis tió a su la do, y tan to una co mo 

otra pa sa ron por los años de la in de pen den cia sin al te rar se en 

lo esen cial. Sí hu bo una sa cu di da eco nó mi ca a prin ci pios del 

si glo XIX, pe ro la cau sa prin ci pal fue la aco me ti da fis cal em-

pren di da por Es pa ña en 1804. La po bla ción ex pe ri men tó un 

drás ti co des cen so de mo grá fi co en tre 1519 y 1575, tras lo cual



LA ÉPOCA COLONIAL HASTA 1760  59

pa só a unos años de re la ti va es ta bi li dad y lue go a un pe rio do 

de cre ci mien to que se vio al te ra do ha cia 1736, pe ro no en 

1821. La his to ria am bien tal, que es tu dia el im pac to hu ma no 

so bre el me dio fí si co, re co no ce que la con quis ta oca sio nó cam-

bios muy im por tan tes en el pai sa je me soa me ri ca no —co mo 

ocu rrió con la in tro duc ción de la ga na de ría—. Pe ro pa ra la 

his to ria am bien tal el fin de la épo ca co lo nial no tie ne un sig-

ni fi ca do es pe cial, y en cam bio le re sul ta más im por tan te se ña-

lar un lí mi te cro no ló gi co ha cia 1780, cuan do se ini ció el cor te 

de ma de ra en gran es ca la pa ra la cons truc ción na val, o ha cia 

1880, cuan do los fe rro ca rri les pro vo ca ron cam bios muy pro-

fun dos en el uso del sue lo.

Re sul ta do de lo an te rior es que la épo ca co lo nial pue de 

aco mo dar se en tre dis tin tos lí mi tes tem po ra les se gún de lo que 

se tra te. Las fe chas ini cia les no va rían mu cho por que coin ci-

den con un mo men to en que ca si to do el mun do ex pe ri men-

tó las gran des trans for ma cio nes que si guie ron a los via jes de 

Co lón y los su ce si vos con tac tos e in ter cam bios de Eu ro pa, 

Áfri ca, Asia y Amé ri ca. Pe ro las fe chas fi na les son muy dis pa-

res por que los cam bios in vo lu cra dos no ca la ron tan hon do o 

no coin ci die ron en el tiem po. Pue de con ve nir se, sin em bar go, 

en que hu bo im por tan tes trans for ma cio nes de di ver sa ín do le 

—po lí ti cas, so cia les, eco nó mi cas, cul tu ra les— que se ini cia-

ron más o me nos ha cia 1760. És ta es una fe cha acep ta ble para 

po ner fin a esa eta pa de la his to ria de Mé xi co que se ini ció 

cuan do los es pa ño les lle ga ron a tie rras me soa me ri ca nas. La 

se gui re mos lla man do co lo nial por cos tum bre y con ve nien cia, 

a sa bien das de que ex clui mos los úl ti mos cin cuen ta o se sen ta 

años de la do mi na ción es pa ño la. És tos pue den con si de rar se 

en un con jun to apar te que abar ca tam bién —a pe sar de la 

rup tu ra po lí ti ca— los años pos te rio res al pro ce so de la in de-

pen den cia. 
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EL PE RIO DO FUN DA CIO NAL, 1519-1610

La irrup ción de los con quis ta do res, 1519-1530

El ini cio de la épo ca co lo nial es tu vo aso cia do a una se rie de 

acon te ci mien tos muy lla ma ti vos que co men za ron con la lle ga da 

de los es pa ño les y su pri me ra pe ne tra ción en Me so amé ri ca. Con 

ello em pe zó la con quis ta, tér mi no que de be en ten der se no só lo 

co mo el de sen la ce de una vic to ria mi li tar si no co mo un com ple-

jo pro ce so de en fren ta mien tos y aco mo dos que se pro lon gó has-

ta al re de dor de 1560. La con quis ta, en ten di da así, cu brió po co 

más de cua ren ta años (re par ti dos en una fa se ini cial y otra de 

con so li da ción), tras los cua les hu bie ron de pa sar to da vía otras 

cinco décadas pa ra que el pro duc to de la con quis ta, o sea Nue va 

Es pa ña, de ja ra atrás la etapa formativa de su pe rio do fun da cio-

nal pa ra en trar en una fa se de ma du rez.

An tes de en trar en el de ta lle de los acon te ci mien tos ini cia les 

de be ha cer se una re fle xión so bre el con tex to en que ocu rrie ron. 

Es te asun to nos re mi te a la ex pan sión de la eco no mía y la cul tura 

eu ro peas a par tir de las ex plo ra cio nes ma rí ti mas por tu gue sas 

que, des de me dia dos del si glo XV, lle va ron al es ta ble ci mien to de 

en cla ves co mer cia les en al gu nos pun tos de las cos tas de Áfri ca, 

In dia y el Su des te asiá ti co, así co mo a la ocu pa ción de Ca bo Ver-

de, las Azo res y otras is las del Atlán ti co. Es tos mo vi mien tos es tu-

vie ron alen ta dos por la de man da eu ro pea de es pe cias y se das, y 

en el ca so de las is las por el in te rés en sem brar ca ña de azú car. 

Co mo al gu nas de es tas is las es ta ban des ha bi ta das y en otras la po-

bla ción na ti va fue diez ma da, la eco no mía azu ca re ra fue cons trui-

da so bre la ba se del tra ba jo es cla vo. Así, el pri mer mo vi mien to 

sig ni fi ca ti vo de po bla ción que ocu rrió en es te con tex to fue el de 

los es cla vos afri ca nos de las cos tas de Gui nea y An go la com pra-

dos por los por tu gue ses, y a ve ces cap tu ra dos por ellos mis mos, 

pa ra tra ba jar en esas is las. Las ac ti vi da des de los por tu gue ses fue-

ron co pia das por sus ve ci nos los cas te lla nos en las is las Ca na rias.
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El de seo de los re yes de Cas ti lla y León por par ti ci par de 

ma ne ra más ac ti va en los cir cui tos co mer cia les que se es ta ban 

for man do fue lo que los lle vó en 1492 a fi nan ciar el via je de 

Cris tó bal Co lón en bus ca de la In dia, con los re sul ta dos que 

son bien co no ci dos. La ocu pa ción es pa ño la de las is las del Ca-

ri be, es pe cial men te Cu ba, Ja mai ca, San to Do min go y Puer to 

Ri co, fue en bue na me di da ré pli ca de la ex pe rien cia de las Ca-

na rias: ocu pa ción vio len ta, pro duc ción de azú car, co lap so de la 

po bla ción na ti va e in tro duc ción de es cla vos afri ca nos. Hu bo, 

sin em bar go, al go di fe ren te, y fue el in te rés cas te lla no por emi-

grar a esas nue vas tie rras, for mar asen ta mien tos fi jos y con go-

bier no for mal, crear un cier to or den ju rí di co, man te ner la zos 

cons tan tes con la tie rra de ori gen, tras la dar ga na de ría y di ver-

sas ac ti vi da des agrí co las, en fin, re pro du cir en lo po si ble el en-

tor no cul tu ral y so cial de Cas ti lla. Es to se ex pli ca por que es ta 

re gión te nía un cre ci mien to de mo grá fi co al to y una eco no mía 

in ca paz de sa tis fa cer las ne ce si da des de gran par te de su po bla-

ción. Lue go fue ron los por tu gue ses quie nes si guie ron los pa sos 

de los cas te lla nos, re pro du cien do el pro ce so en las cos tas de 

Bra sil.

Es tos acon te ci mien tos, que si guie ron a la ex pul sión de los 

mu sul ma nes de la pe nín su la ibé ri ca, coin ci die ron en 1492 con 

la con so li da ción de la mo nar quía en las co ro nas de Cas ti lla y 

Ara gón, rea fir ma da al po co tiem po con el as cen so al tro no de 

Car los I de Habs bur go, de la Ca sa de Aus tria, que fue al mis mo 

tiem po, con el nom bre más di fun di do de Car los V, em pe ra dor 

de Ale ma nia. Res pal da da por su uni fi ca ción, por la fuer za po lí-

ti ca de su nue vo rey y por las ven ta jas eco nó mi cas ob te ni das de 

Amé ri ca, Es pa ña se en ca mi na ba a ser la po ten cia do mi nan te del 

mun do eu ro peo.1 Es te pros pec to se hi zo rea li dad con la con-
1El uso del nom bre Es pa ña y del gen ti li cio es pa ño les en el con tex to de 

los si glos xvi y xvii es re la ti va men te ine xac to, por que las di ver sas mo nar
quías de la pe nín su la ibé ri ca man te nían su in di vi dua li dad y no exis tía un 
“rei no de Es pa ña”. Ca si siem pre que se ha bla aquí de Es pa ña se tra ta del rei no 
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quis ta de Mé xi co y lue go con la de Pe rú, re sul ta do del avan ce de 

los es pa ño les más allá de las is las, es de cir, en el con ti nen te pro-

pia men te di cho.

Al mis mo tiem po el con ti nen te ame ri ca no, aún no lla ma do 

de es te mo do pe ro sí de fi ni do co mo Nue vo Mun do, em pe za ba a 

par ti ci par de un cir cui to de in ter cam bios que po co a po co iba 

abar can do to do el pla ne ta. Es tos in ter cam bios in vo lu cra ron per-

so nas, ani ma les, plan tas, me ta les, ma nu fac tu ras y to do lo aso cia-

do a ello, des de las en fer me da des has ta la cul tu ra. Na tu ral men-

te, ta les mo vi mien tos se ma ne ja ron de mo do que sa tis ficieran 

prio ri ta ria men te los in te re ses eu ro peos, o es pa ño les en par ti cu-

lar, y de ello de ri vó la si tua ción co lo nial de de pen den cia que 

mar có a Amé ri ca en los si glos por ve nir.

Tal es, a gran des ras gos, el con tex to en que ocu rrie ron los 

acon te ci mien tos aso cia dos al ini cio de la épo ca co lo nial en Mé-

xi co. És tos, ya en con cre to, tu vie ron su ori gen en Cu ba, don de 

los es pa ño les te nían ca si vein te años de ha ber se es ta ble ci do. De-

sean do ex pan dir se, or ga ni za ron va rias ex pe di cio nes. Una de ellas, 

en ca be za da por Fran cis co Her nán dez de Cór do ba, los con du jo 

en 1517 a la cos ta de Yu ca tán. Es ta ex pe di ción, que más bien fue 

un via je de ex plo ra ción, dio lu gar al pri mer con tac to en tre el 

mun do eu ro peo y el me soa me ri ca no.

A es ta pri me ra ex pe di ción si guió otra y a con ti nua ción una 

ter ce ra en la que ya eran cla ros los pro pó si tos de con quis ta, 

asun to que im pli ca ba pre ci sar (en tre los es pa ño les) di ver sas 

cues tio nes ju rí di cas que de fi nie ran y re gu la ran los pri vi le gios o 

de re chos a que as pi ra ban los con quis ta do res. Es ta ter ce ra ex pe-

di ción, or ga ni za da por Her nan do Cor tés, se des pren dió de su 

tron co cu ba no en 1519 me dian te el re cur so de fun dar una po-

de Casti lla, y los es pa ño les son cas te lla nos (o bien ex tre me ños o an da lu ces, 
que eran súb di tos de la mis ma co ro na) pe ro no, por ejem plo, ara go ne ses o 
ca ta la nes. He cha es ta acla ra ción, de be ob ser var se que des de la pers pec ti va 
ame ri ca na, y so bre to do des de la Nue va Es pa ña, la re fe ren cia a Es pa ña y los 
es pa ño les es jus ti fi ca ble y se ha he cho de es te mo do des de el si glo xvi. 
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bla ción —Ve ra cruz— y eri gir le un ca bil do (ayun ta mien to o 

cuer po de go bier no lo cal se gún la tra di ción cas te lla na). Así pudo 

jus ti fi car y or ga ni zar de ma ne ra au tó no ma su in cur sión al in te-

rior. El avan ce, que tu vo al gu nos epi so dios mi li ta res, lle gó a su 

clí max con la en tra da de los es pa ño les en Mé xi co-Te noch ti tlan 

a fi nes de ese mis mo año. Pa ra lo grar sus me tas, Cor tés se sir vió 

de va rias ma nio bras po lí ti cas y es pe cial men te de una alian za 

que ce le bró con los se ño ríos tlax cal te cas.

Ca be re cor dar que Me soa mé ri ca com pren día por en ton ces 

cen te na res de se ño ríos, es de cir, pe que ños es ta dos o cuer pos 

po lí ti cos que dis fru ta ban de di fe ren te gra do de au to no mía. En 

ná huatl se les lla ma ba al té petl. Aun que el con cep to te nía equi-

va len tes en otras len guas in dí ge nas, la pa la bra ná huatl era la 

más di fun di da; lue go, los es pa ño les la tra du je ron co mo pue blo 

de in dios. Ca si to dos es ta ban en ca be za dos por un go ber nan te o 

“se ñor” he re di ta rio, que de he cho era un pe que ño rey y el per-

so na je que en car na ba la le gi ti mi dad po lí ti ca (tla toa ni en ná-

huatl, que los es pa ño les tra du je ron co mo ca ci que). Los se ño ríos 

eran las uni da des bá si cas de la or ga ni za ción po lí ti ca pre his pá ni-

ca. Mu chos eran tri bu ta rios de la Tri ple Alian za (la es truc tu ra 

im pe rial en ton ces do mi nan te), pe ro otros, co mo los tlax cal te-

cas, eran in de pen dien tes.

La en tra da de los es pa ño les en Mé xi co-Te noch ti tlan, si bien 

pa cí fi ca en lo for mal, se con vir tió a los po cos días en una ocu pa-

ción mi li tar apo ya da en el so me ti mien to y pri sión del mo nar ca 

me xi ca, Mo tec zu ma. Tal ocu pa ción se pro lon gó du ran te sie te 

me ses, de no viem bre de 1519 a ju nio de 1520, tiem po que los 

es pa ño les apro ve cha ron pa ra ob te ner in for ma ción y re cur sos, 

pe ro so bre to do pa ra es ta ble cer alian zas con otros se ño ríos de 

un mo do que no con tra di je ra las prác ti cas po lí ti cas me so ame ri-

ca nas. En es te lap so la in te gri dad po lí ti ca de la Tri ple Alian za se 

frac tu ró, aun que al mis mo tiem po se ge ne ró el mo vi mien to de 

re sis ten cia me xi ca que cul mi nó con la de po si ción de Mo tec zu-

ma y la ex pul sión de los es pa ño les y sus alia dos (epi so dio co no-



64  NUEVA HISTORIA MÍNIMA DE MÉXICO

ci do por és tos co mo “No che Tris te” y que ha bría de ad qui rir un 

lu gar im por tan te en la his to ria po pu lar).

Ca si ense gui da se pre sen tó en tie rras me xi ca nas una epi de-

mia de vi rue la cu yo efec to de vas ta dor fue in me dia to. La en fer-

me dad bro tó en Ve ra cruz ha cia ma yo de 1520, in tro du ci da por 

un gru po es pa ñol leal a los in te re ses cu ba nos que lle gó a ese lu-

gar in ten tan do de te ner a Cor tés (la ex pe di ción de Pán fi lo de 

Nar váez). La vi rue la era uno de los com po nen tes del men cio na-

do cir cui to de in ter cam bios que iba abar can do to do el pla ne ta, 

y has ta es te mo men to era des co no ci da en Me soa mé ri ca. Por ello 

su po bla ción re sul tó ex tre ma da men te vul ne ra ble al con ta gio: en 

me nos de un año se ha bía ex ten di do has ta el in te rior cau san do 

la muer te de no me nos de tres mi llo nes de per so nas. Al gu nos 

cál cu los ele van es ta ci fra a diez mi llo nes.

Fue en ton ces cuan do em pe zó la gue rra pro pia men te di cha 

de la con quis ta de Mé xi co: una lu cha su ma men te vio len ta y de-

si gual en la que ca ba llos y ar mas de fue go —ha ber ex clu si vo de 

los es pa ño les— die ron la ven ta ja a és tos. El epi so dio do mi nan-

te de la gue rra fue el si tio de Mé xi co-Te noch ti tlan que, a pe sar 

de ver se de bi li ta da por la vi rue la, re sis tió a lo lar go de un año 

que cul mi nó con la to ma de la ciu dad y la cap tu ra de su úl ti mo 

rey, Cuauh té moc, el 13 de agos to de 1521 (fe cha que los es pa-

ño les to ma ron co mo sím bo lo del triun fo de la con quis ta y ce le-

bra ron du ran te to da la épo ca co lo nial). La gue rra, sin em bar go, 

no se li mi tó a es ta ac ción, si no que se ex ten dió a otros se ño ríos 

—tan to de la Tri ple Alian za co mo in de pen dien tes— y se pro-

lon gó has ta 1525 o 1526. Los es pa ño les triun fa ron en to das sus 

ac cio nes mi li ta res, no sin in ten sas ba ta llas y gran des di fi cul ta des 

(de lo que se sa be po co, pues la ma yo ría de las fuen tes se li mi-

tan a na rrar el si tio de Mé xi co-Te noch ti tlan). Si mul tá nea men te, 

di ver sas pre sio nes y ma ni pu la cio nes po lí ti cas con du je ron al so-

me ti mien to sin vio len cia, o al me nos sin lu cha ar ma da, de mu-

chos se ño ríos más del cen tro y sur del país, en tre los que des ta có 

por su ta ma ño e im por tan cia po lí ti ca el rei no de Mi choa cán.
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El re sul ta do di rec to del pro ce so re fe ri do fue el es ta ble ci-

mien to de una re la ción for mal de do mi nio en tre los es pa ño les y 

ca da uno de los se ño ríos, que en to tal re ba sa ban la ci fra de qui-

nien tos. El asun to im pli có una in ten sa ac ti vi dad po lí ti ca de 1522 

a 1525, lle na de dis cu sio nes, ne go cia cio nes y ajus tes a me nu do 

vio len tos. Pa ra es ta ble cer di cha re la ción se re cu rrió al sis te ma de 

la en co mien da, que con sis tía en la asig na ción for mal de ca da se-

ño río a un con quis ta dor en par ti cu lar, el cual que da ba co mo 

en co men de ro de ese se ño río. Tal sis te ma im pli ca ba, por una par-

te, que los se ño ríos con ser va ran su ca rác ter de cuer po po lí ti co, 

sus fun cio nes de go bier no y su ca pa ci dad de re cau dar tri bu tos 

y, por otra, que en tre ga ran a su en co men de ro par te sus tan cial 

de ese tri bu to. Los en co men de ros que da ban obli ga dos a man-

te ner se en aler ta mi li tar y a cui dar de que no hu bie ra vuel ta 

atrás en las vic to rias y alian zas de los es pa ño les. Cier tos se ño-

ríos, los con si de ra dos de gran de o es pe cial im por tan cia (el pro-

pio Mé xi co y los tlax cal te cas, por ejem plo), fue ron pues tos ba jo 

el con trol de los re pre sen tan tes de la co ro na.

La ins tau ra ción de un go bier no cen tral re pre sen tan te de la 

co ro na de Cas ti lla se fue cum plien do al tiem po que los con quis-

ta do res con so li da ban sus lo gros en nom bre del rey. El pri mer 

pa so en es te pro ce so fue un for ma lis mo po lí ti co que ideó y le-

gi ti mó al Rei no de la Nue va Es pa ña co mo su ce sor del “im pe rio de 

Mo tec zu ma” (es de cir, la Tri ple Alian za). En con gruen cia con 

es ta idea los con quis ta do res de ci die ron ree di fi car la de rro ta da y 

se mi des trui da ciu dad de Mé xi co pa ra eri gir la co mo ca pi tal de la 

nue va con quis ta (sos la yan do los pro ble mas de ri va dos de su ubi-

ca ción la cus tre). Al mar gen de es tas me di das de enor me con te-

ni do sim bó li co, la ins tau ra ción de tal go bier no im pli có la con-

for ma ción de di ver sos car gos y fun cio nes, es pe cial men te en 

cuan to a re cau da ción fis cal y ad mi nis tra ción de jus ti cia, asun tos 

de gran im por tan cia pa ra la co ro na. És ta, por su par te, con si de-

ró per ti nen te des li gar cier tas pro vin cias o re gio nes de la es fe ra 

de po der de Mé xi co, de mo do tal que dis pu so la crea ción de go-
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bier nos apar te en Pá nu co (só lo por bre ve tiem po), Gua te ma la 

(des de 1527) y Yu ca tán (de 1527 a 1549 y de nue vo a par tir de 

1565).

Si mul tá nea a lo an te rior fue la lle ga da de nu me ro sos es pa-

ño les que des de 1522 o 1523 hi cie ron sen tir su pre sen cia ca da 

vez más nu me ro sa. Se les lla mó po bla do res pa ra dis tin guir los de 

los con quis ta do res mi li ta res, con quie nes tu vie ron for zo sa men-

te que aco mo dar se aun que po co a po co sus in te re ses fue ron 

di ver gien do. Unos y otros, pe ro so bre to do los po bla do res, se 

abo ca ron a fun dar va rios cen tros de po bla ción (que for ma li za-

ron eri gien do un ca bil do en ca da uno) y a es ta ble cer la zos co-

mer cia les tan to in ter nos co mo con las An ti llas y Es pa ña. Tam-

bién ac ti va ron el tras la do de ani ma les, plan tas y ob je tos 

eu ro peos a Nue va Es pa ña, así co mo la di fu sión de prác ti cas 

ga na de ras, agrí co las y ma nu fac tu re ras. Con ello se sem bra ron 

las se mi llas de lo que ha brían de ser, con el tiem po, re gio nes 

bien de fi ni das y cul tu ral men te his pa ni za das, co mo ocu rrió, por 

ejem plo, al re de dor de la más re le van te de esas fun da cio nes, la 

de la Pue bla de los Án ge les en 1531.

No me nos im por tan te fue, den tro de to do el con tex to ci ta-

do, el arri bo de frai les de las ór de nes men di can tes (fran cis ca-

nos, do mi ni cos y agus ti nos) a par tir de 1524, y el pau la ti no 

es ta ble ci mien to de sus doc tri nas o ba ses de evan ge li za ción y ad-

mi nis tra ción ecle siás ti ca en ca da uno de los se ño ríos so me ti dos. 

Los re li gio sos go za ban de gran pres ti gio y eran de im por tan cia 

ca pi tal pa ra la jus ti fi ca ción ideo ló gi ca de la con quis ta, pues en 

el con tex to del pen sa mien to cris tia no és ta só lo era acep ta ble si 

adu cía co mo fin úl ti mo la con ver sión de los pa ga nos. En la 

prác ti ca los frai les, o frai les doc tri ne ros, rea li za ron su la bor con 

el apo yo de los en co men de ros y, so bre to do, de los se ño res na-

ti vos; ade más, de pen die ron del tri bu to pa ra su sus ten to. Con 

es ta ba se ope ra ti va, y for ta le ci dos por la in ten si dad con que se 

en tre ga ron a su cau sa, pu die ron di fun dir en po co tiem po di ver-

sas prác ti cas re li gio sas, co mo los bau tis mos, la asis ten cia a misa 
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(que se acom pa ña ba de mú si ca, can tos y fies tas di ver sas) y el 

cul to a los san tos, e igual men te hi cie ron va ler nor mas cris tia nas 

a pro pó si to de la se xua li dad y el ma tri mo nio.

* * *

Los acon te ci mien tos re fe ri dos mo ti van una se rie de ob ser va-

cio nes pa ra ca rac te ri zar ade cua da men te esos años ini cia les de 

la épo ca co lo nial. La pri me ra ob ser va ción es que el mun do 

me so ame ri ca no vi vió cam bios ra di ca les, pe ro tam bién hu bo 

per ma nen cias y con ti nui da des. La más lla ma ti va de ellas fue la 

de los se ño ríos, con ser va dos co mo pie za cla ve del go bier no lo-

cal, del sis te ma tri bu ta rio y de la evan ge li za ción. La con ti nui-

dad fue evi den te en aque llos que con cer ta ron alian zas con los 

con quis ta do res, y muy se ña la da men te en los se ño ríos tlax cal te-

cas (que man tu vie ron un es ta tus pri vi le gia do du ran te to da la 

épo ca co lo nial), pe ro tam bién se dio en los so me ti dos a la fuer-

za. En la ma yo ría de és tos, con su ma das las ac cio nes mi li ta res, 

los es pa ño les im pu sie ron se ño res nue vos, alia dos su yos, que 

man tu vie ron vi vas las ins ti tu cio nes lo ca les.

La ex pli ca ción de es ta con ti nui dad es muy sen ci lla: los es-

pa ño les eran po cos y te nían li mi ta da ca pa ci dad de ac ción. Se 

ha bían co lo ca do en una po si ción do mi nan te, pe ro no po dían 

(ni que rían) en car gar se de las in fi ni tas ta reas de go bier no que 

de man da ba un país tan gran de y va ria do. ¿Có mo se cum pli rían 

en ton ces sus me tas, que eran las de per ma ne cer, ob te ner ri que-

zas y otros be ne fi cios, im po ner sus va lo res, man te ner un ni vel 

acep ta ble de se gu ri dad? Só lo de le gan do las fun cio nes y el tra-

ba jo que ellos no po dían lle var a ca bo, es de cir, es ta ble cien do 

un sis te ma de do mi na ción in di rec ta. Me soa mé ri ca per mi tía 

hacer lo, tan to por el an te ce den te de la Tri ple Alian za (que en 

gran par te se ha bía ba sa do en un sis te ma de do mi na ción igual-

men te in di rec to), co mo por que po seía un sis te ma po lí ti co, so-

cial y eco nó mi co que se ave nía con ese fin. La cla ve de ello es-
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ta ba en la con ti nui dad de los se ño ríos, que sig ni fi ca ba 

con ti nui dad en las fun cio nes de go bier no, la ad mi nis tra ción de 

jus ti cia, el man te ni mien to del or den, la or ga ni za ción del tra ba-

jo y el co bro de los tri bu tos. Es tos prin ci pios fue ron lle va dos a 

la prác ti ca gra cias a la agu de za po lí ti ca de Cor tés. Pu die ra pa-

re cer pa ra dó ji co, pe ro fue ron cen te na res los se ño ríos que pa sa-

ron por esos años de enor mes sa cu di das sin cam bio al gu no en 

sus li na jes go ber nan tes, su com po si ción so cial, su vi da eco nó-

mi ca, sus tér mi nos te rri to ria les, sus po se sio nes, su re la ti va au-

to no mía y su cul tu ra bá si ca. El arre glo, des pués de to do, tam-

bién les era con ve nien te, o al me nos lo fue pa ra las eli tes 

go ber nan tes, que man tu vie ron —por el mo men to— su po si-

ción de pri vi le gio.

Mu cho más con flic ti va fue la re la ción en tre los pro pios es-

pa ño les. Los con quis ta do res com pi tie ron fie ra men te por las 

me jo res po si cio nes, co mo las en co mien das más re di tua bles o 

los pri me ros pues tos del go bier no. El buen jui cio de al gu nos se 

vio opa ca do por la co di cia, irres pon sa bi li dad y vio len cia de los 

más, y pa ra 1525 se ha bían en fras ca do en plei tos tan vis ce ra les 

que to do el pro yec to de la con quis ta es tu vo a pun to de co lap-

sar se. La in ter ven ción de la co ro na, que es ta ble ció una au dien-

cia o tri bu nal de jus ti cia con fa cul ta des de go bier no en 1528, 

y la lle ga da de re li gio sos y otros po bla do res mi ti ga ron esa ines-

ta bi li dad, aun que in tro du je ron otros ele men tos de con flic to. El 

ma yor de ellos es tu vo re pre sen ta do en la per so na de Nu ño de 

Guz mán, quien en ca be zó un ne fas to go bier no co mo pri mer 

pre si den te de la au dien cia y lue go em pren dió la con quis ta de 

la Me soa mé ri ca oc ci den tal con mé to dos mu cho más vio len tos 

y me nos po lí ti cos que los em plea dos por Cor tés. An sio so de 

des lin dar se de Nue va Es pa ña, bau ti zó sus con quis tas co mo 

Rei no de la Nue va Ga li cia y les dio un go bier no pro pio en 1531. 

Pe ro és te, si bien for mal men te re co no ci do por la co ro na, no 

llegó a afir mar se co mo al go com ple ta men te in de pen dien te del 

de Mé xi co.
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La con so li da ción de la con quis ta (1530-1560)

De 1530 a 1560 apro xi ma da men te tu vo lu gar lo que pue de lla-

mar se la con so li da ción de la con quis ta. Com pa ra da con la an-

te rior fue una eta pa tran qui la, pe ro, aun así, de gran efer ves-

cen cia. Los pá rra fos si guien tes re su men lo más re le van te de 

esos años.

En pri mer lu gar, y de ma ne ra muy ge ne ral, de be ano tar se la 

ins tau ra ción de un pe rio do de paz. Es to fue con se cuen cia del 

fin de las ca si cons tan tes gue rras en tre los se ño ríos, de la con-

clu sión de los as pec tos mi li ta res de la con quis ta y del ce se de 

las pug nas ar ma das en tre los es pa ño les, pe ro tam bién se de bió 

al acier to de ha ber se re cu rri do al sis te ma de do mi na ción in di-

rec ta re fe ri do atrás. Ex cep cio nes a es ta cro no lo gía se die ron en 

Yu ca tán, don de el pro ce so de la con quis ta fue más tar dío y di-

la ta do, y en Nue va Ga li cia, don de la agre si va po lí ti ca de Guz-

mán pro vo có la san grien ta re be lión de los cax ca nes, o gue rra del 

Mix tón (1540-1542, al nor te del ac tual Ja lis co).

Un se gun do as pec to de la con so li da ción de la con quis ta se 

hi zo pa ten te, pa ra dó ji ca men te, en el des pla za mien to de los con-

quis ta do res de las po si cio nes for ma les de po der y su reem pla zo 

por fun cio na rios le tra dos (o al me nos de com por ta mien to más 

ci vi li za do) en las es fe ras más al tas del go bier no. Es to, que equi-

va lía al es ta ble ci mien to de un go bier no ci vil, pro vo có re sen ti-

mien to en tre los con quis ta do res, pe ro la co ro na se im pu so y se 

hi zo re pre sen tar a par tir de 1535 por la fi gu ra de más au to ri dad 

que se pu do en con trar: un vi rrey (li te ral men te, un vi ce-rey). La 

ma yo ría de los vi rre yes ha bría de pro ve nir de la al ta no ble za 

cas te lla na.

La con so li da ción de la con quis ta se de jó ver tam bién en el 

aco mo do de los se ño ríos —las uni da des bá si cas de la or ga ni za-

ción po lí ti ca pre his pá ni ca— al sis te ma co lo nial. Se tra ta de un 

pro ce so com ple jo que se vio in flui do por di ver sas cir cuns tan-

cias, en tre las cua les la de ma yor re lie ve fue una nue va gran epi-



70  NUEVA HISTORIA MÍNIMA DE MÉXICO

de mia que se pre sen tó a par tir de 1545. Es ta vez fue de sa ram-

pión, otra en fer me dad igual men te des co no ci da en tie rras 

me soa me ri ca nas, que cau só un se gun do y pro ba ble men te más 

de vas ta dor des plo me de su po bla ción.

In de pen dien te men te de es ta tra ge dia, el aco mo do de los 

se ño ríos al sis te ma co lo nial im pli có cam bios pro fun dos que 

pue den en ten der se, has ta cier to pun to, co mo el pre cio que tu-

vie ron que pa gar por su sub sis ten cia. En tre los se ño ríos ha bía 

enor mes di fe ren cias que re fle ja ban su com ple ja y va ria da his to-

ria pre his pá ni ca, pe ro los es pa ño les se pro pu sie ron bo rrar las 

—en par te por su in ca pa ci dad de com pren der las y en par te por 

su de seo de ho mo ge nei zar el pa no ra ma no vo his pa no—. Pa ra 

lo grar es te fin to ma ron va rias me di das.

La pri me ra fue im po ner a los se ño ríos una or ga ni za ción cor-

po ra ti va ins pi ra da en los ca bil dos cas te lla nos, lo cual te nía cier ta 

ló gi ca da do que unos y otros eran re co no ci dos co mo cuer pos 

po lí ti cos con per so na li dad ju rí di ca, tér mi nos te rri to ria les y re la-

ti va au to no mía. Par te de es te aco mo do se re fle jó en el he cho de 

que a los se ño ríos se les re de fi nió, co mo ya que dó di cho, ba jo 

el con cep to de pue blos de in dios (aun que tam bién se con ser vó la 

for ma ná huatl al té petl y los equi va len tes en otras len guas). Los 

ca bil dos de los pue blos de in dios fue ron de no mi na dos cuer pos 

de re pú bli ca e in te gra dos con al cal des y re gi do res más o me nos 

a se me jan za de sus con tra par tes es pa ño las. Ta les car gos es tu vie-

ron re ser va dos a per so na jes no bles o de li na je ilus tre (los lla ma-

dos prin ci pa les), y un pues to adi cio nal, el de go ber na dor, se 

des ti nó a los ca ci ques. Se di se ñó un sis te ma res trin gi do de elec-

cio nes pa ra per mi tir la ro ta ción de di fe ren tes gru pos o in te re-

ses, y tam bién se fo men tó la crea ción de una te so re ría o ca ja de 

co mu ni dad, si bien és ta no ad qui rió sen ti do sino po co a po co, 

con for me se ge ne ra li za ba el uso de la mo ne da. De pen dien do 

del ca so, to do es to pu do sig ni fi car po co más que un cam bio de 

nom bre fren te a las prác ti cas pre his pá ni cas o bien una trans for-

ma ción ver da de ra men te con flic ti va.
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La se gun da me di da fue la de uni for mar las car gas tri bu ta rias 

bus can do el ideal de que ca da ca be za de fa mi lia de un pue blo 

de in dios pa ga se a su en co men de ro, o en al gu nos de ellos di rec-

ta men te a la co ro na, un pe so y me dia fa ne ga de maíz al año o su 

equi va len te (es to sin con tar otras car gas lo ca les que sub sis tie-

ron). Los ajus tes lle va ron mu cho tiem po (pues, una vez más, 

pri me ro tu vo que ge ne ra li zar se el uso de la mo ne da) y, co mo era 

de es pe rar se, sus efec tos fue ron muy di fe ren tes, se gún el ca so, 

en la po bla ción or di na ria. Por lo re gu lar los no bles y prin ci pa-

les es tu vie ron exen tos de es tas car gas, e igual men te sus de pen-

dien tes per so na les (ma ye ques), que en al gu nos pue blos eran casi 

tan nu me ro sos co mo los tri bu ta rios for ma les (ma ce hua les).

La ter ce ra me di da fue la de in du cir o pre sio nar a los pue-

blos de in dios a con gre gar a sus ha bi tan tes en asen ta mien tos de 

ti po ur ba no —el ori gen de los po bla dos con pla za cen tral, igle-

sia pro mi nen te y ca lles rec tas, tal co mo sub sis ten has ta la fe-

cha—. Por lo re gu lar, en ca da pue blo de in dios se for ma ron 

va rias lo ca li da des con estos ras gos, la prin ci pal de las cua les se 

de no mi nó ca be ce ra y las otras su je tos. Es to, en los pri me ros 

años, no se lo gró si no muy len ta men te, pe ro al fi nal fue uno de 

los fac to res que más pe só en el aco mo do de los pue blos de in-

dios al sis te ma co lo nial y en su gra dual trans for ma ción.

El de sa rro llo de la evan ge li za ción es tu vo muy li ga do a lo an-

te rior por que los frai les doc tri ne ros no fue ron aje nos a los ajus-

tes men cio na dos arri ba. No se ol vi de que los pue blos de in dios 

cons ti tu ye ron la ba se ope ra ti va de los re li gio sos, de mo do que és-

tos pla nea ron es ta ble cer un con ven to con su res pec ti vo tem plo 

en ca da uno de los pue blos (pre fe ren te men te en la ca be ce ra) y fo-

men ta ron el cul to de un san to es pe cí fi co en ca da lo ca li dad; ade-

más, in ter vi nie ron en las elec cio nes de los cuer pos de re pú bli ca 

y ca na li za ron gran par te de las car gas tri bu ta rias ha cia los gas tos 

del cul to. To do es to con tri bu yó a re for zar una nue va iden ti dad 

pa ra los pue blos de in dios y a re sal tar el pa pel cen tral que se daba 

a la igle sia. Con es ta es truc tu ra a su ser vi cio, y ayu dán do se con 
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el adoc tri na mien to de los ni ños y el re le vo ge ne ra cio nal, los frai-

les lo gra ron (a ve ces con vio len cia) la su pre sión o mar gi na ción de 

ri tos y sa cer do tes pre his pá ni cos. Pe ro al mis mo tiem po con so li-

da ron los as pec tos po si ti vos de su obra con la bo res de di fu sión 

cul tu ral y con es tu dios his tó ri cos y lin güís ti cos de gran va lor, 

como pue de ver se en las obras de fray To ri bio de Mo to li nía y fray 

Ber nar di no de Sa ha gún. Tam bién em pe za ron a edi fi car sus mo-

nu men ta les y her mo sas cons truc cio nes con ven tua les, con ce bi das 

pa ra al ber gar a mul ti tud de gen te y de sem pe ñar las fun cio nes 

que for ma ban par te de su pro yec to de con quis ta y acul tu ra ción.

En otro or den de co sas, un as pec to más de la eta pa de con-

so li da ción de la con quis ta fue el afian za mien to de la zos con el 

mun do ex te rior, aun que de ma ne ra li mi ta da. Da do que la me-

tró po li no per mi tió que sus po se sio nes ame ri ca nas go za ran de 

li ber tad en es te sen ti do, los mo vi mien tos de per so nas, bie nes y 

no ti cias es tu vie ron muy con tro la dos y so me ti dos a res tric cio-

nes, cuo tas y ru tas es ta ble ci das. En Es pa ña, el úni co puer to 

au to ri za do a man te ner el en la ce con Amé ri ca fue Se vi lla; en 

Nue va Es pa ña ese pri vi le gio ex clu si vo le fue da do a Ve ra cruz. 

En con tras te, el co mer cio por el Pa cí fi co fue más li bre y Nue va 

Es pa ña es ta ble ció muy pronto en la ces con Pe rú sir vién do se de 

puer tos como Hua tul co y Aca pul co.

A pe sar de las res tric cio nes, la in mi gra ción de po bla do res 

es pa ño les fue con si de ra ble y los lle vó a su mar unos 20 000 a 

me dia dos del si glo. Se con cen tra ron prin ci pal men te en re gio nes 

del in te rior (don de es ta ble cie ron ciu da des co mo An te que ra de 

Oa xa ca y Va lla do lid de Mi choa cán), evi tan do las zo nas se rra nas 

y cos te ras. Jun to con Mé xi co y Pue bla (más Gua da la ja ra en Nue-

va Ga li cia y Mé ri da en Yu ca tán) esas ciu da des se con so li da ron 

co mo cen tros eco nó mi cos y de po der. En ca da una se es ta ble ció 

un ca bil do y una ca te dral con su res pec ti vo obis po (y otro ca bil-

do, el ecle siás ti co), se le van ta ron edi fi cios de ti po eu ro peo y se 

de sa rro lla ron es ti los cul tu ra les pro pios. La ciu dad de Mé xi co 

se man tu vo a la ca be za, no só lo por su pri ma cía po lí ti ca si no 



LA ÉPOCA COLONIAL HASTA 1760  73

tam bién por su im por tan cia eco nó mi ca y cul tu ral (abrió su pro-

pia uni ver si dad en 1553), pe ro to das las ciu da des por igual 

ex ten die ron su in fluen cia so bre áreas equi pa ra bles de li mi ta das 

por sus res pec ti vos obis pa dos. De es tas áreas se de ri va rían, 

tiem po des pués, va rias de las in ten den cias de la épo ca co lo nial 

tar día y lue go los es ta dos de la re pú bli ca.

Con co mi tan te con lo an te rior fue el sur gi mien to del mes ti-

za je tan to en su ex pre sión bio ló gi ca co mo en la cul tu ral. Aun que 

por par te de al gu nos (es pe cial men te los frai les) hu bo opo si ción 

al con tac to en tre in dios y es pa ño les, y aun que la le gis la ción re-

cal có siem pre la di fe ren cia en tre unos y otros, el he cho fue que 

las dos po bla cio nes es ta ble cie ron pron to una es tre cha re la ción. 

Las re la cio nes se xua les in for ma les fue ron ma yo ría, pe ro tam bién 

hu bo ma tri mo nios re co no ci dos, so bre to do en tre es pa ño les e in-

dias de bue na po si ción. Ya pa ra 1550 el ná huatl y otras len guas 

se da ban con flui dez en tre mu chos po bla do res es pa ño les. En 

con tra par ti da, no po cos ca ci ques y no bles se his pa ni za ron pron-

ta men te, y al gu nas es cue las re li gio sas pu sie ron as pec tos so fis ti-

ca dos de la cul tu ra eu ro pea, co mo la re tó ri ca la ti na, al al can ce de 

las eli tes in dí ge nas (si bien só lo por un bre ve tiem po). Ade más, 

de be aña dir se a es to la in cor po ra ción de un nu me ro so con tin-

gen te de afri ca nos (unos 15 000 a me dia dos del si glo) traí dos a 

Nue va Es pa ña co mo es cla vos. En su gran ma yo ría eran va ro nes 

y su mez cla con las in dias fue in me dia ta.

El de sa rro llo del mes ti za je co rrió pa re jo con la in tro duc ción 

de ac ti vi da des eco nó mi cas nue vas en el con tex to me soa me ri ca-

no y sus efec tos se de ja ron sen tir tan to ha cia el in te rior co mo 

ha cia el ex te rior. Den tro, su de to nan te es tu vo en la ga na de ría 

(so bre to do la cría de va cu nos y ovi nos), la pro duc ción de tri go 

y azú car, la cría del gu sa no de se da y la ex plo ta ción de mi nas de 

pla ta —to do lo cual lle vó a pro fun das trans for ma cio nes de ín-

do le am bien tal—; fue ra, en el co mer cio con Es pa ña y Pe rú, que 

in vo lu cra ba el in ter cam bio de pla ta, co lo ran tes y ma nu fac tu ras 

(tex ti les, he rra mien tas, mue bles). Al mis mo tiem po sur gió un 
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mer ca do de tra ba jo (so bre to do en los me dios ur ba nos), se crea-

ron nue vos me dios de trans por te (con la arrie ría co mo prác ti ca 

do mi nan te), y se di fun dió el uso de la mo ne da, acu ña da en Mé-

xi co des de 1536. Con ello se sem bró el ger men de una eco no-

mía ca pi ta lis ta y se in tro du jo a Nue va Es pa ña en los cir cui tos 

mun dia les de in ter cam bio.

La de man da de una cre cien te po bla ción es pa ño la y la aper-

tu ra de nue vos cir cui tos co mer cia les alen ta ron el sur gi mien to de 

un ti po es pe cial de em pre sas agro pe cua rias do ta das de só li da 

in fraes truc tu ra, ma no de obra re si den te, ri gu ro sa or ga ni za ción 

y un cla ro pro pó si to de lu cro. Los in ge nios de azú car de los al-

re de do res de Cuer na va ca, cu ya fuer za de tra ba jo ori gi nal es tu vo 

cons ti tui da en gran par te por es cla vos de ori gen afri ca no, fue ron 

el pri mer ejem plo de ello. En es tas em pre sas pue de ver se una 

for ma em brio na ria de las ha cien das que tan ta sig ni fi ca ción ha-

brían de te ner en el me dio ru ral no vo his pa no.

El úl ti mo ras go que de be aso ciar se a la eta pa de con so li da-

ción de la con quis ta fue el co mien zo de la ex pan sión al Nor te. 

Ésta se ini ció con di ver sas in cur sio nes o ex plo ra cio nes, al gu nas 

de ellas ali men ta das por la ilu sión de en con trar las ri que zas que 

se atri buían a unas ima gi na rias “sie te ciu da des de Cí bo la” si tua das 

en al gún lu gar del cen tro del con ti nen te, pe ro su gran de to na dor 

fue el des cu bri mien to de mi nas de pla ta en Za ca te cas, den tro del 

te rri to rio de Nue va Ga li cia, en 1548. Es te he cho atra jo a es ta 

lo ca li dad y a su en tor no (áreas pre via men te ocu pa das só lo por 

tri bus de ca za do res y re co lec to res) gran can ti dad de po bla do res 

de to do ti po, lo que pro pi ció el ten di do de ca mi nos, la aper tu ra de 

áreas de cul ti vo, y una lla ma ti va ex pan sión de la ga na de ría.

* * *

Cier to que en la ma yor par te de Nue va Es pa ña se ins tau ró la 

paz, mas es to no sig ni fi ca ba au sen cia de con flic tos: los hu bo, y 

muy in ten sos; só lo que se di ri mie ron sin mu cho es cán da lo. 
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Mien tras que en los años an te rio res se vi vie ron las cir cuns tan-

cias del con tac to in does pa ñol, de 1530 a 1560 el te ma do mi-

nan te fue con ver tir Nue va Es pa ña en al go más que un sue ño de 

con quis ta do res.

Pa ra cons truir el país, sin em bar go, hu bo mu chos pro yec-

tos, tan tos co mo los va ria dos in te re ses que des per tó. Los es pa-

ño les, en su ma yor par te, se iden ti fi ca ron con al gu no de tres 

pro yec tos prin ci pa les. Uno era el di rec ta men te ema na do de la 

ex pe rien cia de los pri me ros con tac tos y te nía su pun to cla ve, 

co mo se ex pli có, en un sis te ma de do mi na ción in di rec ta fun da-

do en la sub sis ten cia de los se ño ríos pre his pá ni cos y en el que 

las pie zas cla ve se gui rían sien do en co men de ros, re li gio sos y ca-

ci ques. En otras pa la bras, Nue va Es pa ña de bía con so li dar se 

como una so cie dad de cor te se ño rial, ce rra da y con ser va do ra, 

en la que el po der y la to ma de de ci sio nes re ca ye ran en esos 

per so na jes pri vi le gia dos. Ade más, ar güían ellos, de bía pre miar-

se a los con quis ta do res, na die po día lo grar los be ne fi cios de la 

fe me jor que los frai les doc tri ne ros, y los ca ci ques eran el re cur-

so in dis pen sa ble pa ra la do mi na ción.

Pe ro no pen sa ban así otros es pa ño les, es pe cial men te los 

po bla do res —y és tos eran ca da vez más—. Por prin ci pio de 

cuen tas de man da ban su pro pio es pa cio y un go bier no que los 

re pre sen ta ra, ya que, co mo era ló gi co, no se iban a su je tar a la 

au to ri dad de los en co men de ros. Co mo su pre sen cia era do mi-

nan te en las nue vas ciu da des, fa vo re cían un es ce na rio de ca bil-

dos fuer tes con gran au to no mía. Tam bién que rían te ner ac ce so 

a la ma no de obra de los in dios, pe ro se to pa ban con que en co-

men de ros, frai les y ca ci ques la aca pa ra ban. En cues tio nes de 

igle sia pre fe rían a obis pos y cu ras se cu la res. Que rían una Nue-

va Es pa ña más pa re ci da a Es pa ña, lo que sig ni fi ca ba una so cie-

dad más abier ta y li bre, y asi mis mo un do mi nio más di rec to y 

orien ta do a la ex plo ta ción.

El ter cer gran pro yec to era el de la co ro na, que acep ta ba 

con ce der cier to es pa cio fren te a los an te rio res, pe ro an te po nía a 
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to da con si de ra ción el es ta ble ci mien to de un go bier no cen tral 

fuer te que no só lo sir vie ra pa ra go ber nar a los in dios si no tam-

bién a los es pa ño les y que, ade más, cum plie ra con la fun ción 

esen cial de ca na li zar ha cia la pro pia co ro na la ma yor ta ja da po-

si ble de los re cur sos que se pu die ran ex traer del país y sus ocu-

pan tes. Con tro lar a los es pa ño les re sul tó ser lo más di fí cil, por-

que ca si to dos los que cru za ban el Atlán ti co eran am bi cio sos y 

re bel des.

La co ro na sa bía que, a pe sar de su au to ri dad, ca re cía de me-

dios efec ti vos pa ra ha cer se va ler: no dis po nía de un ejér ci to ni 

de una bu ro cra cia, de ma ne ra que si que ría im po ner le yes y 

fun cio na rios, li mi tar las pre ten sio nes de en co men de ros y frai les 

o con tro lar los agre si vos ca bil dos de las ciu da des, te nía que va-

ler se de me dios muy po lí ti cos y ar mar se de pa cien cia. Que el 

po der real te nía lí mi tes fue un he cho que se pu so en evi den cia 

en 1543 con la opo si ción que se le van tó an te el in ten to de la co-

ro na de im po ner una se rie de me di das res tric ti vas de no mi na das 

“Nue vas Le yes”. En Pe rú los in te re ses lo ca les se sin tie ron tan 

agra via dos que pro vo ca ron una in su rrec ción a re sul tas de la 

cual el vi rrey de allá fue ase si na do. El de Mé xi co, An to nio de 

Men do za, no de sa pro ve chó la lec ción: se dio cuen ta de que era 

me jor dar tiem po al tiem po, fo men tar una le gis la ción con tra dic-

to ria, de jar que los de más se en fren ta ran e in ter ve nir só lo pa ra 

ar bi trar en úl ti ma ins tan cia. Con si de ró que ese sis te ma de go-

bier no se ría el más apro pia do pa ra man te ner en paz a los in dis-

ci pli na dos es pa ño les de Nue va Es pa ña, y así lo pro bó en 1549, 

cuan do en con tró una fór mu la pa ra dar a los po bla do res ac ce so 

a cier tos be ne fi cios de na tu ra le za tri bu ta ria (el lla ma do re par ti-

mien to —un es que ma de tra ba jo obli ga to rio, aun que re mu ne ra-

do—, im pues to a los pue blos de in dios) sin dar lu gar a que se 

to ma ra co mo par te de un mo vi mien to con tra los en co men de ros.

El pro yec to de la co ro na dis fru tó de cir cuns tan cias fa vo ra bles 

por que el di na mis mo eco nó mi co y la ex pan sión al Nor te brin da-

ban vál vu las de es ca pe que tran qui li za ban a los más am bi cio sos 
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y des con ten tos. Es to tam bién evi tó en fren ta mien tos gra ves y re-

cu rren tes con los pue blos de in dios, pro ba ble men te ine vi ta bles 

de ha ber si do más es ca sos los re cur sos dis po ni bles. La ex pan-

sión, por ejem plo, abría es pa cios pa ra gran des ex plo ta cio nes ga-

na de ras. Aun los in dios en con tra ron ven ta jas en el di na mis mo y 

el cre ci mien to del país, de mo do que al gu nos, apro ve chan do la 

de man da de tra ba jo y una li ber tad in di vi dual que nun ca an tes 

ha bían te ni do, se mu da ron a las ciu da des o se des pla za ron al 

Nor te. Las opor tu ni da des eran tam bién apro ve cha das por los 

mes ti zos, en tre quie nes era co mún una in na ta fle xi bi li dad cul tu-

ral que les per mi tía aco mo dar se en ca si cual quier lu gar.

La con clu sión del pro ce so fun da cio nal (1560-1610)

La co ro na lo gró afian zar sus pro yec tos y su sis te ma de go bier no 

en tre 1560 y 1610 apro xi ma da men te. Es tas fe chas en cie rran 

acon te ci mien tos va ria dos y de gran com ple ji dad, mu chos de los 

cua les abrie ron pers pec ti vas iné di tas pa ra Nue va Es pa ña. Así, en 

cier ta me di da, es ta eta pa de ja ver un an ti ci po del fu tu ro con más 

cla ri dad que las an te rio res. No obs tan te, lo que me jor de fi ne 

esos acon te ci mien tos es el he cho de que, en con jun to, con tri bu-

ye ron al cie rre del pro ce so fun da cio nal de Nue va Es pa ña.

El prin ci pio de es ta eta pa es tu vo mar ca do por el des pe gue 

de la ex pan sión al nor te, o Tie rra den tro co mo se le lla mó en-

ton ces. Su ma yor in cen ti vo fue el ha llaz go de mi nas de pla ta, 

que rin dió be ne fi cios eco nó mi cos in me dia tos, aun que tam bién 

es tu vie ron en jue go in te re ses agrí co las y ga na de ros. La po si bi li-

dad de que to do ello be ne fi cia ra a Nue va Ga li cia en me nos ca bo 

de la ciu dad de Mé xi co mo vió a los vi rre yes a ela bo rar sus pro-

pios es que mas de ocu pa ción y a la crea ción, en 1562, de un 

go bier no se pa ra do pa ra las áreas más al nor te de Za ca te cas. Es-

te go bier no, el Rei no de la Nue va Viz ca ya (equi va len te en su 

ori gen a los ac tua les Du ran go, Chi hua hua, So no ra y la ma yor 
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par te de Si na loa), guar dó cier ta apa rien cia de au to no mía, pe ro 

de he cho fue una ex ten sión de la Nue va Es pa ña pro pia men te 

di cha y sal va guar da de sus in te re ses. Ha cia el mis mo fin apun tó 

la crea ción de go bier nos se pa ra dos pa ra dis tin guir otras zo nas 

ocu pa das des pués con for me a los li nea mien tos del go bier no 

vi rrei nal: Nue vo León y Nue vo Mé xi co. To das es tas di vi sio nes 

ju ris dic cio na les sub sis ten en lo esen cial has ta hoy.

La in cor po ra ción po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca de las áreas 

ocu pa das du ran te la fa se pre li mi nar de la ex pan sión al nor te tuvo 

por re sul ta do in me dia to el cre ci mien to de la par te me du lar de 

Nue va Es pa ña. Lo sig ni fi ca ti vo del ca so es que es tas áreas, ori gi-

nal men te aje nas al es pa cio me soa me ri ca no, die ron for ma en poco 

tiem po a la más di ná mi ca —y a su tiem po la más ri ca— de las re-

gio nes no vo his pa nas, la que se ha bría de co no cer co mo el Ba jío. 

Mu chos de los nu me ro sos asen ta mien tos fun da dos en es te lu gar 

con for ma ron el mo de lo de la ha cien da o em pre sa agro pe cua ria, 

que fun gió aquí co mo ele men to bá si co de la co lo ni za ción.

La ex pan sión es tu vo acom pa ña da de un fre ne sí de fun da ción 

de nue vas ciu da des tan to en el Ba jío co mo en el Nor te: Du ran go 

(1563), San ta Bár ba ra (1567), Je rez (1569), Ce la ya (1571), Za mo-

ra (1574), Aguas ca lien tes (1575), León (1576), Sal ti llo (1577), 

San Luis Po to sí (1592), Sa la man ca (1602), San ta Fe (1609) y 

otras que con el tiem po per die ron im por tan cia pe ro que aún sub-

sis ten. Tam bién hu bo fun da cio nes he chas en es tas par tes del país 

por gru pos in dí ge nas pro ve nien tes de Tlax ca la y Mi choa cán a 

par tir de 1591.

Con la irrup ción de los es pa ño les en el nor te se de sa tó un 

nue vo ci clo de vio len cia, el cual, aun que de ba ja in ten si dad, fue 

el más di la ta do que se vi vió en la eta pa co lo nial. Se tra ta de la 

gue rra chi chi me ca, co mo se de no mi nó a una su ce sión de en fren-

ta mien tos con las tri bus se mi nó ma das de Tie rra den tro que ac-

tua ban de ma ne ra in de pen dien te y lan za ban in cur sio nes ais la-

das. Es ta si tua ción tal vez no se hu bie ra da do de ha ber si do 

po si ble la re pro duc ción del sis te ma de do mi nio es ta ble ci do en 
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el área me soa me ri ca na, pe ro la enor me de si gual dad cul tu ral de 

las tri bus fren te a los es pa ño les, la au sen cia en tre aqué llas de or-

ga ni za ción po lí ti ca es ta ble y sis te ma tri bu ta rio, la des me di da 

am bi ción de los nue vos ocu pan tes y su in te rés por cap tu rar a 

los na ti vos co mo es cla vos (al go os ten to sa men te no to rio en Nue-

vo León) im pi die ron lo grar una so lu ción via ble. El go bier no 

tra tó de im po ner se es ta ble cien do pues tos mi li ta res o pre si dios, 

lo que ayu dó a lo grar un po bla mien to con tro la do, pe ro tam bién 

ge ne ró una ma yor es pi ral de vio len cia. El con flic to só lo ter mi-

nó cuan do el vi rrey mar qués de Vi lla man ri que de sa rro lló una 

po lí ti ca de paz a par tir de 1585, si bien pa ra en ton ces mu chas 

tri bus ha bían si do ex tin gui das. Aun así, la vio len cia fue co mún 

en el nor te. No mu cho tiem po des pués es ta lla ron re be lio nes que 

in vo lu cra ron a las po bla cio nes nor te ñas se den ta rias (co mo ocu-

rrió con los aca xees en 1600 y los te pe hua nes en 1616).

Es tos años fue ron de sas tro sos pa ra la po bla ción in dí ge na en 

ge ne ral —no só lo la del nor te—. Una ter ce ra gran epi de mia, 

pro ba ble men te de ti fo (1576-1581), le dio el úl ti mo gol pe de mo-

grá fi co, de jan do su ci fra to tal en me nos de dos mi llo nes y cau-

san do la des truc ción fi nal y de fi ni ti va de nu me ro sos pue blos de 

las zo nas ba jas y cos te ras. La po bla ción aún ha bría de dis mi nuir 

al go du ran te las dé ca das si guien tes, pa ra lue go re cu pe rar se de 

ma ne ra muy len ta. Pe ro los días en que el mun do de los es pa ño les 

po día ha ber se vis to aho ga do por una abru ma do ra ma yo ría de 

pobla ción in doa me ri ca na que da ron atrás. Ha cia 1600, y sin to-

mar en cuen ta di fe ren cias re gio na les, uno de ca da cua tro o cin co 

ha bi tan tes de Nue va Es pa ña eran es pa ño les o es ta ban asi mi la dos 

a su cul tu ra. La pro por ción era ma yor en Nue va Ga li cia, mas no 

en Gua te ma la, Yu ca tán y las pro vin cias nor te ñas, don de la pre-

sen cia es pa ño la era com pa ra ti va men te más te nue.

El des cen so de mo grá fi co tu vo di ver sas con se cuen cias en 

otros ám bi tos. La más lla ma ti va fue el gra dual des pla za mien to 

de en co men de ros, doc tri ne ros y ca ci ques, pues se vie ron afec-

ta dos en su po der y sus in gre sos. Por lo que to ca a los pri me ros, 
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el re le vo ge ne ra cio nal hi zo fá cil des pla zar los de sus po si cio nes, 

tras lo cual el co bro de los tri bu tos de ca si to dos los pue blos de 

in dios pa só a ma nos del go bier no. Los frai les doc tri ne ros (cu yas 

ór de nes re li gio sas en tra ron en una fa se de de cli ve) fue ron reem-

pla za dos gra dual men te por clé ri gos se cu la res de pen dien tes de 

los obis pos. Los ca ci ques, marginados y em po bre ci dos, no pu-

die ron en fren tar el sur gi mien to de nue vos gru pos de po der den-

tro de sus pue blos, y pa ra prin ci pios del si glo XVII que da ron ex-

clui dos de la ma yo ría de los cuer pos de re pú bli ca.

Pa ra dó ji ca men te fue por en ton ces, so bre to do en tre los 

años del fin de la con quis ta y la gran epi de mia, cuan do los frai-

les lo gra ron la con clu sión de sus es plén di das obras ar qui tec tó-

ni cas (pro duc to to da vía de las cir cuns tan cias de la con quis ta) y 

el de sa rro llo de las ex pre sio nes ar tís ti cas aso cia das a ellas: pin-

tu ras, re ta blos, es cul tu ras, etc. Con el con jun to ar mó ni co de es-

tas obras, eri gi das en nu me ro sos pue blos de in dios del Mé xi co 

Cen tral (pe ro no en las tie rras ba jas, ex cep to en Chia pas y Yuca-

tán), se abrió el pri mer ca pí tu lo de la bri llan te his to ria del ar te 

co lo nial.

A to do es to, el go bier no cen tral, fa vo re ci do por la dis mi nu-

ción de los gru pos que ha bían si do do mi nan tes du ran te los años 

de la con quis ta, pu do con so li dar se de ma ne ra de fi ni ti va y afir-

mar el pre do mi nio del vi rrey, las au dien cias y otras au to ri da des 

re pre sen ta ti vas del pro yec to de do mi na ción de la co ro na. Así 

ocu rrió, por ejem plo, con sus de le ga dos en el ám bi to lo cal, que 

fue ron los co rre gi do res y los al cal des ma yo res. Unos y otros (pues 

eran prác ti ca men te lo mis mo) reem pla za ron de ma ne ra gra dual 

a los en co men de ros co mo en la ce con los pue blos de in dios y en-

car ga dos del co bro de los tri bu tos, o bien se si tua ron al la do de 

los ca bil dos es pa ño les, mer man do su au to no mía. El con trol gu-

ber na men tal del re par ti mien to de tra ba jo re sul tó ser una po de-

ro sa ar ma en el re ga teo po lí ti co con los po bla do res es pa ño les.

La con so li da ción del go bier no cen tral se apo yó tam bién en 

va rios acon te ci mien tos im por tan tes. Unos fue ron de or den po lí-
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ti co, co mo el des cré di to de los en co men de ros tras una su pues ta 

su ble va ción que in vo lu cró a Mar tín Cor tés (hi jo del con quis ta-

dor) en 1566, o co mo el es ta ble ci mien to, cin co años des pués, 

del Tri bu nal del San to Ofi cio de la In qui si ción, cu yo al can ce en 

ma te ria de con trol po lí ti co e ideo ló gi co no era me nor que el que 

te nía en ma te ria de or to do xia re li gio sa. No me nos im por tan te 

fue el in cre men to de la bu ro cra cia, co mo lo mues tran la am plia-

ción del per so nal de las au dien cias en 1568, el es ta ble ci mien to 

del Juz ga do de In dios en 1592, y el del Tri bu nal de Cuen tas en 

1605. Otros acon te ci mien tos, fi nal men te, fue ron de or den eco-

nó mi co, en par ti cu lar la im po si ción en 1574 del im pues to de la 

al ca ba la (que gra va ba las tran sac cio nes mer can ti les, con ex cep-

ción de las rea li za das por la igle sia y los pue blos de in dios) y 

otras me di das que for ta le cie ron los in gre sos fis ca les de la co ro na.

Al mis mo tiem po se ro bus te ció un cuer po ecle siás ti co des-

li ga do de las con di cio nes de la con quis ta y con tro la do por el 

go bier no gra cias a los pri vi le gios otor ga dos por los pa pas a los 

mo nar cas es pa ño les (lo que cons ti tuía el lla ma do real pa tro na-

to). En es te pro ce so fue sig ni fi ca ti vo el for ta le ci mien to de ca te-

dra les y obis pos gra cias a la re cau da ción del diez mo, im pues to 

ecle siás ti co que gra va ba la pro duc ción agrí co la de los po bla do-

res es pa ño les y cu yo mon to cre cía con for me au men ta ba el nú-

me ro de és tos. Tam bién fue sig ni fi ca ti va la lle ga da en 1572 de 

los je sui tas, quie nes no in ter vi nie ron en la ad mi nis tra ción re li-

gio sa de la po bla ción na ti va (ex cep to en el nor te) si no que se 

con cen tra ron en la edu ca ción de los es pa ño les y la crea ción de 

una eli te in te lec tual.

En el te rre no co mer cial se im pu so un sis te ma ce rra do y pro-

tec cio nis ta que afec tó tan to a Nue va Es pa ña co mo al res to de las 

po se sio nes es pa ño las en Amé ri ca. Su ex pre sión más no ta ble fue 

el con di cio na mien to del co mer cio tra sa tlán ti co a una vía ex clu-

si va que, des de 1561, se or ga ni zó me dian te el sis te ma de flo tas, 

es de cir, con cen tra do for mal men te en un via je úni co anual en el 

que los bar cos na ve ga ban jun tos, es col ta dos por una fuer za ar-
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ma da, y con sus con te ni dos ce lo sa men te con ta bi li za dos y su je-

tos a va rios im pues tos. En Se vi lla se or ga ni zó un gre mio de co-

mer cian tes o con su la do. Si bien el co mer cio nun ca ha bía si do 

li bre, la im po si ción de las flo tas lo volvió aún más res trin gi do y 

cos to so. En con tra par ti da, el con tra ban do se hi zo ape te ci ble.

De ma ne ra pa ra le la a lo an te rior, y a par tir del rei na do de 

Fe li pe II (1556-1598), los es pa ño les re to ma ron su vie jo sue ño 

de lle gar al Asia a tra vés del Pa cí fi co. Fi nal men te lo gra ron su 

me ta, lan zán do se des de el puer to de Na vi dad en 1564, abrien-

do una ru ta prac ti ca ble y es ta ble cién do se en Ma ni la en 1571. 

Con las Fi li pi nas, que sur gie ron co mo de pen den cia de Nue va 

Es pa ña, el co mer cio por el Pa cí fi co ad qui rió nue vas di men sio-

nes. De ce nas de jun cos chi nos pro ce den tes de Can tón lle va ban 

a Ma ni la es pe cias, se das y por ce la nas que los es pa ño les com pra-

ban con pla ta me xi ca na y em bar ca ban a Aca pul co sir vién do se 

de un sis te ma de ga leo nes anua les re gla men ta do por la co ro na.

Aca pul co era tam bién un pun to de en la ce con el co mer cio 

pe rua no y, co mo és te ha bía lle ga do a ser ca si tan prós pe ro co-

mo el no vo his pa no, los in ter cam bios por el Pa cí fi co tu vie ron 

un cre ci mien to ex po nen cial. A fi nes del si glo XVI su va lor lle gó 

a ser muy su pe rior al de los que ha bía en tre Ve ra cruz y Se vi lla. 

Pe ro co mo es to com pe tía con los in te re ses pe nin su la res, la co-

ro na pro ce dió a li mi tar los in ter cam bios de Pe rú con Mé xi co y 

los pro hi bió en 1631. Ocho años des pués lo vol vió a per mi tir 

pe ro con la con di ción de no trans por tar mer can cías chi nas.

En Nue va Es pa ña el de sa rro llo co mer cial que se ha re fe ri do 

es tu vo acom pa ña do del na ci mien to de una po de ro sa eli te de 

mer ca de res. Sus miem bros, imi tan do a los se vi lla nos, or ga ni za-

ron su pro pio con su la do en la ciu dad de Mé xi co en 1592. En 

sus ma nos que dó el ma ne jo de los en la ces ma rí ti mos por am bos 

océa nos, el con trol de las im por ta cio nes y, na tu ral men te, el de 

los pre cios. Se vol vie ron aca pa ra do res de mer can cías y di ne ro y 

su in fluen cia po lí ti ca y po der eco nó mi co cre ce rían cons tan te-

men te. La co ro na fue in cli nán do se a pro hi bir en tie rras ame ri-
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ca nas la pro duc ción de cier tos bie nes de con su mo (he rra mien tas, 

vi no, pa pel, tex ti les fi nos) con el apa ren te pro pó si to de pro te ger 

a los ma nu fac tu re ros es pa ño les, pe ro, en el fon do, no ha cía si no 

ce der an te los in te re ses de los in sa cia bles co mer cian tes. És tos, no 

sa tis fe chos con sus pri vi le gios, au men ta ban sus ga nan cias ob te-

nien do be ne fi cios adi cio na les del con tra ban do.

* * *

Los he chos an te rio res de jan ver que las cir cuns tan cias de la con-

quis ta que da ban atrás y en su lu gar apa re cía un ver da de ro sis-

te ma de do mi na ción co lo nial. Co bra ba for ma una po lí ti ca de 

ex plo ta ción de re cur sos con ce bi da glo bal men te y ajus ta da a las 

rea li da des, com ple ji da des e in te re ses del mun do de los es pa ño-

les, le jos de los ám bi tos res trin gi dos e ines ta bles de con quis ta-

do res y en co men de ros, le jos tam bién de las preo cu pa cio nes que 

po nían a los in dios en el cen tro de los pro yec tos e idea les ame-

ri ca nos, co mo cuan do se tra za ron los li nea mien tos ori gi na les de 

la evan ge li za ción. La se gun da mi tad del si glo XVI vi vió el tras la-

pe del fe ne cien te mun do de la con quis ta, tan an cla do en el pa-

sa do es pa ñol co mo en el pre his pá ni co, con las pri me ras ma ni-

fes ta cio nes de un or den esen cial men te nue vo.

La per so na li dad de Nue va Es pa ña des can sa ba en gran me di-

da en mu chas con ti nui da des del pa sa do pre his pá ni co, pe ro es to 

no sig ni fi ca ba per ma nen cia es tá ti ca. Ya se ha brá ad ver ti do la frac-

tu ra de al gu nas de esas con ti nui da des, por ejem plo, en la de ca-

den cia de los ca ci ques. Por en ci ma de ello, las trans for ma cio nes 

se iban acu mu lan do pa ra dar lu gar a un mun do que, al ini ciar se 

el si glo XVII, se ha bía ale ja do no ta ble men te de su pa sa do. Nue va 

Es pa ña te nía tras de sí no ven ta años de una ex pe rien cia que, en 

lo esen cial, y des de el pun to de vis ta es pa ñol, ha bía si do un éxi to. 

Los pro ble mas fren te al mun do pre his pá ni co, co mo la su je ción 

po lí ti ca, el do mi nio eco nó mi co, la con vi ven cia fí si ca, la con ver-

sión re li gio sa y otros, no ha bían sido to tal men te re suel tos pe ro 
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sí su pe ra dos, y los in he ren tes a la si tua ción co lo nial en sí, co mo 

aque llos que los es pa ño les crea ron y se guían crean do en tre 

ellos mis mos, ha bían si do afron ta dos con me di das que per mi-

tían con si de rar los, si no su pe ra dos, al me nos ba jo con trol. 

Quie nes si gan la pers pec ti va de una his to ria na cio nal po drán 

vis lum brar los ras gos esen cia les de to do el con jun to del país 

que se ha ría in de pen dien te en 1821, es pe cial men te si se to ma 

en cuen ta la ex pan sión al Nor te.

Es de des ta car se la po si ción que Nue va Es pa ña es ta ba ocu-

pan do en el mun do. Su pro duc ción de pla ta (al igual que la de 

Pe rú) se des pa rra ma ba no só lo por Es pa ña si no por gran par te 

de Eu ro pa, pues su fin úl ti mo es ta ba sien do el de cu brir las 

gran des deu das de la co ro na es pa ño la y ad qui rir bie nes que Es-

pa ña, con un po bre de sa rro llo in dus trial, no sa bía pro du cir. Los 

efec tos de es ta de rra ma de me tá li co en la eco no mía eu ro pea fue-

ron enor mes. Por otro la do, la pla ta no vo his pa na tam bién cir cu-

la ba en Chi na (don de las mo ne das me xi ca nas fue ron de uso 

corrien te has ta el si glo XIX) y al can za ba, por otros cir cui tos co-

mer cia les, has ta In dia y otras par tes de Asia. Cuan do una em ba-

ja da co mer cial ja po ne sa lle gó a Mé xi co en 1610 con gran des ex-

pec ta ti vas to do pa re cía in di car que Nue va Es pa ña, o al me nos 

una par te de ella, se ha bía ubi ca do en un pun to cla ve del nue vo 

en tra ma do que en la za ba al pla ne ta: al go sor pren den te si se to ma 

en cuen ta el ais la mien to en que se ha bía de sen vuel to Me soa mé-

ri ca unos cuan tos de ce nios atrás. A ma yor abun da mien to, los 

in ter cam bios men cio na dos no eran pu ra men te co mer cia les si no 

que in vo lu cra ban un con si de ra ble trá fi co cul tu ral y es to in cluía 

una re la ción es tre cha con Pe rú. Pe ro Nue va Es pa ña ha bría de to-

par se con la re pre sión de sus im pul sos jus to cuan do es ta ba a 

pun to de to mar su lu gar en un mun do cos mo po li ta.

No es tá por de más ob ser var que Es pa ña vi vió más o me nos 

al mis mo tiem po un cam bio sus tan cial. Una de las prin ci pa les 

mo ti va cio nes de la co ro na al ex ten der su apa ra to ad mi nis tra ti vo 

fue la de am pliar y ha cer más efec ti va la re cau da ción fis cal, asun-
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to que ad qui ría ma yor im por tan cia con for me Es pa ña, mal go-

ber na da, con ti nua men te en gue rra, en deu da da y em po bre ci da, 

tra ta ba de re po ner se del gran trau ma de la de rro ta de su Ar ma da 

In ven ci ble fren te a los in gle ses en 1588. Va rios crí ti cos y re for-

mis tas so cia les (los lla ma dos ar bi tris tas) pro pu sie ron y apli ca ron 

di fe ren tes prin ci pios de go bier no o “ar bi trios” que tra ta ban de 

evi tar o al me nos mi ti gar lo que es ta ba ya an te los ojos de toda 

Es pa ña: el fin de su he ge mo nía im pe rial, com pen sa do ape nas por 

los bri llos de su Si glo de Oro li te ra rio. La ba lan za de po der se in-

cli na ba a fa vor de los paí ses del nor te de Eu ro pa. Pa ra las po se-

sio nes ame ri ca nas eso sig ni fi ca ba, esen cial men te, que ten drían 

que so me ter se a de man das eco nó mi cas ca da vez ma yo res.

EL PE RIO DO DE MA DU REZ Y AU TO NO MÍA, 1610-1760

El en cuen tro con el mun do ex te rior, 1610-1650

Con las tres eta pas ya ex pues tas se ce rró en la his to ria co lo nial 

lo que po de mos lla mar su pro ce so fun da cio nal al tiem po que 

se veían na cer los ele men tos de una fa se de ma du rez. Al ini cio 

de és ta, y has ta la mi tad del si glo, hu bo una eta pa de con si de-

ra ble efer ves cen cia.

Era un he cho que ho lan de ses (li be ra dos re cien te men te de la 

do mi na ción es pa ño la), in gle ses y fran ce ses se es ta ban ha cien do 

due ños de los ma res. El nue vo equi li brio de po de res que dó en 

evi den cia en 1621 con la crea ción de la Com pa ñía Ho lan de sa 

de las In dias Oc ci den ta les, que man tu vo en ja que a las na ves es-

pa ño las en el Atlán ti co y el Pa cí fi co. La cap tu ra de una flo ta sa-

li da de Ve ra cruz por la es cua dra ho lan de sa cer ca de Cu ba en 

1628 pu so de ma ni fies to la de ca den cia de Es pa ña y se tra du jo 

en gran des pér di das pa ra los co mer cian tes de Mé xi co. En lo su-

ce si vo, la in se gu ri dad en las ru tas ma rí ti mas se vol vió un pro-

ble ma cró ni co.
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An te es te pa no ra ma, los ar bi tris tas, que en 1621 ha bían lle-

ga do al po der en la fi gu ra del con de-du que de Oli va res (va li do 

del rey Fe li pe IV), im pul sa ron un am bi cio so pro gra ma de re for-

mas pa ra to do el im pe rio. Su eje cu ción en Nue va Es pa ña fue 

en co men da da a un vi rrey, el mar qués de Gel ves, a quien se con-

fió la mi sión de lo grar una me jor re cau da ción fis cal, com ba tir el 

con tra ban do y lu char con tra los in te re ses crea dos. Pe ro es te 

hom bre ca re cía de tac to po lí ti co y ac tuó con ce lo ex ce si vo, des-

de ñan do las pers pec ti vas lo ca les, co sa que lo ene mis tó con los 

gru pos de po der más fuer tes de Nue va Es pa ña: la au dien cia, el 

ca bil do de la ciu dad de Mé xi co, el con su la do, la je rar quía ecle-

siás ti ca, etc. Cuan do se en fren tó con el ar zo bis po su si tua ción 

ter mi nó sien do in sos te ni ble.

El de sen la ce fue un he cho ex traor di na rio en la his to ria co lo-

nial: el vi rrey fue de rro ca do en 1624 me dian te un gol pe de Es-

ta do or ques ta do por la au dien cia, que apro ve chó un mo men to 

crí ti co pa ra ex pul sar lo vio len ta men te del po der so pre tex to de 

un mo tín po pu lar. Lo sig ni fi ca ti vo del acon te ci mien to es que 

de jó en cla ro que en Nue va Es pa ña la po lí ti ca se ma ne ja ba se-

gún sus pro pias re glas y que, si bien era cier to que se ha bía 

con so li da do un go bier no cen tral, és te dis ta ba de ser un blo que 

só li do y om ni po ten te al ser vi cio de la me tró po li. La au to ri dad 

del rey era re co no ci da, pe ro la rea li dad le im po nía lí mi tes. Los 

es pa ño les de Nue va Es pa ña ha cían va ler sus pun tos de vis ta y 

sus in te re ses. Ha bía lle ga do el mo men to en que po drían dar 

cur so, con ex pre sión más mo der na, a uno de aque llos pro yec-

tos de país que se hi cie ron en los tiem pos fun da cio na les de 

Nue va Es pa ña: el de los po bla do res, aquél que bus ca ba una 

so cie dad más abier ta y li bre, más se me jan te a la me tró po li y con 

ma yor es pa cio pa ra la ac ción de los ca bil dos, el cle ro se cu lar, 

los agri cul to res, los mi ne ros y los co mer cian tes.

La co ro na tu vo que acep tar los he chos por que de otro mo-

do se arries ga ba a una pér di da ma yor; ade más, te nía otras prio-

ri da des y pa ra ellas ne ce si ta ba de la bue na vo lun tad de las eli tes 
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lo ca les. Una de esas prio ri da des era con so li dar la lla ma da Unión 

de Ar mas, es que ma fi nan cie ro me dian te el cual se de man da ba a 

las cor po ra cio nes más ri cas del im pe rio que con tri bu ye ran con 

fuer tes su mas de di ne ro pa ra ayu dar a la co ro na. Asi mis mo se 

dis pu so la for ma ción de un cuer po na val de fen si vo pa ra el Ca-

ri be, la Ar ma da de Bar lo ven to (1635), cu yo sos te ni mien to fue 

im pues to al ca bil do y a los co mer cian tes de Mé xi co. Tam bién se 

acre cen ta ron los si tua dos, que eran sub si dios pa ra eri gir for ti fi-

ca cio nes y pa gar cuer pos de de fen sa fue ra del te rri to rio no vo-

his pa no.

Co mo re sul ta do de es tas me di das gran par te de la pla ta no-

vo his pa na de jó de re mi tir se a Se vi lla y, en cam bio, se des ti nó al 

sos te ni mien to y de fen sa de otras po se sio nes es pa ño las: Fi li pi nas, 

Cu ba, San to Do min go, Ja mai ca, Flo ri da. A fi nes del si glo XVII lle-

gó a des ti nar se a es te fin ca si la mi tad de los in gre sos fis ca les de 

Nue va Es pa ña. La me tró po li com pen sa ba su pér di da con las 

enor mes re me sas que le en via ba Pe rú, que por en ton ces vi vía su 

mo men to de má xi ma ri que za.

Nue va Es pa ña tu vo que acos tum brar se a vi vir con los pro-

ble mas que le aca rrea ba la de bi li dad de la me tró po li y a asu mir 

el nue vo pa pel que és ta le asig nó den tro de su im pe rio. Es to 

sig ni fi ca ba, en con cre to, que ca bil dos, co mer cian tes y otras cor-

po ra cio nes que da ban obli ga dos a man te ner sus bol si llos abier-

tos. Pe ro no les fue del to do mal, pues a cam bio de ello su pie ron 

ne go ciar pri vi le gios na da des de ña bles, asun tos en los cua les los 

acon te ci mien tos de la gran po lí ti ca se mez cla ron con asun tos de 

na tu ra le za lo cal.

El más im por tan te de és tos, por sus im pli ca cio nes po lí ti cas 

y por ha ber al te ra do bre ve men te el pa no ra ma eco nó mi co de 

Nue va Es pa ña, fue la inun da ción de la ciu dad de Mé xi co que 

duró cin co años a par tir de 1629. Man te ner la ciu dad li bre del 

agua me dian te el dre na je ade cua do de su cuen ca era pro ble má-

ti co. Se ha bían in ver ti do gran des su mas de di ne ro en abrir tú-

ne les y ca na les, pe ro evi den te men te no eran su fi cien tes. La 
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inun da ción dio lu gar a agrias re cri mi na cio nes po lí ti cas (por 

ejem plo, se acu só al vi rrey de rro ca do de que en su afán de aho-

rrar ha bía man da do sus pen der vi ta les obras de de sa güe) y mo-

ti vó de man das ex traor di na rias de re par ti mien to de tra ba jo (pa-

ra con cluir y am pliar esas obras) que afec ta ron a to dos los 

pue blos de in dios del cen tro de Mé xi co. Se pro pu so mu dar la 

ciu dad a un lu gar li ge ra men te más al to, a la ori lla del an ti guo 

la go, pe ro pre va le cie ron los in te re ses crea dos. En tre tan to, Pue-

bla sa có ven ta ja al con ver tir se, si bien por bre ve tiem po, en el 

cen tro co mer cial y ma nu fac tu re ro más ac ti vo del país.

Con se cuen cia in di rec ta de la inun da ción fue que hi zo in-

sos te ni ble el sis te ma de re par ti mien to de tra ba jo tal co mo exis-

tía des de 1549. Ne ce si ta do de ma no de obra pa ra las ur gen tes 

obras del de sa güe, el go bier no tu vo que ha cer va rios ajus tes en 

1632, el prin ci pal de los cua les im pli có ex cluir a los po bla do-

res es pa ño les de los be ne fi cios del sis te ma. És ta fue una de ci-

sión di fí cil pa ra el vi rrey, pues per día un ar ma que le ha bía 

ser vi do bien co mo ele men to de pre sión (por ejem plo, años 

atrás, el ca bil do de Pue bla se ha bía mos tra do rea cio a con tri-

buir con la Unión de Ar mas, pe ro cam bió de opi nión cuan do 

se ame na zó a sus miem bros con cor tar les el re par ti mien to). 

Los po bla do res en ge ne ral se re sin tie ron de mo men to, pe ro al 

fi nal sa lie ron ga nan do, pues se les abrió un mer ca do de tra ba jo 

li be ra do del con trol gu ber na men tal jus to en un mo men to en 

que, de bi do a la ba ja de mo grá fi ca, la ma no de obra era es ca sa y 

muy de man da da.

Un úl ti mo in ten to de sa nea mien to po lí ti co se em pren dió en 

1640, po co an tes de que el gru po re for mis ta fue se des pla za do 

del po der en Es pa ña. El eje cu tor del pro yec to fue Juan de Pa la-

fox, obis po de Pue bla in ves ti do en di ver sos mo men tos con los 

más al tos car gos del go bier no ci vil, in clui do el de vi rrey. Pa la fox 

en fren tó la com ple ji dad de Nue va Es pa ña con in te li gen cia y 

tra tó de bus car un equi li brio en tre los in te re ses en jue go, pe ro 

no pu do evi tar en fren ta mien tos que for za ron su re gre so a Es-
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paña en 1649. Su plei to con los je sui tas a pro pó si to de las pre-

rro ga ti vas epis co pa les se con vir tió en un au tén ti co es cán da lo 

po lí ti co. Las re so nan cias del ca so y sus efec tos po ten cial men te 

de ses ta bi li za do res pu sie ron fin a lo que que da ba del afán re for-

ma dor de la co ro na. Palafox, con su defensa del clero secular y 

lo que implicaba, había resultado ser el campeón del proyecto 

político y social de los españoles de Nueva España.

La pe nu ria de la co ro na contribuía a este proceso. De ha ber 

un con flic to en tre re cau da ción fis cal y otras con si de ra cio nes, 

aqué lla era la que se to ma ba co mo prio ri ta ria. Así, la co ro na res-

pal dó al gu nas prác ti cas de go bier no que le ga ran ti za ban aho rros 

ad mi nis tra ti vos y un in gre so se gu ro a pe sar de ser dis cu ti bles en 

cuan to al pro pó si to de com ba tir in te re ses crea dos o usos des ho-

nes tos. La más des co llan te de ellas fue la de ven der ofi cios pú-

bli cos, es de cir, con ce sio nar fun cio nes de la ad mi nis tra ción ci-

vil o la ha cien da pú bli ca co mo, por ejem plo, las es cri ba nías (o 

no ta rías pú bli cas), la dis tri bu ción del co rreo, el ma ne jo de la casa 

de mo ne da, el co bro de tri bu tos (o sea, el ofi cio de co rre gi do res 

y al cal des ma yo res) y la re cau da ción de al ca ba las (que es tu vo 

por mu cho tiem po con ce sio na da al ca bil do de Mé xi co y lue go 

al con su la do). Tam bién se pu sie ron en ven ta los car gos de los 

pro pios ca bil dos, a ve ces de por vi da. Los ofi cios se ofre cían al 

me jor pos tor y ob via men te su pre cio va ria ba se gún las po si bi li-

da des de ob te ner de su ejer ci cio ma yor o me nor pro ve cho, o 

po si cio nes de pres ti gio. La prác ti ca abrió la po si bi li dad de que 

fa mi lias no vo his pa nas con so li da ran su po si ción y vie ran cre cer 

su in je ren cia en los asun tos del go bier no.

Así, es ta eta pa vio el as cen so gra dual de es pa ño les na ci dos 

en Nue va Es pa ña a po si cio nes de in fluen cia y po der en di ver-

sos car gos de la ad mi nis tra ción (aun que só lo por ex cep ción en 

los más al tos), y des de lue go tam bién a la ri que za. Es cier to que 

la ca li dad de es pa ñol se te nía por la san gre o he ren cia y no por 

el lu gar de na ci mien to, pe ro fue na tu ral que los pe nin su la res di-

fi rie ran en sus pun tos de vis ta e in te re ses de los ame ri ca nos o 
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crio llos (con cep to que no ex cluía a in di vi duos con va ria das pro-

por cio nes de san gre mes ti za). Los pri me ros go za ban de ven ta-

jas pa ra ga nar o com prar las po si cio nes más pro ve cho sas, aun-

que no siem pre, y la in ca pa ci dad de Es pa ña pa ra ejer cer una 

au to ri dad irres tric ta dio a los se gun dos, por en ton ces, gran li-

ber tad de ac ción.

Es ta eta pa tam bién se dis tin guió por su flo re ci mien to cul tu-

ral. Su fun da men to se ha lla ba en la con so li da ción de di ver sos 

co le gios (es pe cial men te los je sui tas) y la uni ver si dad, así co mo 

en la dis po ni bi li dad de cau da les des ti na dos a cos tear la edi fi ca-

ción de ca te dra les, pa rro quias y re si den cias ur ba nas, la he chu-

ra de pin tu ras y es cul tu ras, la com po si ción de pie zas li te ra rias y 

mu si ca les, etc. Que da ba atrás el ám bi to ma yor men te ru ral del 

ar te de la con quis ta y en su lu gar apa re cían las ma ni fes ta cio nes 

de un ar te ur ba no. Den tro de es te pro ce so des co lla ron di ver sas 

ma ni fes ta cio nes de mes ti za je cul tu ral, en tre las que ca be des ta-

car la obra his tó ri ca de Fer nan do de Al va Ix tlil xó chitl (anterior 

a 1625), que en sal za ba el pa sa do pre his pá ni co y que en su es pí-

ri tu se ve nía a su mar a pie zas poé ti cas un po co más an ti guas, 

co mo la Gran de za me xi ca na de Ber nar do de Bal bue na, que can ta-

ba las be lle zas y va lo res de Nue va Es pa ña. Un as pec to adi cio nal 

de la iden ti dad no vo his pa na pue de en con trar se en la pro li fe ra-

ción du ran te el si glo XVII de con ven tos de mon jas, cu yas ór de nes, 

a di fe ren cia de las mas cu li nas, eran pu ra men te con tem pla ti vas y 

de to tal re clu sión.

Fi nal men te, no de be ol vi dar se el avan ce ha cia el nor te, que 

re ci bió nue vo im pul so en 1631 tras el des cu bri mien to de mi ne-

ra les de pla ta en Pa rral. Gran par te de la ex pan sión de es ta épo-

ca fue orien ta da ha cia Si na loa y So no ra me dian te la fun da ción 

de mi sio nes, es ta ble ci mien tos pro mo vi dos por fran cis ca nos y je-

sui tas cu yo ob je ti vo era lo grar el rea co mo do y la con ver sión de 

las po bla cio nes na ti vas de las áreas nue va men te ocu pa das. Las 

mi sio nes se ba sa ban en la con so li da ción de un asen ta mien to fijo 

y tra ta ban de re pro du cir en cier ta me di da la or ga ni za ción de los 
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pue blos de in dios del cen tro del país. Al gu nas lo gra ron su pro-

pó si to, pe ro otras no pu die ron sub sis tir o hu bie ron de re cu rrir 

a la fuer za pa ra man te ner a sus neó fi tos; tam bién en fren ta ron si-

tua cio nes de re be lión, co mo ocu rrió con los ta ra hu ma ras en 

1648. Al mis mo tiem po se fun da ron en el nor te nue vos pre si-

dios o pues tos mi li ta res y asen ta mien tos ci vi les.

* * *

Nue va Es pa ña en tró en su eta pa de ma du rez con va rios ras gos 

dis tin ti vos. Pa ra em pe zar, nin gu na de las pie zas que la co ro na 

co lo có en la es truc tu ra del po der po se yó to da la au to ri dad re que-

ri da pa ra mo ver los hi los de su po lí ti ca. Cier to que el go bier no 

cen tral se ha bía con so li da do, pe ro las com pe ten cias y ju ris dic cio-

nes de vi rre yes y au dien cias nun ca que da ron de fi ni das del to do, 

si no que se tras la pa ron, e igual men te hu bo pun tos de con flic to 

con las au to ri da des ecle siás ti cas y la in qui si ción al igual que con 

los ca bil dos. La frag men ta ción de la au to ri dad ha bía es ta do pre-

sen te des de los días de Cor tés, pe ro se acen tuó como con se cuen-

cia de las com pli ca das y con tra dic to rias dis po si cio nes ju rí di cas 

que da ban for ma (o, más bien, me dio da ban for ma) a las ins ti tu-

cio nes de go bier no. Por si es to fue ra po co, la co ro na dis po nía de 

cuan do en cuan do una vi si ta, pro ce di mien to que im pli ca ba el 

en vío de un fun cio na rio di rec ta men te de Es pa ña con ins truc cio-

nes más o me nos am plias de su per vi sión. Nun ca que dó del to do 

cla ro si los vi si ta do res po dían o no po ner se por en ci ma de otras 

au to ri da des. Pa la fox, por ejem plo, fue vi si ta dor y al mis mo 

tiem po vi rrey. A to do ello de be su mar se lo di fu so de los lin de-

ros y tér mi nos ju ris dic cio na les. El re sul ta do fue un sis te ma de 

pe sos y con tra pe sos que per mi tía que aflo ra ran las di ver sas ten-

den cias u opi nio nes y de ja ba al des cu bier to los in te re ses, re co no-

cien do la au to ri dad su pre ma, pe ro a la vez dis tan cián do se de ella.

La co ro na no ha bía en con tra do en Nue va Es pa ña te rre no 

ideal pa ra ins tau rar el go bier no que más le con ve nía. Cuan do, 
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se gún lo de man da ra la oca sión, te nía que im po ner se un po co 

por aquí y ce der otro po co por allá, el re sul ta do no era siem pre 

el de sea do. Pe ro tam po co era un de sas tre. El sis te ma de pe sos y 

con tra pe sos le con ve nía: no en bal de con ser vó pa cí fi ca men te 

sus po se sio nes por tan lar go tiem po.

En pri mer lu gar, tal sis te ma no era pro duc to de un ac ci den-

te si no que de ri va ba de la con cep ción dominante del ejer ci cio 

del po der en el mun do his pá ni co, en el que la au to ri dad se 

afian za ba en la jus ti cia más que en la ac ción eje cu ti va. Im par tir 

jus ti cia era la po tes tad su pre ma del rey, y sus re pre sen tan tes y 

de le ga dos —des de los vi rre yes has ta los co rre gi do res y al cal des 

ma yo res— par ti ci pa ban de esa fun ción en sus res pec ti vos ám bi-

tos. Por ello era co mún lla mar los tam bién jue ces. La le gis la ción 

se aco mo da ba a los ca sos par ti cu la res y da ba a los fun cio na rios 

un am plio mar gen de dis cre ción pa ra apli car la. Los po si bles (y 

fre cuen tes) ex ce sos de és tos te nían un fre no en la prác ti ca de los 

jui cios de re si den cia, me dian te los cua les to dos los re pre sen tan tes 

de la co ro na, in clui dos los vi rre yes, es ta ban su je tos a una cen su-

ra pú bli ca al tér mi no de sus pe rio dos de ser vicio. Mu chos fue-

ron mul ta dos fuer te men te por sus fal tas o abu sos; otros lo gra ron 

eva dir los cas ti gos. A pe sar de sus im per fec cio nes, el sis te ma po-

cas ve ces dio lu gar a epi so dios de ti ra nía y, cuan do los hu bo, 

fue ron so lu cio na dos con re la ti va pron ti tud.

En se gun do lu gar, el sis te ma de pe sos y con tra pe sos ha cía 

in ne ce sa ria la pe li gro sa y cos to sa op ción de un ré gi men au to ri-

ta rio ba sa do en una fuer za ar ma da, co sa que, por lo de más, Es-

pa ña no po día pro veer en un im pe rio tan vas to co mo el su yo. El 

ra zo na mien to que ha bía de trás de es to no era di fe ren te del que 

de sem bo có en el sis te ma de do mi nio in di rec to so bre los se ño-

ríos pre his pá ni cos.

De be tomarse en cuenta que la con cep ción prevaleciente de 

la so cie dad en el mun do his pá ni co de esos años po nía én fa sis 

en la aso cia ción cor po ra ti va. Los in di vi duos ad qui rían re le van-

cia en fun ción de su per te nen cia a un cuer po y era por me dio de 
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al gu no que en tra ban en el jue go po lí ti co. Nue va Es pa ña lle gó a 

su pe rio do de ma du rez al tiem po que sus mu chas cor po ra cio nes 

se ha bían asen ta do só li da men te y ha bían aco ta do sus res pec ti-

vos es pa cios de ac ción: la au dien cia, los ca bil dos, el con su la do, 

las ór de nes re li gio sas, los pue blos de in dios, la uni ver si dad, los 

gre mios de ar te sa nos, etc. Ca da cor po ra ción, con ple na per so-

na li dad le gal, re pre sen ta ba y de fen día los in te re ses de su gru po 

y, al igual que la co ro na mis ma, se veía a ve ces obli ga da a ce der 

en al gu nos pun tos pa ra ga nar en otros. Na tu ral men te, den tro de 

las cor po ra cio nes ha bía tam bién po si cio nes di ver gen tes y ca da 

una era co mo un mi cro cos mos de la so cie dad ma yor. En Nue-

va Es pa ña las prin ci pa les di ver gen cias den tro de las cor po ra cio-

nes se em pe za ron a vi vir, des de el si glo XVII, en tre crio llos y 

pe nin su la res.

El jue go po lí ti co fa vo re ció los in te re ses crio llos en la me-

di da en que se hi cie ron va ler en las cor po ra cio nes de ma yor 

pe so. Tam bién les son rió el pa no ra ma eco nó mi co. La Nue va 

Es pa ña de la pri me ra mi tad del si glo XVII vi vía años de flo re ci-

mien to y re co gía el fru to de lo sem bra do —o, al me nos, los 

es pa ño les lo ha cían—. La mi ne ría ex pe ri men ta ba cre ci mien to 

sos te ni do y de la exi to sa in tro duc ción de ga na do, tri go y otras 

es pe cies se ha bía pa sa do a ac ti vi da des ma nu fac tu re ras de raíz 

eu ro pea. Gran nú me ro de mo li nos de tri go pro du cía enor mes 

can ti da des de ha ri na y dis pa ra ba el con su mo de pan en to da la 

so cie dad no vo his pa na, al tiem po que de ce nas de tra pi ches e 

in ge nios pro veían de abun dan te azú car. Los obra jes, es ta ble ci-

mien tos de di ca dos a la pro duc ción de te ji dos, es pe cial men te de 

la na, re ba sa ban el cen te nar y te nían en pro me dio al re de dor 

de cin cuen ta tra ba ja do res ca da uno. Fun da das en to do es to, las 

su mas más gran des de di ne ro es ta ban li ga das a la ac ti vi dad 

eco nó mi ca do mi nan te de Nue va Es pa ña: el co mer cio y, so bre 

to do, el co mer cio ul tra ma ri no. A mu chos pue blos de in dios 

tam po co les iba mal, por que se be ne fi cia ban (re la ti va men te) 

de su in ser ción en los nue vos cir cui tos mer can ti les, ob te nien-
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do bue nos pre cios por sus pro duc tos (en es pe cial la gra na co-

chi ni lla) o con tro lan do par te de las ac ti vi da des re la cio na das 

con la arrie ría y el trans por te.

Fren te a es te pa no ra ma hay que con tras tar la pe nu ria de la 

co ro na. Con for me se veía en vuel ta en ma yo res di fi cul ta des eco-

nó mi cas sus in te re ses se es tre cha ban: el re sul ta do fue que la ob-

ten ción de di ne ro que dó por en ci ma de to do. Por me dio de im-

pues tos, con tri bu cio nes ex traor di na rias y ven ta de ofi cios la 

me tró po li ob tu vo, cier ta men te, in gre sos con si de ra bles y se gu-

ros, pe ro tam bién tu vo que ena je nar par te de su po der —ese 

mis mo po der tan tra ba jo sa men te ob te ni do li mi tan do la ac ción 

de en co men de ros, doc tri ne ros y ca ci ques du ran te el si glo XVI— 

en fa vor de una bu ro cra cia de ni vel me dio do mi na da por co-

mer cian tes, ca bil dos y, en ge ne ral, las oli gar quías lo ca les. Así, el 

go bier no pa gó un pre cio por su con so li da ción: el de per mi tir un 

am plio re par to del po der, el cual, des de la pers pec ti va no vo his-

pa na, se ma ni fes ta ba en un con si de ra ble ni vel de au to no mía. Si 

es to se com bi na con la rea li dad de una Es pa ña de pen dien te de 

sus po se sio nes ame ri ca nas pa ra man te ner su de bi li ta da po si ción 

en el es ce na rio mun dial, el ba lan ce re sul ta bas tan te fa vo ra ble 

pa ra Nue va Es pa ña —o al me nos pa ra sus pri vi le gia das eli tes.

El flo re ci mien to y sus lí mi tes (1650-1715)

Nue va Es pa ña ex pe ri men tó una se rie de de sa rro llos de gran 

com ple ji dad que se hi cie ron ma ni fies tos de ma ne ra muy par ti-

cu lar a par tir del se gun do cuar to del si glo XVII, aun que al gu nos 

ya se ve nían per fi lan do des de los años an te rio res. Es ta eta pa de 

la his to ria no vo his pa na arro ja mues tras de au ge in dis cu ti ble, 

pe ro tam bién el en cuen tro con un lí mi te.

De be ano tar se co mo ras go de es ta eta pa —al mis mo tiem-

po que co mo con ti nua ción de la an te rior— el arrai go y de sa rro-

llo de una iden ti dad pro pia en la que, por un la do, se cul ti va ron 
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con éxi to mo da li da des lo ca les de la cul tu ra eu ro pea, co mo en la 

li te ra tu ra y la mú si ca po li fó ni ca y, por otro, se crea ron for mas y 

es ti los ar tís ti cos in con fun di ble men te no vo his pa nos, co mo en la 

ar qui tec tu ra. La poe ti sa sor Jua na Inés de la Cruz, cu ya pro duc-

ción li te ra ria se con cen tró en los años de 1680 a 1695, al can zó 

a ser una fi gu ra de pri mer or den en la li te ra tu ra cas te lla na y, 

aun que nun ca sa lió de Mé xi co, sus va lo res se re co no cen co mo 

uni ver sa les has ta el día de hoy. La pro duc ción mu si cal fue fo-

men ta da con en tu sias mo por los ca bil dos ecle siás ti cos. A la 

mag ni fi cen cia de la ar qui tec tu ra con tri bu yó el di na mis mo de 

los cen tros ur ba nos, que en su ma yo ría acumulaban va rios de-

ce nios de es ta bi li dad y cre ci mien to. La igle sia se cu lar re cla mó 

los si tios más pri vi le gia dos en to dos y ca da uno de los es pa cios 

ha bi ta dos y se hi zo pre sen te con nue vos plan tea mien tos ar qui-

tec tó ni cos, siem pre de ins pi ra ción ba rro ca, que com pi tie ron en 

es plen dor con los an ti guos (y ya ca si aban do na dos) con ven tos 

de los frai les men di can tes. Es evi den te que la re li gión do mi na-

ba —y li mi ta ba— el pa no ra ma cul tu ral, pe ro tam bién hu bo 

mues tras na da des de ña bles de sa ber cien tí fi co, es pe cial men te 

en la mi ne ría, la cos mo gra fía y las ma te má ti cas, de lo que dan 

fe, en tre otras, las obras de fray Die go Ro drí guez y Car los de Si-

güen za y Gón go ra.

Tam bién fue du ran te es ta eta pa cuan do al can za ron in di vi-

dua li dad o lle ga ron a su ma du rez otros ele men tos cul tu ra les que 

se pue den de fi nir co mo no vo his pa nos y, ya des de la pers pec ti va 

ac tual, co mo ne ta men te me xi ca nos: la co ci na, el ves ti do, el mo-

bi lia rio, el len gua je, la mú si ca po pu lar, la dan za, etc. En to do 

ello ope ra ron pro ce sos de mes ti za je cul tu ral que in vo lu cra ron 

ma yo ri ta ria men te pre ce den tes pre his pá ni cos y es pa ño les, pe ro 

tam bién asiá ti cos y afri ca nos (que se  mos tra ban, por ejem plo, en 

el ex ten di do uso de se das y mar fi les, en la ce rá mi ca po bla na y 

los fue gos de ar ti fi cio, en el gus to po pu lar por la ca ne la, o en 

cier tas ex pre sio nes mu si ca les). Mu chos de los es cla vos de ori gen 

afri ca no ha bían si do asig na dos al ser vi cio do més ti co y eso da ba 
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un to no es pe cial a la vi da ur ba na. Es tos fe nó me nos cul tu ra les 

ope ra ron en va rios sen ti dos. Así, por ejem plo, el ná huatl de me-

dia dos del si glo XVII ya se ha bía dis tan cia do en mu chas de sus 

for mas ex pre si vas de su an te ce den te pre his pá ni co. Otros fe nó-

me nos tu vie ron un com po nen te am bien tal: la ex pan sión de la 

ganadería, por ejem plo, no só lo ha bía pro vo ca do una re vo lu ción 

cul tu ral (pues el uso de la la na y el con su mo re gu lar de car ne 

cam bia ron el ves ti do y la die ta de ca si to da la po bla ción in dí ge-

na), si no que los ani ma les, con sus de tri tus, con tri bu ye ron a 

mo di fi car de ma ne ra per ma nen te al gu nos de los agro sis te mas.

La par ti cu la ri dad de la cul tu ra no vo his pa na tam bién se dejó 

ver tras el au ge de va rios cul tos re li gio sos, es pe cial men te los de-

di ca dos a di ver sas ad vo ca cio nes ma ria nas. De en tre to dos, nin-

gu no des co lló tan to co mo el de la vir gen de Gua da lu pe, so bre 

to do des de 1648, cuan do se le em pe zó a di fun dir por to da Nue-

va Es pa ña a par tir de su san tua rio ori gi nal en las in me dia cio nes 

de la ciu dad de Mé xi co.

En el te rre no eco nó mi co de be ano tar se, por un la do, la ex-

pan sión de los ras gos señalados para la etapa anterior y, por 

otro, la con so li da ción de un mer ca do li bre de tra ba jo —des li-

ga do de las prác ti cas tri bu ta rias— en be ne fi cio de em pre sas 

agrí co las ma ne ja das por in di vi duos es pa ño les o por cor po ra cio-

nes co mo los con ven tos o los co le gios je sui tas —que se hi cie ron 

gran des pro pie ta rios—. De to na do res de es te pro ce so fue ron la 

ya re fe ri da re for ma del re par ti mien to en 1632 y la cre cien te di-

fu sión de la mo ne da. Los tra ba ja do res, pro ce den tes en su ma-

yo ría de los pue blos de in dios, em pe za ron a ofre cer sus ser vi-

cios a cam bio de una pa ga. Los pro duc tos agrí co las en tra ron en 

cir cui tos de mer ca do am plios y com pe ti dos, igual men te aje nos 

a los es que mas tri bu ta rios de ri va dos de la con quis ta.

Es tos acontecimientos es tu vie ron li ga dos a la con for ma ción 

fi nal y pro li fe ra ción de las ha cien das. En su for ma de fi ni ti va, las 

ha cien das fue ron una com bi na ción de pro pie dad raíz, em pre sa 

agro pe cua ria y asen ta mien to fi jo de po bla ción. A di fe ren cia de 
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sus pre de ce so ras de eta pas más tem pra nas, su ras go esen cial ya 

no fue te ner tra ba ja do res es cla vos (aun que al gu nas de ellas los 

tu vie ron) o es tar aso cia das a pro ce sos de co lo ni za ción, si no que 

de pen die ron de tra ba ja do res li bres y se en tre mez cla ron con los 

pue blos de in dios en las re gio nes cen tra les del país. Es tas nue-

vas ha cien das, que ha brían de fi gu rar co mo uno de los ele men-

tos más ca rac te rís ti cos del me dio ru ral no vo his pa no, se con so-

li da ron a me di da que mu cha po bla ción li bre, usual men te de 

san gre mes ti za, bus ca ba un lu gar don de asen tar se, o que gen te 

de los pue blos de in dios pre fe ría aban do nar los (tem po ral o per-

ma nen te men te) por la con ve nien cia del tra ba jo o pa ra li brar se 

del tri bu to. Así, se es ta ble cían co mo peo nes, es de cir, tra ba ja-

dores asa la ria dos re si den tes en los te rre nos de esas em pre sas y 

re la ti va men te pro te gi dos por ellas (pues por en ton ces la ma no 

de obra era es ca sa y va lio sa). Si mul tá nea men te, los pro pie ta rios 

pro cu ra ron am pliar la su per fi cie de sus po se sio nes com pran do 

o al qui lan do tie rras a los pue blos ve ci nos. En tre ellos y las ha-

cien das se es ta ble ció una re la ción que du ran te un cen te nar de 

años se man tu vo en re la ti vo equi li brio.

Aun que las ha cien das so lían te ner una ba se te rri to rial am-

plia, no to das eran gran des pro pie da des. Su va lor es ta ba en la 

pro duc ción tan to co mo en la tie rra. Y tam po co to das las pro pie-

da des ru ra les eran ha cien das. Los pro pie ta rios, por su par te, 

cons ti tuían un gru po no me nos he te ro gé neo. En tre los más mo-

des tos se con ta ban po bla do res de me dia nos re cur sos y cier tos 

clé ri gos, ca si to dos crio llos y mes ti zos (era di fí cil ha cer la dis-

tin ción en tre ellos), pe ro al gru po se su ma ban tam bién al gu nos 

ca ci ques de pue blos de in dios. En el otro ex tre mo de la es ca la 

es ta ban co mer cian tes y mi ne ros acau da la dos (crio llos y pe nin-

su la res) que ce rra ban su cír cu lo de ne go cios con la po se sión de 

cin co o seis gran des ha cien das, y las cor po ra cio nes ecle siás ti-

cas —ór de nes re li gio sas (ex cep to los fran cis ca nos), co le gios 

je sui tas, con ven tos de mon jas— que se ha bían he cho de nu-

me ro sas pro pie da des a ba se de com pras y, so bre todo, do na-
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cio nes pia do sas. Es tas ins ti tu cio nes tam bién se es ta ban ha cien-

do de in fi ni dad de fin cas ur ba nas y sus cuan tio sos ca pi ta les les 

per mi tían ejer cer fun cio nes cre di ti cias. Una can ti dad ca da vez 

ma yor de pro pie da des ru ra les es ta ba hi po te ca da a su fa vor.

En con tras te con es tas his to rias de ex pan sión, los pue blos 

de in dios de ca si to das las re gio nes no vo his pa nas en tra ron en 

una fa se de frag men ta ción po lí ti ca a par tir de me dia dos del si-

glo XVII. Los pue blos, he re de ros de los se ño ríos pre his pá ni cos 

pe ro ya des li ga dos de sus ca ci ques, ten die ron a dividirse con for-

me sus dis tin tas sec cio nes o de pen den cias (su je tos y ba rrios) 

em pe za ron a des co no cer a los cuer pos de re pú bli ca es ta ble ci dos 

y re cla mar el de re cho a crear los su yos pro pios, re pro du cien do 

en mi nia tu ra los ras gos cor po ra ti vos de la uni dad ori gi nal. El 

go bier no no ob je tó la prác ti ca y el re sul ta do fue que lle gó a ha-

ber tan to co mo cin co o seis di mi nu tos pue blos de in dios don de 

cien años atrás hu bo só lo uno. Aun que en es te jue go mu chas 

lo ca li da des vie ron sa tis fe chas al gu nas de sus ne ce si da des in me-

dia tas o cir cuns tan cia les —por ejem plo, ma yor se gu ri dad en su 

pro pie dad cor po ra ti va—, el pro ce so anu ló cual quier re le van cia 

po lí ti ca que los pue blos pu die ron ha ber con ser va do, y es una 

mues tra adi cio nal de cuán le jos ha bían que da do en el pa sa do 

las con di cio nes de la con quis ta.

Pa ra los pue blos de in dios no era fá cil ha llar el aco mo do 

ideal en un en tor no que cam bia ba tan to. La se gun da mi tad del 

si glo XVII se vio mar ca da por va rias con mo cio nes atri bui bles a vi-

cios y abu sos en el ejer ci cio del go bier no, ca res tía, aca pa ra mien-

to y otros ma les del mis mo jaez. Lo más no to rio fue la ex pan sión 

de una prác ti ca en que in ci die ron mu chos de los co rre gi do res y 

al cal des ma yo res: el lla ma do re par ti mien to de mer can cías, que 

con sis tía en la ven ta for za da (y a pre cios in fla dos) de to da cla se 

de pro duc tos en tre los ha bi tan tes de los pue blos de in dios. A ve-

ces es to im pli ca ba tam bién ex plo ta ción des ca ra da del tra ba jo, 

co mo cuan do se for za ba a la po bla ción a com prar hi lo pa ra lue-

go obli gar la a ven der (a pre cios mí ni mos) pie zas de te la. La 
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prác ti ca fue to le ra da has ta cier to pun to co mo una más de las 

car gas tri bu ta rias que su frían los pue blos y se le lle gó a acep tar 

co mo el mo do de re mu ne rar a es tos fun cio na rios (que prác ti ca-

men te no re ci bían suel do o bien ha bían com pra do el ofi cio). 

Pe ro aun los abu sos tie nen un lí mi te so cial men te acep ta ble y, 

cuan do és te se re ba sa ba, sur gía la pro tes ta en to das sus for mas. 

Aun que de nin gu na ma ne ra pri va ti vos de es ta eta pa, du ran te 

ella se vi vie ron re vuel tas re gio na les (Te huan te pec, 1660) y mo-

ti nes ur ba nos (Mé xi co, 1692) re la ti va men te vio len tos y de con-

si de ra ble re per cu sión po lí ti ca. El ban do le ris mo, an tes ca si des-

co no ci do, se en se ño reó de los ca mi nos.

Si bien en un con tex to di fe ren te, abu sos de po der com pa-

ra bles mo ti va ron el gran al za mien to de los pue blos de Nue vo 

Mé xi co en 1680, a re sul tas del cual los es pa ño les fue ron ex pul-

sa dos de la pro vin cia y no pu die ron re gre sar a ella si no diez 

años des pués. Cier to que Nue vo Mé xi co era una re gión mar gi-

nal, pe ro el acon te ci mien to fue muy sig ni fi ca ti vo: mar có el pri-

mer re vés de la has ta en ton ces brio sa ex pan sión al nor te y, ade-

más, el ini cio de unos años en que el im pe rio, por ra zo nes muy 

di fe ren tes, su frió otros gol pes no me nos du ros.

Los fran ce ses, por en ton ces ene mi gos de Es pa ña (pues aca-

ba ban de ter mi nar una gue rra de cin co años y pron to em pe za-

rían otra), es ta ban in cur sio nan do con ím pe tu en Nor tea mé ri ca. 

En 1685 un pun to de la cos ta te xa na fue ocu pa do por una trá-

gi ca ex pe di ción fran ce sa cu yos in te gran tes pe re cie ron al po co 

tiem po. Como la co ro na se ha bía vuel to su ma men te sus cep ti ble 

fren te a lo que ocu rría en es ta par te del con ti nen te, su res pues-

ta fue in me dia ta. Im pli có, en tre otras me di das, un avan ce so bre 

Coa hui la (de lo que re sul tó la fun da ción de Mon clo va en 1689) 

y el re fuer zo de va rios es ta ble ci mien tos mi li ta res. Pe ro na da de 

esto pu do evi tar un he cho cu ya enor me tras cen den cia se com-

pren de ría años des pués: la fun da ción de la co lo nia fran ce sa de 

la Lui sia na. Es pa ña pu do com pen sar es te gol pe con la ocu pa-

ción de Ba ja Ca li for nia, pro mo vi da por los je sui tas a par tir de 
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1697 con el ex clu si vo fin de ex ten der sus mi sio nes, em pre sa en 

la que ob tu vie ron ma gros re sul ta dos.

Si el ba lan ce de la si tua ción en el nor te era preo cu pan te para 

la co ro na, más lo era el que arro ja ba la cre cien te ac ti vi dad de 

in gle ses, fran ce ses y ho lan de ses. És tos se adue ña ban del Ca ri be 

va lién do se de sus pi ra tas o cor sa rios quie nes, en tre otras em bes-

ti das, ata ca ron Ve ra cruz y Cam pe che a san gre y fue go en 1683 y 

1685. Ni los di ne ros de los si tia dos ni las dé bi les de fen sas es pa-

ño las pu die ron evi tar que los in gle ses to ma ran Ja mai ca en 1655 

y que, apo ya dos en es ta ba se, ocu pa ran cin co años des pués una 

ex ten sa zo na del orien te de Ta bas co (al re de dor de la La gu na de 

Tér mi nos, don de per ma ne cie ron has ta 1716), así como Be li ce, 

que no ha brían de aban do nar. Su bre ve ocu pa ción de La Ha ba na 

en 1692 cau só enor me zo zo bra. Los des ca la bros es pa ño les ape-

nas se com pen sa ron con el so me ti mien to en 1697 de un re duc-

to ma ya que ha bía per ma ne ci do prác ti ca men te in de pen dien te 

en Ta ya sal, en el co ra zón del Pe tén.

* * *

El he cho de que Nue va Es pa ña des pi die ra el si glo XVII con un 

par de asen ta mien tos in gle ses den tro de sus cos tas era muy sig-

ni fi ca ti vo. Tal in tro mi sión, ini ma gi na ble cien años atrás, re fle ja-

ba la de ca den cia del po der ma rí ti mo es pa ñol y el as cen so de sus 

ene mi gos. Nue va Es pa ña, por otra par te, ha bía lle ga do a su ma-

du rez al tiem po que sa lía del ais la mien to en que ha bía vi vi do 

en ce rra da du ran te su fa se fun da cio nal. Los acon te ci mien tos del 

mun do ex te rior le afec ta ban di rec ta men te.

Pe ro no de ma sia do. Las in tro mi sio nes in gle sas per tur ba ban 

una par te del país que ha bía que da do ca si des po bla da des de fi-

nes del si glo XVI y, ade más, Nue va Es pa ña ha bía orien ta do su 

ex pan sión e in te re ses ha cia el nor te, dis tan cián do se del mun do 

cen troa me ri ca no y aun de Yu ca tán. Si se veía in vo lu cra da en los 

asun tos del Ca ri be era por exi gen cia de la co ro na. Más trau má-
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ti cas fue ron la tem po ral pér di da de Nue vo Mé xi co y la pro xi mi-

dad de los fran ce ses en los li to ra les del no res te, acon te ci mien-

tos que mo ti va ron res pues ta in me dia ta y de ci di da. To do lo 

di cho, sin em bar go, afec ta ba a la pe ri fe ria, mas no al cen tro de 

Nue va Es pa ña, y eso mar ca ba una gran di fe ren cia.

A pe sar de su cre cien te re la ción con los su ce sos del mun do 

ex te rior, Nue va Es pa ña ha bía lle ga do a su ma du rez co mo un 

país con cen tra do en su in te rior y ro dea do de un con tor no vir-

tual men te ce rra do. Cos tas y li to ra les que da ban fue ra de to da po-

si bi li dad de in ter cam bio ma rí ti mo con ex cep ción de Ve ra cruz, 

Cam pe che y Aca pul co. Un ele men to adi cio nal que de sa len ta ba 

la vi da fren te al mar era el jus ti fi ca do te mor a los pi ra tas.

Nue va Es pa ña se ha bía de sen ten di do no ta ble men te de su 

fren te orien tal: Ta bas co, Yu ca tán, la fron te ra con Gua te ma la. La 

ya men cio na da ocu pa ción in gle sa de Be li ce y la La gu na de Tér-

mi nos fue vis ta co mo un per can ce que no me re cía una ac ción 

pu ni ti va. Los la zos co mer cia les con Gua te ma la (que des de su 

fun da ción co mo go bier no se pa ra do in cluía a Chia pas), im por-

tan tes has ta bien en tra do el si glo XVII, ten die ron a de cre cer. La 

re gión cos te ra del So co nus co, ca si des ha bi ta da des de las úl ti mas 

epi de mias, fue ob je to de dis pu tas ju ris dic cio na les que prác ti ca-

men te na die se ocu pó de re sol ver. En Yu ca tán, en tre tan to, se 

acen tua ban los ras gos par ti cu la res que ha cían de esa pro vin cia 

una en ti dad vir tual men te se pa ra da. Es ta ba su pe di ta da a Mé xi-

co en ma te ria ju di cial y ecle siás ti ca, y su go bier no re co no cía 

teó ri ca men te su bor di na ción al vi rrey, pe ro los asun tos yu ca te cos 

se ma ne ja ban con to tal au to no mía y, lle ga do el ca so, se tra ta ban 

di rec ta men te en Es pa ña. La eco no mía de la pro vin cia era muy 

ce rra da y ha bía con ser va do es truc tu ras muy ar cai cas, en tre las 

cua les des ta ca ba la en co mien da. El go bier no vi rrei nal ra ra vez 

se mos tró in te re sa do en es tos asun tos.

Las fron te ras ex te rio res del nor te (que en es ta épo ca se de-

sig na ba usual men te con el nom bre de Sep ten trión) per ma ne-

cían com ple ta men te in de fi ni das y se ex ten dían por un es pa cio 
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ca si va cío. Las pri me ras irrup cio nes de los in dios ata pas ca nos 

del nor te del con ti nen te —los lla ma dos apa ches— fue ron otra 

fuen te de preo cu pa ción. El go bier no gas tó mu cho di ne ro en 

or ga ni zar dis tin tos es que mas de con trol. En me dio de un sin-

nú me ro de pro yec tos pa ra la reor ga ni za ción y de fen sa del Sep-

ten trión se pri vi le gió el ten di do de una ca de na de pre si dios o 

es ta ble ci mien tos mi li ta res de Te xas a So no ra, de lo cual se ob-

tu vie ron re sul ta dos muy dis cu ti bles de bi do, en gran me di da, a 

la es ca sez y fal ta de pre pa ra ción del per so nal que de bía man te-

ner los. A pe sar de sus fa llas, estos en sa yos con tri bu ye ron a 

for mar la ex pe rien cia de in di vi duos que un po co des pués ayu-

da rían a ali men tar los cua dros de ofi cia les en el ejér ci to y ocu-

pa rían im por tan tes pues tos de go bier no. La fa mi lia ri dad con el 

Sep ten trión y el in te rés en sus pro ble mas y cir cuns tan cias ha-

bría de de jar una mar ca im por tan te en Nue va Es pa ña du ran te 

los tiem pos por ve nir.

Pe ro con to do y su cre cien te im por tan cia, el Sep ten trión no 

de ja ba de ser to da vía un es pa cio ca si tan mar gi nal co mo las 

cos tas y el fren te orien tal de Nue va Es pa ña. És ta, ca be re pe tir, 

era un país vol ca do ha cia su in te rior. To das las ciu da des im por-

tan tes, las re gio nes di ná mi cas, la ac ti vi dad eco nó mi ca, las vías 

de co mu ni ca ción, las ma ni fes ta cio nes ar tís ti cas, la ri que za, la 

gen te, se con cen tra ban en el al ti pla no del Mé xi co Cen tral. Es ta 

con fi gu ra ción ge ne ral del es pa cio no vo his pa no, crea da du ran te 

el si glo XVI y con so li da da du ran te el XVII, do mi na aun hoy la 

geo gra fía del país. Hay ra zo nes cli má ti cas y am bien ta les que 

ex pli can par cial men te el he cho, que en buena medida tam bién 

pro vie ne de la fun da ción ori gi nal de Nue va Es pa ña en el si tio de 

Mé xi co-Te noch ti tlan, pe ro no es me nos im por tan te el que la co-

ro na cons tru ye ra de li be ra da men te un sis te ma co mer cial su ma-

men te res tric ti vo y una fron te ra ce rra da.

Ta les eran las lí neas ge ne ra les del ma pa de Nue va Es pa ña, 

que en su ha ber te nía ya ca si dos si glos de exis ten cia y un cen-

tenar de años vi vi dos en su fa se de ma du rez. Mi ran do a lo par-
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ticu lar, y so bre to do a su par te me du lar, po dían ver se ya cla ra-

men te di bu ja das las re gio nes que la ex pe rien cia co lo nial ha bía 

crea do. Al gu nas re pro du cían con po cas va rian tes los sis te mas 

es pa cia les he re da dos del pa sa do pre his pá ni co, co mo ocu rría en 

la Mix te ca Al ta y mu chas de las zo nas se rra nas, pe ro otras eran 

ne ta men te co lo nia les en su ori gen y de sa rro llo, co mo el Va lle de 

Pue bla. De és tas, nin gu na fue tan cons pi cua y di ná mi ca co mo el 

Ba jío, que ha bía na ci do de los pri me ros avan ces ha cia el Sep ten-

trión pe ro se in te gró pron to a la par te me du lar del país. A prin-

ci pios del si glo XVIII el Ba jío era la re gión con ma yor cre ci mien to 

de mo grá fi co, ma yor de sa rro llo ur ba no, ma yor pro duc ción agrí-

co la y ma yor di na mis mo so cial, lo que la ha ría fi gu rar de ma ne-

ra ca da vez más pro mi nen te en la his to ria de Nue va Es pa ña.

Los atis bos del pe rio do fi nal (1715-1760)

El cam bio di nás ti co en Es pa ña ocu rrió cuan do su tro no, sin he-

re de ro, pa só de la ca sa de Aus tria (o de Habs bur go) a la de Bor-

bón, mis ma que rei na ba en Fran cia: el nue vo rey de Es pa ña, Fe-

li pe V, era nie to de Luis XIV. El acon te ci mien to pro vo có gran 

con mo ción en Es pa ña, pe ro en Mé xi co el cur so nor mal de los 

asun tos se al te ró po co, o al me nos no de una ma ne ra in me dia ta 

o evi den te. Só lo des pués de unos años, ha cia 1715, se pu do ad-

ver tir que lle ga ban tiem pos nue vos. A la con fi gu ra ción de una 

eta pa más de la his to ria no vo his pa na —la úl ti ma a con si de rar en 

es te ca pí tu lo— con tri bu ye ron tam bién cier tos su ce sos de la po-

lí ti ca eu ro pea.

La afi ni dad di nás ti ca en tre Es pa ña y Fran cia no bo rró la des-

con fian za en tre am bas na cio nes, pe ro sí ase gu ró una con vi ven-

cia es ta ble. En cam bio, la re la ción con In gla te rra fue tor tuo sa y 

con du jo a va rias gue rras, em pe zan do por la muy pro lon ga da que 

in vo lu cró a es te país en los con flic tos por la su ce sión es pa ño la. 

El tra ta do de Utrecht, por el que se pu so fin a es ta gue rra en 
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1713, san cio nó la per ma nen cia de la ca sa de Bor bón en Es pa ña, 

pe ro la obli gó a ha cer va rias con ce sio nes co mer cia les en fa vor de 

los in gle ses. És tos ob tu vie ron, a par tir de en ton ces, un asien to o 

de re cho ex clu si vo a lle var es cla vos afri ca nos a Amé ri ca.

En Es pa ña se qui so apro ve char la si tua ción pa ra ha cer al gu-

nas re for mas al rí gi do sis te ma que go ber na ba el co mer cio tra sa-

tlán ti co. El con trol del trá fi co ma rí ti mo se mu dó de Se vi lla a 

Cá diz y se im pu sie ron al gu nos arre glos en el sis te ma de flo tas; 

adi cio nal men te, pa ra ma yor con trol de sus mo vi mien tos, se dis-

pu so la ce le bra ción de fe rias co mer cia les anua les que coin ci die-

ran con la lle ga da de los con vo yes a tie rras ame ri ca nas. La fe ria 

no vo his pa na se ce le bró en Ja la pa a par tir de 1728. Pe ro es tas 

me di das fue ron bas tan te su per fi cia les y no ofre cie ron una res-

pues ta efec ti va an te un he cho que año con año se ha cía más 

pa ten te: los in gle ses apro ve cha ban la oca sión que les brin da ba 

el asien to de es cla vos (que en Nue va Es pa ña nun ca re ba só mo-

des tas pro por cio nes) pa ra in tro du cir gé ne ros eu ro peos y es ta-

ble cer con tac tos que les per mi tie ron ini ciar lo que rá pi da men te 

se con vir tió en un bien or ga ni za do sis te ma de con tra ban do. 

Con ello se lle va ban una bue na ta ja da del co mer cio con las po-

se sio nes es pa ño las en Amé ri ca. Las ex ce si vas res tric cio nes co-

mer cia les im pues tas por la me tró po li ha bían crea do en Nue va 

Es pa ña un te rre no fér til pa ra es tas ac ti vi da des.

Una nue va gue rra con In gla te rra en 1739 tu vo con se cuen-

cias más di rec tas en el te rre no co mer cial, en tre las cua les ca be 

des ta car la pa ra li za ción de las flo tas has ta 1754. Lo más tras-

cen den tal de es te he cho fue que, a fal ta de flo tas, el co mer cio se 

hizo de ma ne ra exi to sa en bar cos suel tos lla ma dos na víos de 

re gis tro, con los cua les se es ta ble ció un pre ce den te que ha bría 

de ser vir, al gu nas dé ca das más tar de, pa ra fun da men tar la gra-

dual li be ra ción del trá fi co mer can til.

Las cues tio nes co mer cia les no fue ron las úni cas que re fle ja-

ron las nue vas cir cuns tan cias. La co ro na em pren dió a par tir de 

1714 una reor ga ni za ción de las agen cias de go bier no en car ga das 
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de ma ne jar los asun tos ame ri ca nos. Du ran te los si guien tes vein-

te años los des ti nos de Nue va Es pa ña fue ron en co men da dos a 

dos vi rre yes su ce si vos (los mar que ses de Va le ro y Ca sa fuer te) 

que lo gra ron un go bier no es ta ble, bien coor di na do, y gra dual-

men te más efi cien te. Otros vi rre yes pos te rio res fue ron por lo 

re gu lar gen te más ca pa ci ta da que el pro me dio de sus pre de ce-

so res. Tam bién hu bo cam bios no ta bles en el es ti lo y el len gua je 

del go bier no y pue de ha blar se de una ma yor bu ro cra ti za ción.

Un he cho de gran im por tan cia fue el es ta ble ci mien to del 

Tri bu nal de la Acor da da en 1719. Con él se for mó el pri mer 

cuer po po li cial efec ti vo del país, ex pli ca ble co mo la res pues ta al 

alar man te nú me ro de sal tea do res que aso la ban los ca mi nos de 

Nue va Es pa ña. Su ma yor sig ni fi ca do, sin em bar go, ra di ca en ha-

ber si do la pri me ra mues tra con cre ta de una nue va fi lo so fía de 

go bier no que po nía én fa sis en la efec ti vi dad de una au to ri dad 

su pe rior y en la ne ce si dad de pro veer le los me dios ne ce sa rios 

pa ra ha cer se va ler. Ca be ano tar que en Nue va Es pa ña las úni cas 

fuer zas ar ma das exis ten tes has ta es te mo men to eran la guar dia 

del vi rrey y di ver sos cuer pos de mi li cias lo ca les, al gu nos even-

tua les y otros or ga ni za dos de ma ne ra más per ma nen te, cu yo fin 

era el de de fen der las cos tas y las fron te ras nor te ñas (o al me nos 

apa ren tar lo). Nin gu no es ta ba com pues to por mi li ta res de pro fe-

sión ni mu cho me nos exis tía la es truc tu ra je rár qui ca y or ga ni za-

da pro pia de un ejér ci to mo der no.

Otro acon te ci mien to re le van te fue la epi de mia de ti fo, o 

ma tla zá huatl, que abar có de 1736 a 1739, me nos mor tí fe ra 

que sus pre ce den tes del si glo XVI pe ro más ex ten di da geo grá-

fi ca men te co mo con se cuen cia del ma yor in ter cam bio de per-

so nas y bie nes. La epi de mia no fue tan in ten sa co mo pa ra re-

ver tir la ten den cia de mo grá fi ca, que iba en as cen so des de 

me dia dos del si glo an te rior, pe ro fue muy sig ni fi ca ti va por sus 

con se cuen cias eco nó mi cas y por que dio pie a una in ter ven-

ción ofi cial con di fe ren tes pro yec tos so bre el me jor mo do de 

con tro lar la, lo que pue de to mar se co mo uno más de los pri-



106  NUEVA HISTORIA MÍNIMA DE MÉXICO

me ros ejem plos de la ac ti tud cam bian te o mo der ni za do ra del 

go bier no.

Con vie ne ano tar que ha cia 1750 la po bla ción de Nue va Es-

pa ña era al go su pe rior a los cua tro y me dio mi llo nes de ha bi tan-

tes, de los cua les la mi tad o al go más es ta ban li ga dos a los pue-

blos de in dios (es de cir, los ma tri cu la dos co mo tri bu ta rios y sus 

de pen dien tes) y el res to era bá si ca men te po bla ción crio lla o 

mes ti za (o mu la ta y de com bi na cio nes di ver sas, a la que ya era 

co mún de no mi nar gen te de cas ta). Den tro de es ta ci fra, las di-

men sio nes de cier tos gru pos par ti cu la res no eran muy gran des. 

Los in di vi duos de ori gen afri ca no, in clui dos es cla vos y li ber tos, 

ron da ban los 10 000 en to tal, y los es pa ño les pe nin su la res no 

re ba sa ban en un mo men to da do la ci fra de 20 000. En cier tas 

áreas, en par ti cu lar el Ba jío, Nue va Ga li cia y el Nor te, los mes-

ti zos cons ti tuían la ma yo ría.

Con la cre cien te pre sen cia de mes ti zos y mu la tos en el me-

dio ru ral se vi vió un au men to sig ni fi ca ti vo en el nú me ro de po-

bla do res li bres que tam bién eran pe que ños pro pie ta rios (es de-

cir, no tri bu ta rios y no in cor po ra dos ni en los pue blos de in dios 

ni en las ha cien das). Por lo co mún se les co no cía con el nom bre 

de ran che ros de bi do a su asen ta mien to ori gi nal en ran chos o lo-

ca li da des pe que ñas e in for ma les. Al gu nos se aco mo da ban co mo 

arren da ta rios de tie rras de las ha cien das. En ciertos ca sos, es tos 

ran che ros, dán do se cuen ta de las ven ta jas le ga les de for ma li zar 

sus asen ta mien tos, se or ga ni za ron cor po ra ti va men te co mo pue-

blos de in dios —aun que ni su com po si ción so cial ni su his to ria 

fue ran afi nes a la de los an ti guos y ver da de ros pue blos de in-

dios—. Co mo quie ra que fue se, su pre sen cia ca da vez más im-

por tan te es ta ba pro du cien do al gu nos cam bios en la es truc tu ra 

so cial, ca da vez más com ple ja, del me dio ru ral.

En es ta eta pa de la vi da no vo his pa na fue ron muy lla ma ti-

vos los acon te ci mien tos del nor te, y no só lo por los au ges mi-

ne ros que se co men ta rán más ade lan te. De be re sal tar se el apo-

geo de la ac ti vi dad mi sio ne ra, con los je sui tas prin ci pal men te 
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en So no ra y los fran cis ca nos en Te xas (co lo ni za do de ma ne ra 

de fi ni ti va a par tir de 1715). Apar te de sus fun cio nes re li gio sas 

y de or ga ni za ción po lí ti ca lo cal, al gu nas de las mi sio nes lle ga-

ron a con so li dar se co mo lo ca li da des es ta bles y re la ti va men te 

po pu lo sas, y co mo ta les alen ta ron la in mi gra ción de po bla do res 

di ver sos que se ins ta la ron en sus in me dia cio nes (al go con lo 

que los mi sio ne ros nun ca sim pa ti za ron). Las re des de in ter cam-

bio se hi cie ron más den sas y fre cuen ta das, y en ellas par ti ci pa-

ron di ver sos gru pos de ya quis, ópa tas, ta ra hu ma ras y otros al 

la do de una po bla ción mes ti za de as cen den cia muy va ria da y 

con gran mo vi li dad so cial.

Tam bién im por tan te pa ra el nor te fue la ocu pa ción de Ta-

mau li pas o Nue vo San tan der a par tir de 1748, que me re ce in-

di vi dua li zar se por dos ra zo nes. La pri me ra es que con ella se 

llenó uno de los gran des es pa cios que la ex pan sión aún no ha-

bía pe ne tra do, sem brán do lo de pe que ñas po bla cio nes. La se-

gun da, y más sig ni fi ca ti va, es que en Ta mau li pas se inau gu ró un 

nue vo mo de lo de co lo ni za ción, eje cu ta do ba jo el con trol del go-

bier no, pla ni fi ca do con ri gor y or ga ni za do con li nea mien tos casi 

mi li ta res: un ejem plo más del es pí ri tu in no va dor con que las 

au to ri da des abor da ban sus pro yec tos.

Con to do, la den si dad de po bla ción en el nor te per ma ne ció 

muy ba ja y gran des la ti fun dios to ma ron el con trol de ex ten sí si-

mas zo nas de so cu pa das. En tre to das es tas cir cuns tan cias ha bría 

de co brar for ma un pa trón cul tu ral que es lo que, con el tiem-

po, se ha en ten di do co mo una for ma de vi da tí pi ca men te nor-

te ña, dis tin ta en al gu nos as pec tos de la del cen tro del país. Pe ro 

una ge ne ra li za ción co mo és ta, aun que vá li da has ta cier to pun-

to, no de be ocul tar las gran des di fe ren cias que el nor te fue 

crean do en su se no a lo lar go de su his to ria. Mues tra de ello fue 

el ca so de ex cep ción que se dio en la re gión del Na yar (es de cir, 

la sie rra de los co ras y los hui cho les), en cla ve re la ti va men te 

cén tri co que ha bía per ma ne ci do fue ra del con trol es pa ñol y que 

no fue con quis ta do si no has ta 1722. Pue de de cir se que, al igual 
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que vein ti cin co años atrás en el Pe tén, el go bier no cu bría sus 

asig na tu ras pen dien tes.

Pe ro las nue vas prio ri da des que se ha bían pues to so bre la 

me sa eran cos to sas y se en fren ta ban con la ca da vez más evi-

den te de bi li dad eco nó mi ca de la co ro na. Por fortuna pa ra ella, 

Nue va Es pa ña con ti nua ba vi vien do una apre cia ble bo nan za 

eco nó mi ca fun da da en su co mer cio, en su ri ca pro duc ción agrí-

co la y, de ma ne ra es pe cial, en un nue vo y muy cons pi cuo au ge 

mi ne ro, re pre sen ta do por el des cu bri mien to de ya ci mien tos de 

pla ta no só lo en lo ca li da des nor te ñas, co mo Gua na ce ví, Cu si-

hui riá chic, Ba to pi las, Chi hua hua y Ála mos, si no tam bién, y so-

bre todo, en lu ga res cer ca nos al cen tro del país, co mo Gua na-

jua to, Real del Mon te y Tax co. De las ri quí si mas mi nas de es tos 

si tios sur gie ron gran des y os ten to sas for tu nas que la me tró po li 

no de jó de per ci bir.

Siem pre bus can do nue vas y lu cra ti vas fuen tes de in gre so, y 

a to no con su po lí ti ca de ven ta de ofi cios pú bli cos, la co ro na dio 

un pa so más allá y pro ce dió a ofre cer po si cio nes de ma yor va lor, 

co mo por ejem plo en las au dien cias. La oca sión sir vió a los crio-

llos pa ra me jo rar su po si ción y sus con tac tos. Al mis mo tiem po 

la co ro na abrió la puer ta a la ad qui si ción de nue vos y ru ti lan tes 

tí tu los de no ble za. Con ello se creó un nue vo ele men to de de si-

gual dad en la ya de por sí he te ro gé nea es truc tu ra so cial no vo his-

pa na (que po co an tes de 1700 con ta ba só lo con tres an ti guas 

fa mi lias ti tu la das, pe ro ha brían de ser ca tor ce en 1759). La nue-

va no ble za es tu vo in te gra da so bre to do por mi ne ros, pe nin su la-

res en su ma yo ría, o por in di vi duos que ha bían he cho mé ri tos 

—y di ne ro— en las ar duas ta reas del Sep ten trión.
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* * *

A me dia dos del si glo XVIII, Nue va Es pa ña era un país que ha bía 

al can za do su fi cien te so li dez co mo pa ra en con trar en él, no obs-

tan te su si tua ción co lo nial, mu chos de los ele men tos de iden-

ti dad que ha brían de ex pre sar se más tar de en el Mé xi co in de-

pen dien te. La con so li da ción de una iden ti dad na cio nal o, en 

tér mi nos más ge ne ra les, “ame ri ca na”, fue una preo cu pa ción 

fun da men tal de la cul tu ra crio lla y mes ti za. His to ria do res que 

re co gie ron los en fo ques in di ge nis tas sem bra dos en el si glo an-

te rior, co mo Jo sé Joa quín Gra na dos Gál vez, re vi vie ron, y en 

gran me di da crea ron, la idea de la gran na ción tol te ca —ini cio 

de la his to ria de la “tie rra de Aná huac”— y de la le gí ti ma mo-

nar quía o “Im pe rio Me xi ca no”. De aquí só lo fal ta ría un pa so 

pa ra de fi nir co mo “me xi ca na” a la na cio na li dad que co bra ba 

for ma en Nue va Es pa ña.

Na tu ral men te, ta les in ten tos de con for ma ción de una iden-

ti dad se res trin gían a una eli te in te lec tual muy re du ci da —tal vez 

po co más de mil per so nas—. El co mún de la gen te es ta ba le jos 

de te ner con cien cia de es tas cues tio nes, má xi me que aun la edu-

ca ción más ele men tal era de al can ces re du ci dos y no to ca ba, ni 

de le jos, te mas his tó ri cos. Es ta fal ta de con cien cia no sig ni fi ca ba 

au sen cia de de no mi na do res co mu nes, mu chos de los cua les 

que da ron ya re fe ri dos al ha blar de la eta pa pre ce den te. El cul to 

a la vir gen de Gua da lu pe, ca da vez más po pu lar, fue un ex ce len-

te ca ta li za dor ideo ló gi co. Pe ro las iden ti da des más fuer tes se apo-

ya ban en sen ti mien tos re gio na les y, en el ca so de la po bla ción in-

dí ge na, en la in di vi dua li dad de los pue blos, que a pe sar de su 

evo lu ción y frag men ta cio nes se guían sien do el re fe ren te bá si co, 

y a me nu do el úni co, de la vi da so cial y cul tu ral. La iden ti dad 

cor po ra ti va, ca be se ña lar, era muy fuer te en to das sus ex pre sio-

nes y, co mo tal, sig ni fi ca ba un con tra pe so fren te a cual quier otra.

En el te rre no eco nó mi co tam bién se de ja ban ver, al ter na ti-

va men te, mues tras tan to de in te gra ción co mo de fal ta de ella. 
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Los in su mos y los pro duc tos de la ac ti vi dad mi ne ra cu brían 

cir cui tos am plios que abar ca ban ca si to do el país, las ope ra cio-

nes de cré di to —sus ten ta das en li bran zas, con sig na cio nes, pa ga-

rés y otros ins tru men tos— se ex ten dían de un ex tre mo a otro, y 

las hi po te cas que res pal da ban la ac ti vi dad agro pe cua ria en la za-

ban a los cen tros ur ba nos con to das las re gio nes. El abas to de 

car ne a las ciu da des im pli ca ba des pla zar par ti das de ga na do a lo 

lar go de dis tan cias tan gran des co mo la que hay entre Si na loa 

y la ciu dad de Mé xi co. In ter cam bios co mo és tos con tri buían, de 

un mo do u otro, a ar mar un en tra ma do glo bal. Pe ro, pa san do a 

otras ex pre sio nes de la vi da eco nó mi ca, la ma yo ría de los pro-

duc tos agrí co las y ma nu fac tu ras te nían un mer ca do que ra ra 

vez re ba sa ba el ám bi to de sus re gio nes, y las di fe ren cias en tre 

unas y otras en ma te ria de pre cios y dis po ni bi li dad de bie nes 

eran muy gran des. Ade más, es pe cial men te en ran chos y pue blos 

de in dios, la eco no mía do mi nan te era de sub sis ten cia.

Las re des de co mu ni ca ción eran com ple tas en un sen ti do; 

in com ple tas en otro. Por un la do, casi to da Nue va Es pa ña se 

po día re co rrer a pie o en mon tu ra por ve re das y ca mi nos de he-

rra du ra que ta pi za ban to dos sus es pa cios (pla nos o mon ta ño sos) 

con ex cep ción de las áreas sel vá ti cas o las muy des ha bi ta das, y 

el li bre trán si to só lo se en tor pe cía en la tem po ra da de llu vias. 

Por otro, los ca mi nos ca rre te ros, puen tes y otros ele men tos ne-

ce sa rios pa ra el trans por te ma si vo y eco nó mi co de mer ca de rías 

di ver sas eran po cos y ma los, y es ta ban cir cuns cri tos a la zo na 

cen tral y par tes del Nor te. Ha bía una mo vi li dad es pa cial re la ti-

va men te am plia, pe ro de per so nas más que de bie nes.

Al com bi nar es te pa no ra ma con el de la mo vi li dad so cial, la 

Nue va Es pa ña de me dia dos del si glo XVIII ofre cía un cua dro no 

me nos con tras ta do. Las ní ti das ca te go rías so cia les de los tiem pos 

de la con quis ta —es pa ño les e in dios— to da vía eran re co no ci bles 

en cier tos gru pos de po bla ción que man te nían su dis tan cia so cial 

o su ais la mien to cul tu ral. Pe ro, sal vo es tas ex cep cio nes, ta les ca-

te go rías eran ya ino pe ran tes: la po bla ción se ha bía mez cla do de-
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ma sia do co mo pa ra que tu vie ra sen ti do tra zar lin de ros so cia les 

en esos tér mi nos, y con ti nua ba mez clán do se tan to ra cial co mo 

cul tu ral men te. La le gis la ción per mi tía con ser var di fe ren cias que 

a mu chos con ve nía re cal car en bus ca de pri vi le gios di ver sos, 

pero era un re fle jo en ga ño so de la rea li dad so cial. En cam bio, lo 

que se anun cia ba en es ta eta pa de la his to ria co lo nial era el sur-

gi mien to de cla ses so cia les de ter mi na das más por su po si ción 

eco nó mi ca que por cua les quie ra otras con si de ra cio nes. La dis-

tan cia en tre ri cos y po bres —muy po cos los pri me ros, mu chos 

los se gun dos—, sus in te re ses en con tra dos y sus di fe ren tes per-

cep cio nes de la rea li dad ha brían de te ner un pe so im por tan te en 

la his to ria de los úl ti mos años de Nue va Es pa ña, pe ro igual lo ha-

brían de te ner las afi ni da des que uni rían por un la do a las eli tes 

más pri vi le gia das y por otro a tri bu ta rios, peo nes, ran che ros, ar-

te sa nos y el per so nal más hu mil de del go bier no y la igle sia. Es-

tas di fe ren cias so cioe co nó mi cas se hi cie ron más crí ti cas a me di-

da que la co ro na se ale jó de su in te rés por man te ner el prin ci pio 

de le gi ti mi dad ba sa da en la jus ti cia y se preo cu pó más por afir-

mar su po der y sa ciar su ape ti to fis cal.

CON CLU SIÓN

Es pa ña su frió mu chas pér di das al apo yar a Fran cia con tra In gla-

te rra du ran te la lla ma da Gue rra de los Sie te Años (1756-1763), 

acon te ci mien to eu ro peo que tu vo re per cu sio nes im por tan tes en 

el con ti nen te ame ri ca no. Los in gle ses se apo de ra ron de La Ha ba-

na en 1762 y es to pro vo có la frac tu ra de fi ni ti va del sis te ma de 

flo tas y un gran ner vio sis mo en el go bier no es pa ñol. Cuan do se 

fir mó la paz, Es pa ña re cu pe ró La Ha ba na y pu do rea nu dar sus 

ope ra cio nes co mer cia les, pe ro la ex pe rien cia ha bía si do trau má-

ti ca. Tal co mo ha bía ocu rri do des pués de la de rro ta de la Ar ma-

da In ven ci ble en 1588, en Es pa ña cre ció la preo cu pa ción por 

sub sa nar las de bi li da des del im pe rio y pro cu rar de vol ver le al go 
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del bri llo que ha bía per di do. Y tam bién, igual que ca si dos si glos 

atrás, la co ro na echó ma no de los re cur sos que po día ob te ner de 

sus po se sio nes ul tra ma ri nas. Pe ro, fue ra de esas si mi li tu des, las 

cir cuns tan cias eran muy di fe ren tes. En pri mer lu gar, las po ten-

cias eu ro peas ha bían mo di fi ca do su con cep ción del po der y del 

Es ta do, aban do nan do mu chas de sus an ti guas pers pec ti vas pa-

tri mo nia lis tas pa ra dar lu gar a lo que se co no ció como “des po-

tis mo ilus tra do”, es de cir, la exal ta ción de un go bier no au to ri ta-

rio, cen tra li za do, efi cien te, ra cio na lis ta y preo cu pa do por el 

avan ce ma te rial, pe ro tam bién in te re sa do, si no es que ob se sio-

na do, por am pliar su ba se fis cal a to da cos ta. Ade más, en 1759 

el tro no de Es pa ña ha bía si do ocu pa do por un mo nar ca su ma-

men te ac ti vo, Car los III. Él y sus mi nis tros se en car ga rían de 

lle var a ca bo un sin nú me ro de ajus tes y re for mas, jun to con un 

re le vo de las per so na li da des del go bier no. Una nue va ge ne ra-

ción de fun cio na rios, oriun dos de Es pa ña y mu chos de ellos con 

for ma ción mi li tar y ex pe rien cia en las du ras con di cio nes del 

Sep ten trión, ha bría de sus ti tuir a la bu ro cra cia co lo nial, que a 

ojos de los fla man tes ilus tra dos era ine fi cien te y co rrup ta. Y no 

se ha bría de to le rar que tan tas po si cio nes de po der per ma ne cie-

ran en ma nos de crio llos.

Te nien do en cuen ta que Nue va Es pa ña se ha bía con du ci do 

du ran te el si glo XVII con una con si de ra ble do sis de au to no mía, 

y que ha bía lo gra do que bue na par te de la ri que za que ge ne ra-

ba per ma ne cie ra en sue lo ame ri ca no, las ac cio nes e in ten cio nes 

de la co ro na au gu ra ban cam bios sus tan cia les y un re cla mo de 

esa ri que za. Es com pren si ble que al gu nos his to ria do res ha yan 

de fi ni do es tos años de me dia dos del si glo XVIII co mo aque llos en 

los que el go bier no ilus tra do, des de su pers pec ti va, pon dría fin 

a los tiem pos de la im po ten cia pa ra dar prin ci pio a los tiem pos 

de la au to ri dad.
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LAS RE FOR MAS BOR BÓ NI CAS

LUIS JÁU RE GUI

DES DE LOS PRI ME ROS AÑOS DEL SI GLO XVIII, la co ro na es pa ño la 

em pren dió cam bios en la ma ne ra de ad mi nis trar sus vas tas po-

se sio nes ame ri ca nas. En la pri me ra mi tad del si glo, las re for mas 

fue ron más bien tí mi das, des pués se apli ca ron in no va cio nes de 

gran vi gor que co mún men te se co no cen co mo “re for mas bor-

bó ni cas”. Tí mi das y au da ces, to das res pon die ron al de seo de la 

di nas tía bor bó ni ca en Es pa ña de re to mar los hi los del po der en 

Amé ri ca —par ti cu lar men te en Nue va Es pa ña, la po se sión más 

ri ca— i ni cian do así un pro ce so de mo der ni za ción que du ra ría 

prác ti ca men te to do el si glo.

La mo der ni za ción bor bó ni ca tu vo sus ba ses en una for ma 

de pen sa mien to y sis te ma de va lo res que se co no ce co mo Ilus-

tra ción. Las ca rac te rís ti cas prin ci pa les del mo vi mien to ilus tra do 

son la con fian za en la ra zón hu ma na, el des cré di to de las tra di-

cio nes, la opo si ción a la ig no ran cia, la de fen sa del co no ci mien-

to cien tí fi co y tec no ló gi co co mo me dios pa ra trans for mar el 

mun do y la bús que da, me dian te la ra zón y no tan to la re li gión, 

de una so lu ción a los pro ble mas so cia les. En po cas pa la bras, la 

Ilus tra ción si guió un ideal re for mis ta. Se trató de un pro ce so de 

mo der ni za ción apli ca do en el si glo XVIII por prác ti ca men te to-

dos los mo nar cas eu ro peos, de ahí la for ma de go bier no co no-

ci da co mo “des po tis mo ilus tra do”.

De bi do a que cho ca ba con una so cie dad ape ga da a va lo res 

tra di cio na les, la Ilus tra ción en Es pa ña lle gó por con duc to de la 

aris to cra cia, fun cio na rios y ecle siás ti cos; uno de és tos fue Be ni to 

Je ró ni mo Fei joo, quien con una pro sa ame na y di rec ta cues tio nó 
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—siem pre den tro de los lí mi tes de la fe ca tó li ca— ideas co mu nes 

que con si de ra ba erró neas. Los es cri tos del pa dre Fei joo fue ron 

muy po pu la res, leí dos y co men ta dos por lai cos y ecle siás ti cos. Por 

otro la do, el ejer ci cio del po der por par te de la di nas tía de los bor-

bo nes fue un cla ro ejem plo de des po tis mo ilus tra do. Los mi nis-

tros de Car los III (1759-1788) y de su hi jo Car los IV (1788-1808) 

in flu ye ron en el áni mo re for mis ta de am bos mo nar cas; ade más, 

di fun die ron las ideas ilus tra das me dian te las lla ma das So cie da des 

Eco nó mi cas de Ami gos del País y la na cien te pren sa pe rió di ca.

En Amé ri ca las nue vas ideas se apli ca ron den tro del mol-

de de una for ma de go bier no ilus tra da con un mo nar ca ab so-

lu to cu ya au to ri dad no se cues tio na ba. Por es te mo ti vo, en el 

trans cur so de los años se apli ca ron cam bios mo der ni za do res so-

bre las for mas de go bier no vi rrei nal; los más des ta ca dos ocu rrie-

ron en tre 1760 y 1808 y se co no cen co mo las “re for mas bor bó-

ni cas”. És tas fue ron una es tra te gia del go bier no im pe rial pa ra 

lo grar el de sa rro llo de los in te re ses ma te ria les y el au men to de la 

ri que za de la mo nar quía me dian te cam bios im por tan tes en as-

pec tos fis ca les, mi li ta res y co mer cia les, así co mo el fo men to a 

di ver sas ac ti vi da des pro duc ti vas. En el ám bi to de las re for mas 

tam bién se di lu ye ron pri vi le gios, se me jo ró en al go la con di ción 

del in dio y se ex ten dió la cul tu ra. En es te úl ti mo ca so, la co ro na 

tu vo mu cho que ver, pues en vió des de Eu ro pa a per so na jes ilus-

tra dos pa ra de sa rro llar las cien cias, las ar tes y la in dus tria. Pe ro 

tam bién los ame ri ca nos tu vie ron que ver en la adop ción de nue-

vas ideas, to da vez que, de ma ne ra di si mu la da, tu vie ron ac ce so 

a ideas ilus tra das eman ci pa do ras y has ta re vo lu cio na rias. Las 

ma yores cul tu ra y pros pe ri dad hi cie ron más cla ro a los crio llos 

que el do mi nio es pa ñol es ta ba pla ga do de abu sos y de fec tos. 

Así, el pe rio do de las re for mas bor bó ni cas en Nue va Es pa ña no 

só lo fue im por tan te por el cre ci mien to eco nó mi co lo gra do y por 

la aper tu ra al mun do atlán ti co; tam bién fue un pe rio do de cri sis 

de una so cie dad que se per ca tó de que era dis tin ta.
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UNA VI SIÓN DE CON JUN TO

En Nue va Es pa ña el re for mis mo de los bor bo nes se ini ció con 

tres vi si tas (ins pec cio nes a per so nas y ofi ci nas) que or de na ra el 

rey Fe li pe V (1700-1746) y que re fle ja ban la cla ra con cien cia de 

la co ro na de que la si tua ción ad mi nis tra ti va del vi rrei na to era 

de plo ra ble. Gra cias a que la eco no mía mos tra ba un de sem pe ño 

vi go ro so, se lle va ron a ca bo en ton ces cam bios de cor te ad mi nis-

tra ti vo que le per mi tie ran a la co ro na con tar con re cur sos pa ra 

rea li zar otros de ma yor en ver ga du ra. Es tos pri me ros cam bios 

con sis tie ron en la lla ma da “cen tra li za ción de los in gre sos rea-

les”, es to es, la trans fe ren cia del co bro de im pues tos de ma nos 

de par ti cu la res a las de los fun cio na rios del rey.

La ocu pa ción de La Ha ba na por la ar ma da in gle sa en 1762 

mar có la ne ce si dad de em pren der una se gun da eta pa de re-

for mas, más enér gi ca que la an te rior; a ello con tri bu yó en gran 

me di da que, unos años an tes, ha bía lle ga do al tro no Car los III 

de Bor bón. Cier ta men te, el nue vo mo nar ca con ta ba con am plia 

ex pe rien cia en las ar tes de go bier no; sin em bar go, fue ron las cir-

cuns tan cias las que lo obli ga ron a em pren der la reor ga ni za ción 

po lí ti co-ad mi nis tra ti va de los vi rrei na tos, que en bue na par te 

con ti nua ba an cla da en or de na mien tos de fi nes del si glo XVI. Las 

cir cuns tan cias fue ron de ín do le in ter na cio nal y prin ci pal men te 

de ca rac te rís ti cas bé li cas. Por lo mis mo, las re for mas que aco me-

tie ra Car los III tu vie ron que ver con el for ta le ci mien to del sis te-

ma de fen si vo, par ti cu lar men te en el Ca ri be y el nor te de Nue va 

Es pa ña, así co mo con la cen tra li za ción del po der en ma nos de 

los fun cio na rios del rey. Es tas dos ta reas re que rían fuer tes can-

ti da des de re cur sos fis ca les, pa ra lo cual tam bién se em pren dió 

una re for ma de fon do en la ad mi nis tra ción de la real ha cien da 

no vo his pa na.

A di fe ren cia de la ma yo ría de los vi rre yes de los si glos an te-

rio res, los que go ber na ron Nue va Es pa ña du ran te el rei na do de 

Car los III fue ron hom bres ex traor di na rios: nin gu no era no ble de 
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na ci mien to y to dos lle ga ron a tan al ta po si ción por mé ri to pro-

pio; más im por tan te aún, a to dos los im pul sa ba el afán de re no-

va ción del im pe rio en ge ne ral y de Nue va Es pa ña en par ti cu lar. 

Co mo si es to no fue ra su fi cien te, la co ro na es pa ño la or de nó a 

me dia dos de la dé ca da de 1770 una ins pec ción ge ne ral de to das 

las ca jas rea les de Nue va Es pa ña: la cé le bre vi si ta de Jo sé de 

Gál vez (1765-1771). A par tir de que es te per so na je es nom bra-

do mi nis tro de In dias en 1776, en Nue va Es pa ña se em pie zan a 

apli car con fuer za las me di das co rrec ti vas que du ran te su vi si ta 

ha bía de tec ta do co mo ne ce sa rias. Es en es te pe rio do que se em-

pren de la for ma ción de cuer pos de de fen sa vi rrei na les y se es ta-

ble ce la Co man dan cia Ge ne ral de las Pro vin cias In ter nas (1776). 

Tam bién en aque llos años se in ten ta dis mi nuir el po der del vi rrey 

y co mien za la re for ma en la ad mi nis tra ción pro vin cial con el es-

ta ble ci mien to de los in ten den tes y sub de le ga dos (1786).

A pe sar del ím pe tu ini cial que re ci be es te pro gra ma mo der-

ni za dor, con la muer te de Gál vez en 1786 —y con la lle ga da al 

tro no de Car los IV, quien de bió en fren tar cir cuns tan cias in ter na-

cio na les más ad ver sas que su pa dre— se ob ser va un cam bio en 

el re for mis mo bor bó ni co en el que di cho im pul so se ve dis tor-

sio na do res pec to a su in ten ción ini cial. Por el la do eco nó mi co, 

es te cam bio tam bién se ex pli ca por el re la ti vo fre no que mues-

tra el de sem pe ño de la eco no mía no vo his pa na com pa ra do con 

las dos dé ca das an te rio res, por el he cho de que la real ha cien da, 

ha bien do ex traí do en ex ce so re cur sos fis ca les de la po bla ción 

no vo his pa na, co mien za a re cu rrir, en ma yor pro por ción que en 

el pa sa do, a prés ta mos y do na ti vos y por que, con mo ti vo de 

con flic tos in ter na cio na les, Nue va Es pa ña se ve “be ne fi cia da” con 

el lla ma do “co mer cio neu tral” (1796-1802 y 1804-1808).

Las re for mas bor bó ni cas tam bién tu vie ron im pac to en los 

as pec tos so cia les y cul tu ra les. Fue en es tos años que la po bla ción 

re sin tió el do mi nio es pa ñol; un do mi nio que só lo per mi tía el 

pro gre so a los más pri vi le gia dos y aun a ellos les cos tó, y mu cho, 

apo yar a la co ro na. Los crio llos, a pe sar de los re sen ti mien tos 
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que acu mu la ron du ran te el pe rio do, se be ne fi cia ron de los gran-

des avan ces en las ins ti tu cio nes cul tu ra les y de la aper tu ra a 

otras so cie da des del mun do atlán ti co. A los in dí ge nas tam bién 

les pe só el do mi nio es pa ñol, pe ro más les afec ta ron las va rias 

cri sis de sub sis ten cia que hu bo en esos años, par ti cu lar men te las 

de 1785-1787 y 1808-1810. Ha cia la pri me ra dé ca da del si glo 

XIX, Nue va Es pa ña era la ca ja de cau da les del mo nar ca es pa ñol, 

con ta ba con una eco no mía en vías de con so li da ción y con una 

iden ti dad pro pia. La pre sión que la co ro na apli có so bre los no-

vo his pa nos en los úl ti mos años del pe rio do bor bó ni co em po bre-

ció a una par te de la po bla ción y nu li fi có las po si bi li da des de 

cre ci mien to eco nó mi co fu tu ro de la co lo nia y del Mé xi co in de-

pen dien te. Lo que no hi cie ron el go bier no es pa ñol y sus úl ti mos 

vi rre yes fue aca bar con el sen ti mien to de que la si tua ción po día 

cam biar en fa vor de los no vo his pa nos.

La vi sión de con jun to de las prin ci pa les re for mas que em-

pren die ron los ilus tra dos bor bo nes pro por cio na un mar co de re-

fe ren cia pa ra los úl ti mos años de la Nue va Es pa ña y los pri me-

ros de ce nios del Mé xi co in de pen dien te. Pue de in clu so de cir se 

que, así co mo en el pe rio do de las re for mas bor bó ni cas se es ta-

ble ció la ma yo ría de las di vi sio nes geo grá fi cas que ten dría una 

por ción del Mé xi co re pu bli ca no, y así co mo en aque llos años na-

cie ron los agra vios con tra la do mi na ción es pa ño la, así tam bién se 

pue de de cir que en la pros pe ri dad bor bó ni ca de Nue va Es pa ña 

se ges tó la de ca den cia eco nó mi ca del Mé xi co in de pen dien te.

LAS PRI ME RAS RE FOR MAS DE LA DI NAS TÍA BOR BÓ NI CA

Pa ra el go bier no im pe rial en Es pa ña era in sos te ni ble la si tua ción 

de su po se sión más ri ca en Amé ri ca. Tres ac ci den ta das vi si tas 

par cia les (1710-1715, 1716 y 1729-1733) ha bían mos tra do la 

ne ce si dad de mo di fi car el es ta do de las co sas: por ejem plo, des-

de 1711 se ve nía ha cien do no tar a las au to ri da des me tro po li ta-
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nas que la ren ta de al ca ba las (im pues tos in ter nos co bra dos por 

el trán si to de una mer can cía por un sue lo al ca ba la to rio) pro por-

cio na ría más di ne ro si fue ra ad mi nis tra da por un fun cio na rio de 

la co ro na que si se arren da ba a al gu na cor po ra ción (co mer cian-

tes o ca bil dos ci vi les). El pro ble ma era que, ca si siem pre, los vi-

rre yes de ci dían otor gar la ren ta a una cor po ra ción en lu gar de 

que que da ra en ma nos de la co ro na.

Pa ra el ca so de las al ca ba las, co mo pa ra mu chas otras ren tas 

(ca sa de mo ne da, tri bu tos, pól vo ra, ta ba co, nai pes, de re cho de 

en sa ye, bu las, pul que, etc.), la si tua ción co mien za a cam biar en 

1732 con la in cor po ra ción a la co ro na de los car gos más im por-

tan tes de la Ca sa de Mo ne da de la ciu dad de Mé xi co; es to sig ni-

fi ca ba que los mis mos de ja ban de ven der se al me jor pos tor. El 

pro ce so de cen tra li za ción de ren tas con ti nuó du ran te ca si to do el 

si glo; el ejem plo más im por tan te de es te pro ce so fue la in cor po-

ra ción de las al ca ba las a la ad mi nis tra ción fis cal no vo his pa na, un 

cam bio que lle vó va rios años (1754-1776) y que se vio tem po-

ral men te sus pen di do por de ci sión del vi si ta dor Gál vez. El pro ce-

so de cen tra li za ción con sis tía en ya no “ven der” por un mon to 

fijo la fun ción del co bro de im pues tos a en ti da des par ti cu la res, 

lo que obli ga ba a la co ro na a asu mir es ta ta rea, brin dán do le la 

po si bi li dad de in cre men tar la re cau da ción y re du cir gas tos.

Cier to es que pa ra lo grar es ta cen tra li za ción de ren tas la co-

ro na de bió de sem bol sar fuer tes can ti da des de di ne ro, a la vez 

que fue ne ce sa rio ha cer más só li da la es truc tu ra ad mi nis tra ti va 

del era rio no vo his pa no. Pa ra ello fue muy útil que la eco no mía 

vi rrei nal ve nía mos tran do un buen de sem pe ño des de fi na les del 

si glo XVII. En par ti cu lar, mi dién do la por los im pues tos que pa-

ga ba, la ac ti vi dad mi ne ra cre ció ra zo na ble men te has ta 1750; 

co mo to da la eco no mía, mos tró un es tan ca mien to du ran te los 

años in ter me dios del si glo, pa ra cre cer es pec ta cu lar men te en 

los de ce nios de 1770 y 1780.

Cos to sos co mo fue ron, los pri me ros cam bios pro me tían, 

pa ra me dia dos de si glo, in cre men tos im por tan tes en los in gre-
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sos del era rio no vo his pa no. El gol pe que re ci bie ra Es pa ña en su 

he ge mo nía atlán ti ca a fi nes de la Gue rra de los Sie te Años 

(1756-1763) fue la cir cuns tan cia que ace le ró el pro ce so de re-

for ma. Por una par te, los in gre sos se re du cían, y ejem plo de ello 

fue que, jun to con La Ha ba na, en Fi li pi nas ha bía caí do Ma ni la, 

lo que sus pen dió por va rios años la lle ga da del ga león pro ce-

den te del Le ja no Orien te y los re cur sos que apor ta ba al era rio 

no vo his pa no. Por otro la do, los gas tos se in cre men ta ban fuer te-

men te pues ha bía que po ner a cu bier to mi li tar to da la zo na de 

las An ti llas Ma yo res, en par ti cu lar el puer to de La Ha ba na. Con 

la ocu pa ción de es te úl ti mo, los in gle ses ha bían lle ga do muy 

cer ca de la prin ci pal fuen te de ri que zas, que era la Nue va Es pa-

ña; por lo mis mo, en 1764 se di se ñó un plan pa ra for ti fi car 

Ve ra cruz, ase gu rar el ca mi no de allí a la ciu dad de Mé xi co y 

for mar un pie con si de ra ble de tro pas ve te ra nas y mi li cia nas. En 

no viem bre de ese año de sem bar có en Nue va Es pa ña el pri mer 

ejér ci to per ma nen te —el Re gi mien to de Amé ri ca— al man do 

del co man dan te Juan de Vi llal ba.

De for ma si mul tá nea, se pre pa ra ba una vi si ta que ana li za ra 

la si tua ción ad mi nis tra ti va y ju di cial del vi rrei na to. Pa ra es ta ta-

rea se de sig nó al ma la gue ño Jo sé de Gál vez.

LA VI SI TA GE NE RAL A LOS TRI BU NA LES  

Y CA JAS REA LES DE NUE VA ES PA ÑA

Al vi si ta dor Gál vez no se le pi dió úni ca men te un diag nós ti co; 

tam bién se le die ron am plios po de res pa ra re for mar to do lo 

que exi gie ra un cam bio. Dos eran, sin em bar go, las ins truc cio-

nes prin ci pa les: in cre men tar la ri que za del era rio no vo his pa no 

y pre ve nir abu sos y dis pen dios pa ra la me jor ad mi nis tra ción de 

las ren tas. En aten ción a la pri me ra ta rea, el vi si ta dor con so li dó 

el es ta ble ci mien to del mo no po lio real de ta ba co. Es to sig ni fi ca-

ba que la co ro na se ha cía car go ex clu si vo de sem brar, pro ce sar 
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y ven der el ta ba co, prin ci pal men te en for ma de ci ga rri llos que 

en Nue va Es pa ña se con su mían am plia men te, so bre to do en tre 

las mu je res. En tér mi nos de va lor, la em pre sa del ta ba co fue la 

se gun da ma yor ac ti vi dad pro duc ti va del vi rrei na to, só lo su pe ra-

da por la ri ca ac ti vi dad mi ne ra. Por otro la do, Gál vez tam bién 

le ga li zó la si tua ción del aguar dien te de ca ña, pues da do que su 

pro duc ción es ta ba pro hi bi da, el con su mo ile gal era enor me, 

con la con se cuen te pér di da en de re chos pa ra las fi nan zas del 

rey. Asi mis mo, el vi si ta dor es ta ble ció la Con ta du ría Ge ne ral de 

Pro pios y Ar bi trios, con la cual la co ro na pa sa ba a ad mi nis trar 

los re cur sos de los pue blos, vi llas y nú cleos ur ba nos. La me di-

da cen tra li za ba to dos es tos re cur sos en las ar cas rea les y, aun que 

en rea li dad no eran del rey, va rios años des pués fue ron una ten-

ta ción muy gran de en mo men tos en que fue ur gen te el fi nan cia-

mien to de las gue rras im pe ria les.

La de sig na ción co mo vi rrey de Fran cis co de Croix (1766-

1771), quien com par tía ideas re for mis tas con Gál vez, fa ci li tó la 

vi si ta. Am bos acor da ron la ins pec ción del Nue vo San tan der, que 

des de su fun da ción (1748) se ha bía de ja do ca si en el ol vi do. Asi-

mis mo, me ses des pués el vi si ta dor rea li za ría per so nal men te 

una ins pec ción a las vas tas tie rras del no roes te no vo his pa no; el 

ob je to era di se ñar una es tra te gia que per mi tie ra au men tar la 

po bla ción de es ta zo na, pa ci fi car a los in dios y ex plo tar sus ya-

ci mien tos mi ne ros.

En tre tan to, las ero ga cio nes del era rio vi rrei nal cre cían des me-

su ra da men te, lo cual se ex pli ca por el in cre men to en el gas to de 

si tua dos (can ti dad des ti na da al pa go de gas tos de de fen sa) y por la 

ne ce si dad de apla car los tu mul tos de 1767, oca sio na dos por la 

ex pul sión de los je sui tas, te ma que se abor da rá más ade lan te.

El vi rrey de jó ha cer al vi si ta dor, quien se dio a la ta rea de 

ins pec cio nar ca jas rea les y tri bu na les, juz gar a los co rrup tos, re-

mo ver los de su en car go y, de ser ne ce sa rio, ce rrar ofi ci nas, 

como fue el ca so de la te so re ría de Aca pul co que só lo fun cio na-

ba tres me ses del año. En el ám bi to del ob je ti vo de in cre men tar 
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la ri que za del era rio real, Gál vez y Croix de fen die ron una cau sa 

que apa ren te men te iba en con tra de los in te re ses de la co ro na: 

la re duc ción en el pre cio del azo gue (que era un mo no po lio 

real) pa ra así fo men tar la mi ne ría, to da vez que era és te un in-

gre dien te in dis pen sa ble pa ra el pro ce sa mien to del mi ne ral ar-

gen tí fe ro. Co mo al gu nas otras de las pro pues tas de Gál vez, és ta 

ven dría con los años a mos trar su efec ti vi dad en ma te ria de im-

pul so a la ac ti vi dad eco nó mi ca y, lue go, a los in gre sos de la real 

ha cien da.

* * *

El re ga lis mo, co mo su bor di na ción de la au to ri dad ecle siás ti ca 

al rey, fue el se llo del go bier no bor bó ni co. Pa ra Car los III y sus 

mi nis tros, los pri vi le gios que te nía la igle sia eran in com pa ti bles 

con los in te re ses del Es ta do. La in ten ción era en ton ces ter mi-

nar con la vie ja me tá fo ra de que el rey era el pa dre y la igle sia la 

ma dre de la fa mi lia his pá ni ca, pa ra de sa rro llar una con cep ción 

mas cu li na de la po lí ti ca, con una so la ca be za, y ésa era la del rey. 

Los es cri to res y po lí ti cos ilus tra dos en Es pa ña de fen die ron es ta 

pos tu ra que so me tía a es cru ti nio to da la es truc tu ra le gal de la 

igle sia y su par ti ci pa ción en la vi da de la so cie dad. La po si ción 

no hu bie ra te ni do éxi to si no hu bie ra con ta do con el apo yo de 

un sec tor de la igle sia, al cual se le lla ma ba jan se nis ta. Fue es te 

gru po el que con si de ró ex tra va gan tes, so bre do ra das y de mal 

gus to las igle sias del ba rro co tar dío, de fen dien do la sen ci llez y 

so brie dad del es ti lo neo clá si co. Fue ron tam bién los jan se nis tas, 

tan to en Eu ro pa co mo en Amé ri ca, los que ata ca ron se ve ra men te 

a los je sui tas —quie nes de fen dían el po der del pa pa y bus ca ban 

man te ner su in de pen den cia an te la au to ri dad de los obis pos.

La ex pul sión de los je sui tas de Nue va Es pa ña no fue con se-

cuen cia de un plan tea mien to ideo ló gi co ori gi na do en el vi rrei-

na to si no de un de cre to emi ti do por el mo nar ca es pa ñol a ini cios 

de 1767 que res pon día al de seo de ter mi nar con la re sis ten cia 
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que esa or den re li gio sa pre sen ta ba al po der del rey, to da vez que 

de fen día la obe dien cia ab so lu ta al pa pa.

Los je sui tas en Nue va Es pa ña cier ta men te con ta ban con 

gran des y muy efi cien tes uni da des de pro duc ción agrí co la; tam-

bién eran im por tan tes te rra te nien tes ur ba nos; sin em bar go, su 

ma yor in fluen cia en el vi rrei na to pro ve nía de su la bor edu ca ti-

va. És ta se ba sa ba en un mé to do que con ver tía al edu can do en 

un pen sa dor dis ci pli na do; tal for ma de edu car re sul ta ba pe li-

gro sa en aque llos tiem pos del si glo XVIII, cuan do la cien cia y la 

fi lo so fía se mo der ni za ban, aun a pe sar de los es fuer zos de la 

In qui si ción.

Cuan do se re ci bió el real de cre to, las ca si coin ci den tes for-

mas de pen sar de Gál vez y de Croix per mi tie ron que la ex pul-

sión de los re li gio sos se hi cie ra de ma ne ra sor pren den te men te 

rá pi da y or de na da, tal co mo lo dis po nía el mo nar ca: “pues… 

de ben sa ber los súb di tos del gran mo nar ca que ocu pa el tro no 

de Es pa ña que na cie ron pa ra ca llar y obe de cer, y no pa ra dis cu-

rrir ni opi nar en los al tos asun tos del so be ra no”. La ex pul sión 

de la Com pa ñía de Je sús pro vo có dis tur bios en tre la po bla ción, 

o al me nos ésa fue la ex cu sa de los le van ta mien tos. San Luis de 

la Paz, San Luis Po to sí, Gua na jua to y Va lla do lid de Mi choa cán 

fue ron víc ti mas de un vi si ta dor Gál vez (co mi sio na do por el vi-

rrey) que ejercía una du ra re pre sión que bien mos tra ba su obe-

dien cia cie ga a la co ro na y su de seo de ex tir par a to da cos ta 

cual quier in di cio de se di ción.

El asun to de los je sui tas en 1767 fue uno de los gol pes más 

evi den tes de la co ro na al pri vi le gio ecle siás ti co. Otro fue la re gla-

men ta ción en tor no a la ca pa ci dad del Es ta do pa ra juz gar y con-

de nar a los miem bros del cle ro que in frin gie ran la ley ci vil. La 

ex pul sión de los je sui tas agra vió a la par te edu ca da de la so cie-

dad; aque lla que se vio be ne fi cia da por los co le gios je sui tas en 

vein tiuna po bla cio nes de Nue va Es pa ña des de Chi hua hua has-

ta Mé ri da, un gru po so cial que apren dió de esos clé ri gos tan to 

pri me ras le tras co mo gra má ti ca la ti na y es tu dios su pe rio res de 



LAS REFORMAS BORBÓNICAS  123

fi lo so fía y cien cias. El se gun do “gol pe” afec tó a to da la po bla-

ción no vo his pa na, en par ti cu lar a la cla se más po bre e ig no ran te, 

que veía en el sa cer do te a un ser se mi di vi no, en ca te go ría apar-

te de los lai cos. A fi nal de cuen tas, to da la es tra te gia bor bó ni ca 

con tra la igle sia só lo sir vió pa ra de bi li tar el ré gi men co lo nial.

* * *

El pe rio do de es plen dor eco nó mi co más im por tan te de la his to-

ria de Nue va Es pa ña se ini cia en la dé ca da de 1770, des pués de 

un lap so de es tan ca mien to que, a juz gar por las es ta dís ti cas, ha-

bía co men za do al re de dor de 1750. El ini cio de los años de pros-

pe ri dad coin ci de con el man da to del vi rrey An to nio Ma ría de 

Bu ca re li (1771-1779). La bo nan za se ex pli ca en par te im por tan-

te por el au men to de mo grá fi co: en tre 1742 y 1810 el nú me ro 

de ha bi tan tes en Nue va Es pa ña pa só de 3.3 a 6.1 mi llo nes de 

per so nas, un enor me in cre men to que se dio so bre to do en la 

po bla ción in dí ge na. És ta vi vía pre do mi nan te men te en las zo nas 

ru ra les o en al re de dor de 4 682 lo ca li da des cu ya po bla ción os-

ci la ba en tre 2 000 y 3 000 ha bi tan tes.

A pe sar de que la ma yo ría de la po bla ción vi vía en zo nas 

ru ra les, el nú me ro de vi llas, “pe que ños nú cleos ur ba nos” y ciu-

da des cre ció du ran te el pe rio do. La in ten den cia de Mé xi co, 

don de se asen ta ba la ca pi tal vi rrei nal, con ta ba con un ele va do 

por cen ta je de po bla ción ur ba na; en si tua ción si mi lar es ta ban 

las in ten den cias de Gua na jua to y Pue bla. Por el con tra rio, Oa-

xa ca y Gua da la ja ra (que en par te com pren día el ac tual es ta do 

de Ja lis co) pre sen tan un pre do mi nio ru ral, pues las con cen tra-

cio nes ur ba nas se re du cían a uno o dos nú cleos en ca da in ten-

den cia. Al go pa re ci do su ce día con las pro vin cias de Va lla do lid 

(Mi choa cán) y Ve ra cruz.

En cuan to a la es truc tu ra de la po bla ción, la ma yo ría eran 

jó ve nes me no res de 16 años; la es pe ran za de vi da era de en tre 

55 y 58 años pa ra la po bla ción blan ca, ex pec ta ti va que se re du-
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cía en el gru po in dí ge na y en las cas tas. Al res pec to es per ti nen-

te se ña lar que las au to ri da des vi rrei na les eran cons cien tes de 

que se de bían me jo rar las con di cio nes de vi da de la po bla ción, 

to da vez que —apar te de las con si de ra cio nes hu ma nas— las 

epi de mias ha bían si do de ma sia do da ñi nas pa ra los más po bres, 

con efec tos no ci vos so bre las ca pa ci da des de cre ci mien to eco-

nó mi co vi rrei nal. El áni mo más im por tan te en el sen ti do de 

po ner al día las con di cio nes hi gié ni cas de las ca pi ta les de las 

in ten den cias pro vi no del se gun do vi rrey Re vi lla gi ge do (1789-

1794). Las prin ci pa les me di das adop ta das fue ron el es ta ble ci-

mien to de ce men te rios, la pro hi bi ción de los en tie rros en las 

igle sias, la nor ma ti va so bre ro pas usa das, el es ta ble ci mien to de 

la za re tos, etc. Po cos años des pués, en 1802 lle gó al vi rrei na to la 

va cu na con tra la vi rue la. Pa ra el pro ce so de ino cu la ción a la po-

bla ción se eli gie ron los cu ra tos co mo cen tros sa ni ta rios y el cle-

ro fue el en car ga do de su ad mi nis tra ción.

EL PO DER DEL VI RREY Y LA OR DE NAN ZA DE IN TEN DEN TES

Co mo una me di da más pru den te que opo si to ra, Bu ca re li en 

cier ta for ma in te rrum pió las re for mas que Gál vez pre ten día 

apli car en Nue va Es pa ña. Te nía ra zón, pues cuan do se hi zo car-

go del go bier no eran aún re du ci dos los re cur sos de la real ha-

cien da y muy ele va das las deu das, par ti cu lar men te de si tua dos. 

Cin co años des pués re por ta ba un in cre men to sus tan cial de los 

in gre sos ne tos co mo re sul ta do de un rí gi do plan de aho rros. 

Una par te im por tan te de es te úl ti mo fue la di la ción, pri me ro, y 

des pués la abier ta opo si ción al es ta ble ci mien to de los in ten den-

tes en el vi rrei na to ba jo su go bier no.

He re da do de la Fran cia del si glo XVII, el sis te ma de las in ten-

den cias se ve nía apli can do des de ha cía va rios años en otros vi-

rrei na tos ame ri ca nos. En su vi si ta, Gál vez te nía co mo uno de sus 

pro pó si tos es ta ble cer in ten den tes —go ber nan tes de pro vin cia— 
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y sub de le ga dos —su bor di na dos de aque llos que de bían su plir a 

los al cal des ma yo res—. La opo si ción de Bu ca re li a es te pro gra-

ma ad mi nis tra ti vo no só lo res pon día a con si de ra cio nes prác ti-

cas, ha bía tam bién un im por tan te tras fon do po lí ti co pues con el 

nue vo es que ma el vi rrey per día una par te de su po der: es ta úl ti-

ma era la in ten ción de Gál vez.

Los vi rre yes te nían di ver sas fun cio nes, en tre ellas la de juez, 

ad mi nis tra dor, vi gi lan te, co bra dor de im pues tos, ca pi tán ge ne-

ral, pa ra el de sem pe ño de las cua les con ta ban con un cuer po de 

fun cio na rios lo ca les de no mi na dos co rre gi do res o al cal des ma yo-

res. Es tos em plea dos de la co ro na no per ci bían suel do (o era 

muy re du ci do), lo que los obli ga ba a de di car se a ac ti vi da des no 

re la cio na das con su em pleo. Una de ellas era el re par ti mien to de 

mer can cías, que con sis tía en que los al cal des ma yo res, co mo in-

ter me dia rios de los co mer cian tes del con su la do de Mé xi co, 

ven dían a los in dí ge nas mer can cías de im por ta ción o de pro duc-

ción vi rrei nal a pre cios al tos, a cam bio de pro duc tos lo ca les a 

pre cios ba jos. Es ta si tua ción no po día ser to le ra da por un go ber-

nan te ilus tra do pues di fi cul ta ba la apli ca ción de me di das de go-

bier no so bre la po bla ción, to da vez que, en lu gar de bus car que 

és tas se cum plie ran, los al cal des ma yo res se ocu pa ban de sus 

ne go cios pro pios.

La pro pues ta de Gál vez era la crea ción de un gru po de co-

la bo ra do res que des car ga ran las ta reas del vi rrey; do ce hom bres 

que se ha rían car go de co brar im pues tos, ha cer jus ti cia, or ga ni-

zar mi li cias y ad mi nis trar las ciu da des y los pue blos de su ju ris-

dic ción. A ca da una de es tas ta reas se les lla ma ba cau sas: así, los 

in ten den tes de bían co no cer de las cau sas de ha cien da, jus ti cia, 

gue rra y po li cía (es te úl ti mo era en la épo ca un con cep to mu cho 

más am plio que la me ra per se cu ción de la de lin cuen cia). Por 

otro la do, Gál vez te nía tam bién en men te la mi li ta ri za ción de la 

zo na nor te del vi rrei na to y la crea ción de una ofi ci na en car ga da 

ex clu si va men te de cues tio nes fis ca les: la Su pe rin ten den cia de 

Real Ha cien da. Am bas pro pues tas bus ca ban res tar fun cio nes al 
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vi rrey. A to dos es tos cam bios se opu so Bu ca re li y lo gró sus pen-

der los du ran te su go bier no, tan to por que el mi nis tro de In dias 

en Es pa ña tam po co los veía con bue nos ojos co mo por que los 

ha cía in ne ce sa rios el buen de sem pe ño fis cal de Nue va Es pa ña. 

En 1776, Jo sé de Gál vez fue nom bra do ti tu lar del Mi nis te rio de 

In dias. A par tir de en ton ces y has ta su muer te diez años des-

pués se apli ca ron en Nue va Es pa ña to das las pro pues tas que re-

sul ta ron de su vi si ta. Así, el vi rrei na to ex pe ri men tó un alu vión 

de re for mas prác ti ca men te des de que el ma la gue ño ocu pó su 

nue vo car go. Por ejem plo, en 1776 se creó la Co man dan cia Ge-

ne ral de Pro vin cias In ter nas que si bien pro pi ció el pro gre so 

ma te rial, de mo grá fi co y cul tu ral de los vas tos te rri to rios nor te-

ños, nun ca sa lió to tal men te del do mi nio del vi rrey en la ciu dad 

de Mé xi co.

Los úl ti mos años del de ce nio de 1770 son de pro fun dos 

cam bios. Por una par te, se le con ce de a Nue va Es pa ña ma yor 

li ber tad pa ra rea li zar in ter cam bios co mer cia les, aun que li mi ta-

dos a Pe rú y Nue va Gra na da. Por otro la do, en lo ad mi nis tra ti-

vo, Gál vez ases ta otro gol pe a la au to ri dad del vi rrey con la 

crea ción de la Su pe rin ten den cia de Real Ha cien da, que es en-

car ga da a un an ti guo co la bo ra dor su yo. Es ta me di da pre ten día 

es ta ble cer un “do mi nio tec nó cra ta” que apo ya ra las ne ce si da des 

fi nan cie ras del go bier no me tro po li ta no. Es to sig ni fi ca ba se pa rar 

la fun ción de re cau da ción de im pues tos y de asig na ción de re-

cur sos de ma nos del vi rrey y sus co la bo ra do res, de ma ne ra que 

só lo con ti nua ran sien do jue ces, pa ra en tre gar la al nue vo cuer po 

de fun cio na rios —su pe rin ten den te de ha cien da e in ten den-

tes—. Es te pro yec to fra ca só por que no fue bien di se ña do y con 

el tiem po mos tró múl ti ples va cíos le ga les pa ra su eje cu ción.

En aten ción al pro yec to tec nó cra ta, la Or de nan za de In ten-

den tes lle gó a Nue va Es pa ña —el úl ti mo vi rrei na to don de se 

apli có— en una co yun tu ra im pe rial su ma men te di fí cil: aca ba ba 

de es ta ble cer se cuan do mue re el mi nis tro de In dias Jo sé de Gál-

vez (1787), y es tá en ple na apli ca ción (1788) cuan do mue re Car-
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los III, el más re for ma dor de los bor bo nes. De cual quier mo do, 

con ti nuó la apli ca ción del re gla men to, con la cual se in ten tó una 

di vi sión más ra cio nal del vi rrei na to en sus ti tu ción de la con fu-

sión y de su nión ca rac te rís ti cas del pa sa do. Se gún la or de nan za, a 

ca da una de las do ce in ten den cias (Du ran go, Gua da la ja ra, Gua-

na jua to, Mé ri da, Mé xi co, Oa xa ca, Pue bla, San Luis Po to sí, So no-

ra /Si na loa, Va lla do lid, Ve ra cruz y Za ca te cas) se le asig na ría un 

nú me ro gran de de ju ris dic cio nes ya es ta ble ci das (go ber na cio nes, 

al cal días ma yo res y co rre gi mien tos), a ca da una de las cua les se 

le lla mó dis tri to. La apli ca ción del pro gra ma in ten den cial es tu vo 

pla ga da de pro ble mas téc ni cos que en par te se ex pli can por que 

quie nes lo di se ña ron des co no cían las fron te ras de ca da ju ris dic-

ción. El re sul ta do fue que no se al can zó la tan de sea da or ga ni za-

ción del te rri to rio vi rrei nal. Aun así, las in ten den cias bor bó ni cas 

fue ron la ba se de la di vi sión te rri to rial pa ra la cons ti tu ción re pu-

bli ca na de Mé xi co.

* * *

Los años ochen ta son de es plen dor cul tu ral, ca rac te rís ti co, en-

tre otros fac to res, de una eco no mía que cre ce, aun que con de-

si gual da des. Por ini cia ti va del vi rrey Ma tías de Gál vez, her ma-

no del mi nis tro de In dias, se fun da en la ciu dad de Mé xi co la 

Real Aca de mia de Be llas Ar tes de San Car los y ve la luz el pe rió-

di co La Ga ce ta de Mé xi co. En ma te ria ur ba nís ti ca, es te vi rrey di-

vi de la ca pi tal en cuar te les y es ta ble ce los al cal des de ba rrio. El 

hi jo de es te man da ta rio, Ber nar do de Gál vez (vi rrey en tre ju nio 

de 1785 y no viem bre de 1786), or de na la ins ta la ción del alum-

bra do de la ciu dad de Mé xi co que lle gó a te ner ca rac te rís ti cas si-

mi la res al de Ma drid.

Por otro la do, re sul ta do del afán ilus tra do por las ex pe di cio-

nes cien tí fi cas, el vi rrey Ma nuel An to nio Flo res (1787-1789) 

em pie za en la ciu dad de Mé xi co la cons truc ción del Jar dín Bo-

tá ni co, que con clu yó su su ce sor, el se gun do vi rrey Re vi lla gi ge-



128  NUEVA HISTORIA MÍNIMA DE MÉXICO

do. A es te úl ti mo co rres pon de el ini cio de las obras de cons-

truc ción del Co le gio de Mi ne ría, en car ga das al va len cia no 

Ma nuel Tol sá. Es te es ta ble ci mien to fue pio ne ro en los mé to dos 

edu ca ti vos su pe rio res y en sus pla nes de es tu dio se in cor po ra-

ron las más mo der nas co rrien tes de las cien cias y las nue vas 

téc ni cas ex pe ri men ta les. Su edi fi cio, inau gu ra do en 1811, es 

aún hoy día uno de los más es plén di dos de la ciu dad de Mé xi co.

EL CAM BIO DE RUM BO. LOS AÑOS NO VEN TA

El pro yec to mo der ni za dor bor bó ni co bus ca ba la cen tra li za ción 

del po der. Sin em bar go, la Or de nan za de In ten den tes no acla ra-

ba del to do es ta in ten ción; más bien lo que bus ca ba la co ro na 

era sim pli fi car la ad mi nis tra ción del vi rrei na to. Con es te or de-

na mien to los nue vos fun cio na rios lle ga ron a sus ti tuir a los al cal-

des ma yo res /co rre gi do res. En es te pro ce so se pro hi bió el re par-

ti mien to de mer can cías to da vez que, a di fe ren cia del ca so de los 

al cal des ma yo res, los sub de le ga dos sí re ci bían suel do. En al gu-

nas zo nas fue fá cil la eli mi na ción del re par ti mien to; en otras ni 

las le yes ni los hom bres pu die ron des truir un vie jo sis te ma que, 

pa ra evi tar el cas ti go, só lo cam bió de nom bre.

Los in ten den tes y sub de le ga dos lle ga ron pa ra con tro lar a 

un ma yor nú me ro de no vo his pa nos, por tal mo ti vo la or de-

nan za y las le yes com ple men ta rias ha lla ron re sis ten cia; de ahí 

que la muer te en 1786 de Jo sé de Gál vez, su prin ci pal de fen-

sor, pro pi cia ra que la co ro na ce die ra a pre sio nes. Así, an tes de 

que la or de nan za se apli ca ra ca bal men te, ya se de cla ra ban im-

prac ti ca bles al gu nas de sus re glas y en mu chos ca sos se re gre-

só a la si tua ción pre via, lo que le hi zo per der co he ren cia a la 

to ta li dad del or de na mien to y a al gu nos de sus ar tí cu los más 

im por tan tes.

Tan to el es ta ble ci mien to de las in ten den cias y sub de le ga cio-

nes co mo la cen tra li za ción de ren tas co men za da años atrás, fue-
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ron úti les pa ra la re cau da ción fis cal que se tra ta rá más ade lan-

te. Sin em bar go, una vez que se echó a an dar, el nue vo es que ma 

ad mi nis tra ti vo es tu vo pla ga do de di fi cul ta des. An tes que na da, 

el se gun do Re vi lla gi ge do, el más ilus tra do de los vi rre yes de 

Car los IV, de fen día las in ten den cias pe ro no es ta ba de acuer do 

con que se le res ta ra po der a su en car go. Es ta con cep ción se 

im pu so y des pués de 1789 las ini cia ti vas de los in ten den tes de-

bie ron ser au to ri za das por el man da ta rio vi rrei nal. En se gun do 

tér mi no, la cir cuns crip ción te rri to rial de las do ce in ten den cias 

no vo his pa nas se su per pu so con la de los obis pa dos y con la de 

las ju ris dic cio nes de al gu nas ren tas cen tra li za das. Con si de ran do 

es te úl ti mo ca so, pue de de cir se que las in ten den cias “lle ga ron 

tar de”, pues en Nue va Es pa ña exis tía ya un edi fi cio ren tís ti co al 

cual se le tras la pó el de los in ten den tes. Un po co de ima gi na-

ción per mi te com pren der las di fi cul ta des que ha bía en tre, por 

ejem plo, los in ten den tes de San Luis Po to sí y Za ca te cas cuan do 

la mi tad de las al ca ba las de es ta úl ti ma co rres pon dían a la in ten-

den cia po to si na. El asun to se com pli ca aún más si se con si de ra 

que am bos in ten den tes de bían ren dir cuen tas a la Di rec ción 

Ge ne ral de Al ca ba las y Pul ques (en la ciu dad de Mé xi co), cuan-

do se gún la ley só lo de bían ha cer lo al Mi nis te rio de Ha cien da 

(en Es pa ña) y, des pués de las re for mas de Re vi lla gi ge do en 

1789, al vi rrey en Nue va Es pa ña. Es te úl ti mo pro ble ma se re fle-

jó en es pec ta cu la res plei tos en tre in ten den tes y la ad mi nis tra-

ción cen tral del vi rrei na to.

Con to do y sus pro ble mas, fue ron so bre sa lien tes los re sul ta-

dos de es te y otros com po nen tes del plan re for mis ta. Se gún los 

da tos, en tre 1765 y 1804 las ren tas rea les se mul ti pli ca ron por 

cua tro. Es to se ex pli ca por va rios fac to res: un au men to en el nú-

me ro de im pues tos (ya fue ran or di na rios o ex traor di na rios); un 

in cre men to en las ta sas de los im pues tos; una ma yor pre sión 

fis cal, re sul ta do de los cam bios ad mi nis tra ti vos, y el cre ci mien to 

eco nó mi co. In de pen dien te men te de la cau sa, fue enor me el im-

pac to de es ta ex trac ción de re cur sos; de he cho se cal cu la que los 
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no vo his pa nos pa ga ban 70% más im pues tos per cá pi ta que los 

ha bi tan tes de la me tró po li.

En el de ce nio de 1790 la car ga fis cal so bre la po bla ción no-

vo his pa na fue par ti cu lar men te pe sa da. Y es que a la co ro na le 

re sul ta ba ya po lí ti ca men te im po si ble sa car di ne ro de los im-

pues tos or di na rios. Así, con mo ti vo de los con flic tos bé li cos en 

los que se vio in mis cui do el im pe rio es pa ñol (la gue rra con tra los 

fran ce ses en 1793 y el con flic to con In gla te rra en 1796), la co-

ro na de bió so li ci tar prés ta mos y do na ti vos. És tos se di fe ren cia-

ban de los im pues tos tra di cio na les por que el mo nar ca se com-

pro me tía a pa gar ré di tos por es tas apor ta cio nes.

Y así fue has ta po cos años an tes de la con su ma ción de la in-

de pen den cia; el rey pa ga ba in te re ses a los “re cau da do res” más 

efec ti vos del vi rrei na to: el con su la do de Mé xi co, los re cién crea-

dos (1795) con su la dos de Ve ra cruz y Gua da la ja ra y el Tri bu nal 

de Mi ne ría. Sin em bar go, cuan do las ur gen cias fue ron mu chas, 

el mo nar ca, con la ayu da de sus in ten den tes, echó ma no de los 

di ne ros que no eran su yos pe ro que por ley es ta ban ba jo su cus-

to dia. Es te di ne ro se ha lla ba en las cuen tas de pro pios y ar bi trios 

(re cur sos de pue blos, vi llas y nú cleos ur ba nos), de bie nes de 

co mu ni da des in dí ge nas (el “aho rro” de los pue blos in dios pa ra 

sus emer gen cias), mon te píos (di ne ro de los fun cio na rios ci vi les 

y mi li ta res pa ra sus viu das), etc. Es te di ne ro nun ca fue reem-

bol sa do —y mu cho me nos se pa ga ron ré di tos—. Al gu nas cuen-

tas de sa pa re cie ron en la eta pa li be ral (1808-1814; 1820-1821), 

otras de bie ron co men zar de nue vo des pués de 1821.

LA CON SO LI DA CIÓN DE VA LES REA LES  

Y LA ECO NO MÍA NO VO HIS PA NA

Una de las si tua cio nes fi nan cie ras más de ses pe ra das de la co ro-

na fue cuan do de bió “es ta bi li zar” el pre cio de mu chí si mos pa-

pe les de deu da fir ma dos por el rey (va les rea les) que cir cu la ban, 
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ca si co mo di ne ro, en Es pa ña.1 La lla ma da “con so li da ción de va-

les rea les” te nía por ob je to que, en la me tró po li, la igle sia ven die-

ra sus pro pie da des y “pres ta ra” el di ne ro al real era rio. En Nue va 

Es pa ña la igle sia no te nía mu chas pro pie da des y las ri cas ha cien-

das je sui tas ha bían pa sa do a las ar cas de la real ha cien da con el 

nom bre de tem po ra li da des. Lo que sí te nía era mu cho di ne ro que 

re ci bía de ri cos y po bres pa ra la ce le bra ción de mi sas por el su-

fra gio de sus al mas. El Juz ga do de Ca pe lla nías y Obras Pías pres-

ta ba así es te di ne ro pa ra que pu die ran ope rar ha cien das, ran-

chos y obra jes. Fue es te di ne ro el que de bía “re co ger” la igle sia 

de sus deu do res, pa ra “pres tar lo” a la real ha cien da.

El de cre to de Con so li da ción de Va les Rea les fue pro mul ga-

do en Nue va Es pa ña a fi nes de 1804 y su im pac to fue enor me: 

se re du jo la dis po ni bi li dad de cré di to y de ca pi tal pa ra que tra-

ba ja ran múl ti ples uni da des de pro duc ción; se ago ta ron los fon-

dos de aho rros, y mu chas per so nas e ins ti tu cio nes ca ye ron en la 

po bre za. El de cre to fue sus pen di do a prin ci pios de 1809 co mo 

con se cuen cia del gol pe de Es ta do con tra el vi rrey Jo sé de Itu rri-

ga ray (1803-1808); em pe ro, sus efec tos fue ron du ra de ros pues 

mer ma ron la ca pa ci dad de la eco no mía pa ra re cu pe rar se en el 

cor to y me dia no pla zos.

En to do ca so, la enor me ex trac ción de re cur sos que ex pe ri-

men tó Nue va Es pa ña du ran te la épo ca bor bó ni ca ha bla de una 

eco no mía que, a la vez que cre ció con si de ra ble men te, fue san-

gra da de ese cre ci mien to por las au to ri da des me tro po li ta nas. El 

1 Es to es, el mo nar ca pi dió prés ta mos a sus súb di tos y a cam bio emi tió va les 
rea les (pa pe les, con la fir ma del rey, que lle va ban im pre so el va lor de lo pres
ta do). És tos fue ron uti li za dos por las per so nas co mo si fue ra di ne ro. En un 
principio, el va lor al que eran acep ta dos era el que estaba im pre so en el pa pel. 
Sin em bar go, con el tiem po y al emitirse ca da vez más pa pe les, el va lor co
men zó a ser me nor. El de seo de la co ro na de “es ta bi li zar el pre cio” res pon día 
a que, si na die acep ta ba va les rea les o los acep ta ba a pre cio muy re du ci do, la 
co ro na ya no po día pe dir pres ta do, al me nos no mediante el me ca nis mo de 
los pa pe les de deu da.
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men cio na do au men to de la po bla ción sig ni fi có una ma yor de-

man da de mer ca do. El au men to en el nú me ro de ha bi tan tes 

pro vo có un ma yor nú me ro de in ter cam bios co mer cia les, lo que 

a su vez be ne fi ció a la ac ti vi dad agro pe cua ria. En es te sen ti do, 

du ran te el pe rio do se ob ser va que la agri cul tu ra es tu vo más 

orien ta da al mer ca do de los nú cleos ur ba nos, y ya no tan to a la 

ac ti vi dad mi ne ra. Es te úl ti mo, por su par te, mos tró un im por-

tan te cre ci mien to a par tir de 1772, mis mo que du ra ría, en tér-

mi nos ge ne ra les, has ta 1795. El di na mis mo de la mi ne ría res-

pon dió a la po lí ti ca de fo men to de la co ro na: pre cios es pe cia les 

pa ra el azo gue y la pól vo ra y exen ción de al ca ba la a la co mer cia-

li za ción de los im ple men tos di rec ta men te re la cio na dos con la 

ac ti vi dad. Otro ele men to que ex pli ca el cre ci mien to mi ne ro fue 

la re la ti va li be ra li za ción del co mer cio que por esos años co men-

za ron a ex pe ri men tar las po se sio nes ame ri ca nas. Y es que an te 

la ba ja de los be ne fi cios pro ve nien tes de la ac ti vi dad mer can til, 

los co mer cian tes reo rien ta ron sus in ver sio nes ha cia la ex plo ta-

ción de ya ci mien tos mi ne ros.

Con to do y el re la ti vo au men to en el nú me ro de in ter cam-

bios mer can ti les, es im por tan te se ña lar que ello no sig ni fi có que 

en la épo ca se for ma ra un so lo mer ca do no vo his pa no. Ha bía 

más bien va rios mer ca dos don de se pro du cía lo que se de man-

da ba en la re gión. Así, por ejem plo, la in ten den cia de Oa xa ca 

pro du cía el maíz que se con su mía allí mis mo, y no va lía la pena 

lle var lo has ta la in ten den cia de Du ran go. Es to, sin em bar go, no 

su ce día con al gu nos pro duc tos cu yo pre cio sí ame ri ta ba el cos-

to que im pli ca ba trans por tar lo lar gas dis tan cias, por ca mi nos 

muy ma los y con ele va dos pa gos al ca ba la to rios. Es tos pro duc-

tos eran la pla ta, al gu nos tex ti les y aguar dien tes; más im por tan-

te aún eran las mer can cías im por ta das, in tro du ci das por Ve ra-

cruz, y que lle ga ban a ven der se en Chi hua hua y aun más al 

nor te. La sa tis fac ción del mer ca do de pro duc tos im por ta dos se 

lo gró tan to por la li be ra li za ción del co mer cio ex te rior, que lle-

gó a su má xi ma con di ción en 1789, co mo por el lla ma do co mer-
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cio neu tral que de bió acep tar Es pa ña en vis ta del blo queo de sus 

puer tos por par te de In gla te rra du ran te las gue rras que sos tu vie-

ron es tas dos na cio nes. Es ta for ma de co mer cio con sis tió en el 

per mi so que la co ro na es pa ño la dio a paí ses no in vo lu cra dos en 

el con flic to pa ra que en tra ran y sa lie ran de puer tos no vo his pa-

nos. La uti li dad de es ta me di da era que el im pres cin di ble azo-

gue lle ga ra al vi rrei na to y que las au to ri da des me tro po li ta nas 

pu die ran ha cer uso del di ne ro que ge ne ra ba es ta ri ca co lo nia. 

Es te pro ce so fun cio na ba así: el rey de Es pa ña pe día di ne ro pres-

ta do a un fi nan cie ro, por ejem plo fran cés, y és te co bra ba el 

prés ta mo en la te so re ría de la ciu dad de Mé xi co, don de se ha-

lla ban los re cur sos pro ve nien tes de los im pues tos or di na rios, 

prés ta mos, do na ti vos y, des pués del de cre to de con so li da ción 

de va les rea les, la igle sia, que ha bía co bra do a los pro duc to res 

no vo his pa nos pa ra pres tar le al rey. Por cier to, es tos re cur sos 

aca ba ron en las ar cas fran ce sas de Na po león Bo na par te, co mo 

re sul ta do de un acuer do que la mo nar quía es pa ño la ha bía sus-

cri to con él (1803) pa ra apo yar lo en sus cam pa ñas bé li cas con-

tra In gla te rra. Así, una par te im por tan te del aho rro de los no vo-

his pa nos fi nan ció un con flic to en el que po co te nían que ver los 

ha bi tan tes del vi rrei na to.

Ha cia el in te rior, Nue va Es pa ña con ta ba con un mer ca do 

más di ná mi co. El Ba jío y Mi choa cán con ti nua ron abas te cien-

do a la mi ne ría y ca da vez pro por cio na ban más ma nu fac tu ras a 

cen tros ur ba nos del vi rrei na to y las An ti llas. Pue bla abas te cía de 

ha ri nas a es ta úl ti ma re gión y si bien la com pe ten cia nor tea me-

ri ca na aca bó con es te ne go cio con mo ti vo del co mer cio neu tral, 

su pro duc ción tex til lo gró co lo car se en Za ca te cas, Si na loa, Du-

ran go, Oa xa ca y Gua te ma la.

El cre ci mien to de mo grá fi co y de la ca pi tal de la in ten den cia 

de Gua da la ja ra la co lo ca ron en un lu gar muy im por tan te de la 

eco no mía no vo his pa na; en el pe rio do se ex pan die ron sus cen tros 

ma nu fac tu re ros y se in ten si fi ca ron los in ter cam bios mer can ti les 

en los que par ti ci pa ban ac ti va men te las co mu ni da des in dí ge nas. 
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El pro gre so de Gua da la ja ra res pon dió en bue na par te al im pul so 

que le dio a su eco no mía el Con su la do de Co mer cian tes de esa 

ciu dad, crea do en 1795. A di fe ren cia del de Mé xi co, es ta cor po-

ra ción apli có des de el prin ci pio for mas más li be ra les de in ter-

cam bio eco nó mi co. Gra cias a ello, la fe ria más gran de de Nue va 

Es pa ña, la de San Juan de los La gos, abas te ci da prin ci pal men te 

por el con su la do ta pa tío, se cons ti tu yó en el cen tro de abas to de 

zo nas mi ne ras y ur ba nas del le ja no nor te. Es te úl ti mo, par ti cu lar-

men te el no roes te, ex pe ri men tó un in ten so cre ci mien to eco nó-

mi co por el des cu bri mien to de nue vos ya ci mien tos mi ne ros.

Por otro la do, la eco no mía de la in ten den cia de San Luis 

Po to sí (que com pren día los es ta dos ac tua les de San Luis Po to-

sí, Coa hui la, Nue vo León, Ta mau li pas y una por ción de Te xas) 

cre ció ca da vez más por el au men to re la ti vo de sus zo nas ur ba-

nas, en tre las que se ha lla ban Sal ti llo, Mon te rrey y va rios po bla-

dos en la co lo nia de Nue vo San tan der. An te la fal ta de ya ci mien-

tos mi ne ros de im por tan cia, ex cep tuan do los del ac tual es ta do 

de San Luis Po to sí, la eco no mía de es ta re gión mos tró un cre ci-

mien to re la ti vo por su es pe cia li za ción en la pro duc ción de bie-

nes que le per mi tie ron una ma yor vin cu la ción mer can til con el 

cen tro del vi rrei na to; el ca so más im por tan te fue el de la ga na-

de ría y sus pro duc tos de ri va dos, ac ti vi dad pa ra la cual la ciu dad 

de Mé xi co, los va lles cen tra les y el Ba jío eran ya pa ra fi nes de si-

glo un gran mer ca do. En ca so si mi lar se ha lla ba la por ción nor-

te de Oa xa ca que abas te cía de ga na dos y azú car a los mer ca dos 

cen tra les. En es ta in ten den cia, par ti cu lar men te en la zo na de la 

Mix te ca Al ta, con ti nuó la pro duc ción del tin te de gra na co chi-

ni lla que se ex por ta ba a otros paí ses don de era ca da vez más de-

man da do; de ahí que en es ta re gión no de sa pa re cie ra el re par ti-

mien to de mer can cías pues to da vía era un ne go cio de ma sia do 

ju go so pa ra obe de cer el man da to real. Los va lles al re de dor de la 

ciu dad de Oa xa ca sos te nían su eco no mía me dian te el abas to a 

es ta úl ti ma y el co mer cio con la zo na del ist mo, Chia pas y Gua-

te ma la. Yu ca tán re ci bió, a su vez, de par te de la co ro na un tra-
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ta mien to dis tin to del res to de Nue va Es pa ña; por ejem plo, le fue 

con ce di da la li ber tad co mer cial en 1770, crean do en la pro vin-

cia una es pe cie de de re cho pa ra go zar de una si tua ción es pe cial, 

lo que pro du jo cons tan tes pro ble mas du ran te el si glo XIX. Des-

de el puer to de Cam pe che, Yu ca tán se con vir tió en abas te ce dor 

de pro duc tos re gio na les al res to del vi rrei na to, Cu ba y Nue va 

Or leans; su cre ci mien to de mo grá fi co lo obli gó a im por tar pro-

duc tos de es tas y otras re gio nes.

EL SEN TI MIEN TO NA CIO NA LIS TA NO VO HIS PA NO

El pro ce so de cam bio en las es truc tu ras de go bier no, las nue vas 

for mas de edu ca ción, las ins ti tu cio nes cul tu ra les y la aper tu ra 

—ca si clan des ti na— al pen sa mien to eu ro peo y nor tea me ri ca no, 

así co mo las con di cio nes eco nó mi cas, ne ce sa ria men te im pli ca ron 

una mo di fi ca ción en la for ma de pen sar de los no vo his pa nos. Y 

có mo no iba a ser así si du ran te to do el pe rio do hu bo una cons-

tan te con fron ta ción en tre las cues tio nes de po lí ti ca es pa ño la y las 

ne ce si da des propias del vi rrei na to. Al prin ci pio, an tes de los no-

ven ta, se lle va ron a ca bo la bo res de to do ti po, por ejem plo, 

obras pú bli cas y fun da cio nes de en ti da des cul tu ra les. Es ta eta pa 

ter mi na cuan do la co ro na te me que a Nue va Es pa ña lle guen las 

ideas li ber ta rias de la Re vo lu ción fran ce sa. En el de ce nio de los 

no ven ta co mien zan a mar car se las di fe ren cias en tre pe nin su la res 

y ame ri ca nos y sur ge el re ce lo en tre am bos. A pe sar de los es fuer-

zos del go bier no, em pie zan a uti li zar se pa la bras co mo li ber tad, 

pro gre so, na ción. Fue ron tiem pos de cam bios en las for mas de 

pen sar de los no vo his pa nos. Con tra la idea en Es pa ña de que en 

Amé ri ca no se ha cía na da que va lie ra la pe na, des de me dia dos de 

si glo en el vi rrei na to se enal te cía en múl ti ples es cri tos la ca pa ci-

dad de sus ha bi tan tes pa ra crear to do ti po de obras in te lec tua les.

El re for mis mo bor bó ni co hi zo mu cho pa ra acen drar el sen ti-

mien to crio llo, pues en múl ti ples ins ti tu cio nes re cién crea das (la 
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Aca de mia de Be llas Ar tes de San Car los, el Tri bu nal y el Co le gio 

de Mi ne ría, el Real Jar dín Bo tá ni co) se de sig na ba a pe nin su la res 

pa ra su di rec ción mien tras que a los crio llos se les da ba el ofi cio 

de ayu dan te. Igual men te, los al tos car gos bu ro crá ti cos fue ron ocu-

pa dos por pe nin su la res. En es te ca so, em pe ro, se die ron alian zas 

en tre, por ejem plo, in ten den tes y gru pos lo ca les eco nó mi ca men-

te po de ro sos; alian zas que sur gie ron cuan do se tra tó de de fen der 

al gu na si tua ción de man do o pri vi le gio eco nó mi co. A la ho ra de 

la ver dad, al ini cio de la gue rra de in de pen den cia, pre do mi nó en 

los bu ró cra tas su leal tad ha cia las au to ri da des pe nin su la res.

Un ele men to im por tan te que ex pli ca el sen ti mien to na cio-

na lis ta fue el co mer cio neu tral que pu so a los no vo his pa nos en 

con tac to con los ex tran je ros, lo que les per mi tió ad qui rir una 

ma yor se gu ri dad en sí mis mos. El apun ta la mien to de es ta con-

fian za la dio, cu rio sa men te, uno de los vi rre yes más ve na les del 

pe rio do co lo nial, Jo sé de Itu rri ga ray, con la crea ción de las mi-

li cias pro vin cia les (cuer pos mi li ta res for ma dos por los ha bi tan-

tes de las pro vin cias). Es ta me di da, orien ta da a la de fen sa de 

Nue va Es pa ña con mo ti vo de la gue rra en tre Es pa ña e In gla te-

rra ini cia da a fi nes de 1804, creó en tre los no vo his pa nos la con-

cien cia del po der mi li tar de la na ción.

En es tas con di cio nes, los úl ti mos años bor bó ni cos (1808-

1809) fue ron muy di fí ci les: en tre mu chos otros acon te ci mien-

tos, el vi rrei na to se des ca pi ta li zó y se in ten si fi có el des con ten to 

con mo ti vo de la se quía de esos mis mos años. El de cre to y apli-

ca ción de la con so li da ción tu vo efec tos eco nó mi cos, pe ro más 

gra ve fue la cri sis de con fian za que creó en tre la po bla ción no-

vo his pa na ha cia los go bier nos vi rrei nal y me tro po li ta no. El pri-

mer avi so (1808) fue el in ten to frus tra do de re vo lu ción li be ral 

en Va lla do lid de Mi choa cán. El se gun do (1810) mar có el co-

mien zo de un desenlace muy lar go y de con se cuen cias du ra de-

ras. Con to do y es te fi nal tan com pli ca do, el pe rio do de las re-

for mas bor bó ni cas fue uno de au ge eco nó mi co y cul tu ral que no 

se vol ve ría a ver en los si guien tes cien años.
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DE LA IN DE PEN DEN CIA  
A LA CON SO LI DA CIÓN RE PU BLI CA NA

JO SE FI NA ZO RAI DA VÁZ QUEZ

ES TE CA PÍ TU LO COM PREN DE EL PE RIO DO QUE VA DE 1808 A 1876, es 

de cir, el del ca mi no des de la in de pen den cia y la fun da ción de 

un Es ta do na cio nal has ta su con so li da ción co mo re pú bli ca, des-

pués de ven cer la in ter ven ción fran ce sa y el úl ti mo in ten to mo-

nar quis ta. Se tra ta de un pe rio do de tran si ción en el que el li be-

ra lis mo y el na cio na lis mo em pie zan a im po ner se en el es ce na rio 

in ter na cio nal y se for jan los nue vos Es ta dos-na ción, fe nó me no 

en el cual las na cio nes ibe roa me ri ca nas fue ron pio ne ras.

Las re vo lu cio nes nor tea me ri ca na y fran ce sa, des pués ex ten-

di das a las co lo nias ibe roa me ri ca nas, in tro du je ron nue vos prin ci-

pios en la vi da po lí ti ca y en las re la cio nes en tre los Es ta dos. Es tos 

nue vos prin ci pios, ca li fi ca dos en 1812 de li be ra les, re cha za ban 

las mo nar quías ab so lu tas, es ta ble cien do que la so be ra nía re si-

día en el pue blo, por lo que sus re pre sen tan tes debían ele gir el 

go bier no, ejer ci do por tres po de res dis tin tos: le gis la ti vo, eje cu-

ti vo y ju di cial, co mo me dio pa ra ga ran ti zar los de re chos y las 

li ber ta des de los in di vi duos. Al ad ju di car a los hom bres ma yo-

res de edad el de re cho de ele gir y po der ser ele gi dos co mo re pre-

sen tan tes, de súb di tos se con ver tían en ciu da da nos. Es tos prin-

ci pios afec ta ron la or ga ni za ción y las re lacio nes in ter nas de los 

paí ses, pe ro tam bién las re la cio nes in ter na cio na les, que de ja-

ron de ser en tre di nas tías, ba sa das en la so be ra nía mo nár qui-

ca y la ex clu si vi dad de mer ca dos, pa ra fin car se en los prin ci-

pios de li ber tad de co mer cio y de pro tección del in di vi duo y 
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de la pro pie dad pri va da, pro mo to ras de to le ran cia re li gio sa, de 

la re ci pro ci dad de tra to y de los de re chos ma rí ti mos de paí ses 

neu tra les, aun en tiem po de gue rra. Era na tu ral que un cam bio 

tan drás ti co exi gie ra una lar ga tran si ción pa ra im po ner se, con-

tex to que ro deó a las in de pen den cias ibe roa me ri ca nas.

En Nue va Es pa ña los cam bios “mo der ni za do res” im pues-

tos por las re for mas bor bó ni cas ya ha bían al te ra do las re la cio-

nes so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas cons trui das a lo lar go de 

más de dos si glos, lo que ge ne ró un ma les tar ge ne ral y un an-

he lo de au to no mía de los no vo his pa nos que se ha bría de in cre-

men tar an te las cre cien tes exi gen cias eco nó mi cas de la me tró-

po li que afec ta ban a to dos los gru pos so cia les. De esa for ma, el 

quie bre de la mo nar quía en 1808 y la re vo lu ción li be ral es pa-

ño la, que se men cio na rán más ade lan te, se con vir tie ron en co-

yun tu ra fa vo ra ble pa ra la in de pen den cia, al per mi tir que los 

ame ri ca nos ex pre sa ran sus agra vios y ex pe ri men ta ran el cons-

ti tu cio na lis mo li be ral es pa ñol, in fluen cia que per mea ría el pen-

sa mien to po lí ti co ame ri ca no du ran te las pri me ras cua tro dé ca-

das de la vi da na cio nal.

Al igual que otros vi rrei na tos his pa noa me ri ca nos, en Nue-

va Es pa ña la in de pen den cia se lo gró des pués de una lar ga lu-

cha, por lo que el Es ta do me xi ca no na ce ría en de ble, en deu da-

do, con una eco no mía pa ra li za da, una so cie dad di vi di da y una 

com ple ta de sor ga ni za ción. Pa ra col mo, su fa ma de pros pe ri dad 

y ri que za lo con vir tió en blan co de las am bi cio nes de los nue-

vos po de res co mer cia les. No obs tan te, el op ti mis mo por re cu-

pe rar su vie jo bri llo pa tro ci nó el sur gi mien to de dos pro yec tos 

de na ción que lu cha rían por im po ner se, has ta que el es que ma 

re pu bli ca no li be ral triun fa ra.
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LA RE VO LU CIÓN DE IN DE PEN DEN CIA

La so cie dad no vo his pa na es ta ba for ma ba por un mo sai co hu ma-

no. Só lo 17.5% lo integra ban los pe nin su la res y los crio llos, sus 

des cen dien tes, ha bi tan tes de las ciu da des. El gru po pe nin su lar 

era mi nús cu lo y la po bla ción dis tin guía en tre los bu ró cra tas y los 

re si den tes per ma nen tes. El gru po crio llo era el más edu ca do y 

5% era pro pie ta rio de gran des for tu nas, al gu nos has ta con tí tu-

los no bi lia rios; pe ro la ma yo ría la for ma ban ran che ros, co mer-

cian tes, em pre sa rios, fun cio na rios, re li gio sos y mi li ta res me dios, 

as pi ran tes a los al tos pues tos. Al re de dor de 60% de la po bla ción 

la re pre sen ta ban los in dí ge nas, que man te nían sus es truc tu ras 

cor po ra ti vas. Del pe que ño gru po de no bles in dí ge nas que ha bla-

ba “cas ti lla” pro ce dían los ca ci ques, go ber na do res, ha cen da dos y 

co mer cian tes, pe ro la ma yo ría mo no lin güe era la prin ci pal fuer-

za de tra ba jo y pa ga ba tri bu to. Las al te ra cio nes cli má ti cas pe rió-

di cas y el de sa rro llo de la ha cien da ha bían lle va do a mu chos de 

sus miem bros a bus car pro tec ción en el peo na je. Ca si 22% de la 

po bla ción lo cons ti tuían las cas tas, mez cla de es pa ño les, crio llos, 

in dios, ne gros, mu la tos y mes ti zos, ca ren tes de tie rra e im po si-

bi li ta dos pa ra los car gos pú bli cos y pa ra el gra do de maes tro en 

los gre mios. De sem pe ña ban to da ac ti vi dad no pro hi bi da ex pre-

sa men te: mi ne ros, sir vien tes, ar te sa nos, ca pa ta ces, arrie ros, ma-

yor do mos. Al gu nos se ha bían des pla za do al nor te en bus ca de 

for tu na y otros eran men di gos, lé pe ros y mal he cho res que pu lu-

la ban en ciu da des y cen tros mi ne ros. Ape nas 0.5% era po bla-

ción ne gra, en par te es cla va en ha cien das azu ca re ras.

La ciu dad de Mé xi co dis fru ta ba de tran qui li dad cuan do el 8 

de ju nio de 1808 lle gó la no ti cia de que Car los IV ha bía ab di ca-

do en fa vor de su hi jo Fer nan do. Ape nas se pre pa ra ba la ce le bra-

ción del even to cuan do una nue va no ti cia al te ró los áni mos: la 

co ro na ha bía que da do en po der de Na po león. Al es tu por su ce-

dió la preo cu pa ción por las con se cuen cias que el he cho ten dría 

pa ra Nue va Es pa ña.
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El acon te ci mien to se ha bía pro du ci do den tro de un com ple-

jo con tex to en el que Na po león tra ta ba de im po ner el blo queo 

con ti nen tal con tra su ene mi ga, Gran Bre ta ña, por lo que ha bía 

for za do a Es pa ña a con sen tir que los ejér ci tos fran ce ses atra ve-

sa ran su te rri to rio pa ra so me ter a Por tu gal, alia da de los bri tá ni-

cos. An tes de de le gar la co ro na de Es pa ña en su her ma no Jo sé, 

Na po león con vo có una asam blea de re pre sen tan tes y con ce dió 

a los es pa ño les una car ta cons ti tu cio nal que les ga ran ti za ba cier-

tos de re chos y otor ga ba igual dad a los ame ri ca nos.

Sin em bar go, el pue blo es pa ñol re cha zó la im po si ción y se 

le van tó en ar mas. Pa ra or ga ni zar la ofen si va se for ma ron jun tas 

re gio na les que, por ne ce si da des de coor di na ción y re pre sen ta-

ción, se uni fi ca ron en una jun ta su pre ma. Pe ro és ta fue in ca paz 

de cum plir con su co me ti do y nom bró una re gen cia que con vo-

có elec cio nes a Cor tes (es de cir, la reu nión de los re pre sen tan tes 

de la no ble za, el cle ro y el pue blo), pa ra que de ba tie ran cómo 

se go ber na ría el im pe rio en au sen cia del rey le gí ti mo.

Aun que los no vo his pa nos ha bían ju ra do fi de li dad a Fer-

nan do VII, el ayun ta mien to de Mé xi co, al igual que los de otras 

par tes del im pe rio, con si de ró que por au sen cia del rey la so be-

ra nía se ha bía re ver ti do al rei no, lo que ha cía in dis pen sa ble con-

vo car una jun ta de ayun ta mien tos pa ra de ci dir su go bier no. El 

vi rrey Jo sé de Itu rri ga ray otor gó su anuen cia, pe ro los oi do res 

del real acuer do (que era pre si di do por el vi rrey) se opu sie ron 

an te el te mor de que se pre ten die ra la in de pen den cia. Era ver-

dad que al gu nos in di vi duos sim pa ti za ban con la idea, con ven-

ci dos de que el rei no te nía re cur sos pa ra pro veer la fe li ci dad de 

sus ha bi tan tes, pe ro la gran ma yo ría as pi ra ba a una au to no mía 

a la que creían te ner de re cho.

Mien tras el rei no con vo ca ba una jun ta si mi lar a las de la pe-

nín su la, al gu nos bu ró cra tas y co mer cian tes pe nin su la res pre pa-

ra ron un gol pe de Es ta do. En la me dia no che del 15 de sep tiem-

bre de 1808, unos 300 hom bres al man do del ri co ha cen da do 

Ga briel de Yer mo pe ne tra ron al pa la cio y apre sa ron al vi rrey y 
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su fa mi lia. Los lí de res del ayun ta mien to tam bién fue ron apre sa-

dos. Al mis mo tiem po, en la sa la de acuer dos se de cla ra ba vi rrey 

al mi li tar más vie jo del rei no. El gol pe no só lo in frin gía las vías 

del de re cho, si no que mos tra ba las de la vio len cia. El rea cio 

ejem plo de los pe nin su la res pro vo có la frus tra ción crio lla que se 

ma ni fes tó en cons pi ra cio nes, en el mar co de una se quía que 

pro du jo es ca sez de gra nos. Des pués de que la jun ta de Se vi lla 

nom bra ra vi rrey al ar zo bis po Fran cis co Xa vier Li za na, sur gió la 

pri me ra cons pi ra ción en Va lla do lid. No tar dó en ser des cu bier-

ta, pe ro el ar zo bis po-vi rrey, con le ni dad, só lo des te rró a los im-

pli ca dos. Sin em bar go, la cons pi ra ción ya se ha bía ex ten di do a 

Que ré ta ro, prós pe ro cru ce de ca mi nos. En ca sa de los co rre gi-

do res Mi guel y Jo se fa Do mín guez se or ga ni za ban “ter tu lias li te-

ra rias” a las que asis tían los ca pi ta nes Ig na cio Allen de y Juan 

Al da ma, al gu nos sa cer do tes y co mer cian tes y el cu ra de Do lo-

res, Mi guel Hi dal go, hom bre ilus tra do y exrec tor del Co le gio de 

San Ni co lás de Va lla do lid. Los cons pi ra do res pla nea ban ini ciar 

una in su rrec ción en di ciem bre, al tiem po de la fe ria de San Juan 

de los La gos, pe ro al ser de nun cia dos, Allen de, Al da ma e Hi dal-

go no tu vie ron otra al ter na ti va que lan zar se a la lu cha. Co mo 

ese 16 de sep tiem bre era do min go, el cu ra lla mó a mi sa, pe ro 

una vez reu ni dos los fe li gre ses los con vo có a unir se y lu char con-

tra el mal go bier no. Peo nes, cam pe si nos y ar te sa nos, con to do y 

sus mu je res y ni ños, apres ta ron hon das, pa los, ins tru men tos de 

la bran za o ar mas, cuan do las te nían, y si guie ron al cu ra.

Esa mis ma no che, las hues tes ocu pa ron San Mi guel el Gran-

de y unos días des pués, en Ce la ya, aque lla mu che dum bre nom-

bró a Hi dal go ge ne ra lí si mo y a Allen de te nien te ge ne ral. En el 

san tua rio de Ato to nil co, Hi dal go dio a ese ejér ci to su pri me ra 

ban de ra: una ima gen de la vir gen de Gua da lu pe. Dos se ma nas 

más tar de, los in sur gen tes es ta ban a las puer tas de la ri ca ciu dad 

de Gua na jua to. Hi dal go em pla zó al in ten den te Juan An to nio 

Ria ño a ren dir se, pe ro és te de ci dió atrin che rar se en la al hón di-

ga de Gra na di tas con los ve ci nos ri cos y sus cau da les. Hi dal go 



142  NUEVA HISTORIA MÍNIMA DE MÉXICO

dio la or den de ata que y, tras una lar ga re sis ten cia, la mu che-

dum bre in va dió la al hón di ga y con fu ria se lan zó a una cruen ta 

ma tan za y sa queo que Hi dal go y Allen de no pu die ron con te ner. 

El in for tu na do su ce so le res ta ría sim pa ti zan tes al mo vi mien to y 

re tar da ría su triun fo.

Pa ra en ton ces se ha bía re ci bi do en la ca pi tal la con vo ca to-

ria pa ra ele gir a los 17 di pu ta dos que re pre sen ta rían a Nue va 

Es pa ña en las Cor tes de Cá diz, lo que pro vo có efer ves cen cia so-

cial. El ar zo bis po ha bía si do sus ti tui do por don Fran cis co Xa-

vier Ve ne gas, cu ya ma la suer te lo hi zo es tre nar se co mo vi rrey 

unos días an tes de que es ta lla ra el mo vi mien to, obli gán do lo a 

or ga ni zar la de fen sa sin co no ci mien to del rei no. De in me dia to 

or de nó al ge ne ral Fé lix Ma ría Ca lle ja avan zar ha cia Mé xi co y 

traer la vir gen de los Re me dios a la ca pi tal.

A pe sar del te mor que des per tó la vio len cia, las de si gual da-

des e in jus ti cias ex ten die ron la in su rrec ción por to do el te rri-

to rio no vo his pa no. Jo sé Ma ría Mo re los, cu ra de Ca rá cua ro, se 

pre sen tó an te Mi guel Hi dal go y re ci bió el en car go de to mar 

Aca pul co. Jo sé An to nio To rres asal tó Gua da la ja ra y por otras 

par tes se re pi tió al go se me jan te. En cam bio, Ma nuel Abad y 

Quei po, obis po elec to de Va lla do lid, gran pro mo tor de una so-

lu ción jus ta a los pro ble mas so cia les no vo his pa nos, re cha zó la 

vio len cia del mo vi mien to y ex co mul gó a Hi dal go. Al en te rar se 

de que los in sur gen tes mar cha ban ha cia Va lla do lid, hu yó mien-

tras las au to ri da des en tre ga ban la ciu dad pa ra evi tar la suer te 

de Gua na jua to y el ca bil do ca te dra li cio le van ta ba la ex co mu-

nión a don Mi guel.

Pa ra fi nes de oc tu bre, las hues tes de Hi dal go es ta ban en el 

mon te de las Cru ces, a las puer tas de la ciu dad de Mé xi co, don de 

el 30 de oc tu bre aque lla mu che dum bre he te ro gé nea se en fren tó 

y de rro tó a mil crio llos rea lis tas. La ciu dad se so bre co gió. Hi-

dal go bus có en tre vis tar se con el vi rrey pe ro ter mi nó por or de-

nar la re ti ra da, sin que se pa mos por qué: ¿lo oca sio nó la fal ta de 

apo yo de los pue blos in dios del va lle de To lu ca? ¿Lo ins pi ró el 
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te mor de re pe tir los ex ce sos de Gua na jua to? ¿Te mió ver se aco-

rra la do por las tro pas de Ca lle ja? Lo cier to es que la eta pa de las 

vic to rias ha bía ter mi na do, pues unos días des pués los in sur gen-

tes tro pe za ban con el ejér ci to rea lis ta en Acul co y fue ron de rro-

ta dos. Allen de, in con for me con la di rec ción de Hi dal go, mar-

chó rum bo a Gua na jua to, mien tras el cu ra si guió ca mi no a 

Gua da la ja ra.

La ciu dad re ci bió en tu sias ma da a Hi dal go. És te, sin ca li brar 

su pre ca ria si tua ción y con el tí tu lo de al te za se re ní si ma, or ga ni-

zó su go bier no, pro mo vió la ex pan sión del mo vi mien to, or de nó 

la pu bli ca ción del pe rió di co El Des per ta dor Ame ri ca no, de cre tó la 

abo li ción de la es cla vi tud, del tri bu to in dí ge na y de los es tan cos, 

y de cla ró que las tie rras co mu na les eran de uso ex clu si vo de los 

in dí ge nas. Por des gra cia, tam bién au to ri zó la eje cu ción de es pa-

ño les pri sio ne ros. Allen de no tar dó en lle gar de rro ta do, al tiem-

po que las tro pas de Ca lle ja y de Jo sé de la Cruz, re cién lle ga do 

de Es pa ña, avan za ban ha cia Gua da la ja ra. Aun que es ta ba con-

ven ci do de la im po si bi li dad de la de fen sa, Allen de tu vo que or-

ga ni zar la. El de sas tre se con su mó el 17 de ene ro de 1811 en 

Puen te de Cal de rón, don de 5 000 rea lis tas dis ci pli na dos de rro-

ta ron a 90 000 in sur gen tes.

Los je fes in sur gen tes lo gra ron es ca par y de ci die ron mar char 

al nor te en bus ca de la ayu da nor tea me ri ca na. En la ha cien da de 

Pa be llón, Allen de y Al da ma le arre ba ta ron el man do a Hi dal go y, 

en Sal ti llo, de ci die ron de jar a Ig na cio Ló pez Ra yón al fren te de 

la lu cha. Pe ro una trai ción fa ci li tó que Allen de, Al da ma, Hi dal go 

y Jo sé Ma ria no Ji mé nez fue ran apre hen di dos y con du ci dos a 

Chi hua hua, don de fue ron pro ce sa dos y con de na dos. En sus dos 

pro ce sos, Hi dal go en fren tó con ho nes ti dad la cul pa de ha ber 

de sa ta do la vio len cia y or de na do, sin jui cio, la muer te de mu-

chos es pa ño les, por que “ni ha bía pa ra qué, pues es ta ban ino cen-

tes”. Las ca be zas de los cua tro je fes fue ron en via das a Gua na-

jua to y se co lo ca ron en las es qui nas de la al hón di ga de 

Gra na di tas, pe ro el mo vi mien to ha bía he ri do de muer te al vi-



144  NUEVA HISTORIA MÍNIMA DE MÉXICO

rrei na to al rom per el or den co lo nial y afec tar hon da men te la 

eco no mía y la ad mi nis tra ción fis cal.

Mien tras tan to, las Cor tes es pa ño las se reu nían en Cá diz, 

con el fin de de ci dir el go bier no del im pe rio en au sen cia del rey 

le gí ti mo. Los de ba tes y las no ti cias so bre las Cor tes en la pe nín-

su la eran leí das ávi da men te por los no vo his pa nos y con ello se 

po li ti za ban. Tras lar gas dis cu sio nes se pro mul gó la Cons ti tu ción 

de 1812, que fue ju ra da en Mé xi co en sep tiem bre. La nue va ley 

su pre ma es ta ble cía la mo nar quía cons ti tu cio nal, con di vi sión de 

po de res, li ber tad de im pren ta, abo li ción del tri bu to, el es ta ble-

ci mien to de di pu ta cio nes pro vin cia les (seis en la Nue va Es pa ña) 

y ayun ta mien tos cons ti tu cio na les en to da po bla ción de mil o 

más ha bi tan tes, que de bían or ga ni zar mi li cias cí vi cas pa ra man-

te ner el or den y con tri buir a la de fen sa en ca so de pe li gro. Se 

abo lían los vi rre yes, que eran sus ti tui dos por je fes po lí ti cos. La 

constitución sa tis fa cía al gu nos de los an he los crio llos de li ber-

tad y re pre sen ta ción, pe ro no les otor ga ba la igual dad y la au to-

no mía con que so ña ban.

Co mo los ame ri ca nos apro ve cha ron la li ber tad de pren sa 

pa ra di fun dir ideas li ber ta rias en pe rió di cos, ho jas vo lan tes y fo-

lle tos, Ve ne gas la sus pen dió. Mien tras tan to, el plan de Ca lle ja 

pa ra com ba tir a los in sur gen tes ha bía lo gra do cier to éxi to, lo 

que ase gu ró que fue ra nom bra do je fe po lí ti co, su ce dien do a Ve-

ne gas. Ca lle ja di fun dió la constitución co mo ins tru men to con-

tra rre vo lu cio na rio, pe ro ce le bró su abo li ción a la vuel ta al tro-

no de Fer nan do VII en 1814, ya que res trin gía sus po de res. De 

to das for mas, los no vo his pa nos ya ha bían ex pe ri men ta do su 

con ver sión en ciu da da nos.

Al fren te de los in sur gen tes, Ra yón ins ta ló en Zi tá cua ro una 

Su pre ma Jun ta Gu ber na ti va de Amé ri ca. Los in sur gen tes con ta-

ban con el apo yo de la so cie dad se cre ta de los “Gua da lu pes”, 

que les en via ba di ne ro, in for ma ción y con se jos, pe ro Ca lle ja no 

tar dó en de sa lo jar los de Zi tá cua ro. Por en ton ces em pe za ba a 

des ta car co mo gran cau di llo el cu ra Mo re los. Sus an te ce den tes 
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de arrie ro lo ha bían fa mi lia ri za do con gen tes y ca mi nos, y su 

na tu ral ta len to mi li tar lo hi zo op tar por for mar un ejér ci to poco 

nu me ro so, pe ro dis ci pli na do y en tre na do, al tiem po que su 

sen ti do co mún le per mi tía sa car pro ve cho de las pre ca rias con-

di cio nes en que se mo vía. Con Her me ne gil do Ga lea na y Ma ria-

no Ma ta mo ros, sus ina pre cia bles co la bo ra do res, y con fie les se-

gui do res co mo Ni co lás Bra vo, Ma nuel Mier y Te rán, Gua da lu pe 

Vic to ria y Vi cen te Gue rre ro lo gró apo de rar se de Chil pan cin go, 

Tix tla, Chi la pa, Tax co, Izú car y Cuau tla. En es te lu gar re sis tió 

dos me ses el si tio de Ca lle ja, del cual lo gró es ca par mi la gro sa-

men te y re po ner se. Una vez que los in sur gen tes do mi na ron un 

ex ten so te rri to rio, Mo re los pro ce dió a con vo car un con gre so 

pa ra que ejer cie ra la so be ra nía y or ga ni za ra el go bier no. El con-

gre so se inau gu ró el 14 de sep tiem bre de 1813 en Chil pan cin go 

con la lec tu ra de los “Sen ti mien tos a la Na ción”, en los que Mo-

re los de cla ró que la Amé ri ca era li bre, que la so be ra nía di ma na-

ba del pue blo y el go bier no de bía di vi dir se en tres po de res, con 

le yes igua les pa ra to dos, que mo de ra ran la opu len cia y la in di gen-

cia. Des pués de fir mar la de cla ra ción de in de pen den cia, el con-

gre so con fi rió el po der eje cu ti vo a Mo re los, quien adop tó el tí-

tu lo de Sier vo de la Na ción. La constitución re dac ta da por el 

con gre so, ins pi ra da en bue na par te en la es pa ño la de 1812, se 

pro mul gó en Apat zin gán el 22 de oc tu bre de 1814. Por des gra-

cia, el con gre so se arro gó to do el po der y qui tó a Mo re los la li-

ber tad de ac ción. La lu cha con ti nua ba; aun que Mo re los lo gró 

to mar Aca pul co, fra ca só en Va lla do lid y, aco rra la do, ca yó pri-

sio ne ro el 5 de no viem bre de 1815; des pués de en fren tar los 

pro ce sos y la de gra da ción ecle siás ti ca fue fu si la do el 22 de di-

ciem bre en San Cris tó bal Eca te pec.

Pa ra ese mo men to, el rei no mos tra ba las hue llas de los años 

de gue rra. Su cen tro es ta ba de vas ta do por la mi se ria y la rui na. 

El do mi nio ejer ci do por los in sur gen tes en am plias áreas ha bía 

de sar ti cu la do la ad mi nis tra ción y el co bro de im pues tos. Las ne-

ce si da des de la lu cha ha bían fa vo re ci do que los je fes mi li ta res 
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—tan to in sur gen tes co mo rea lis tas— ejer cie ran am plias fa cul ta-

des fis ca les y ju di cia les, que ser vi rían como ba se de su fu tu ro 

po der po lí ti co. De to das ma ne ras, co mo la Nue va Es pa ña pa re-

cía ha ber se pa ci fi ca do, el go bier no es pa ñol op tó por ex pe ri men-

tar una po lí ti ca de con ci lia ción. Juan Ruiz de Apo da ca fue nom-

bra do vi rrey en 1816 y de in me dia to ofre ció una am nis tía a los 

in sur gen tes, que mu chos acep ta ron. En me dio de un or den que 

pa re cía ha ber se res tau ra do, en 1817 tu vo lu gar el fu gaz in ten to 

li be ra dor en ca be za do por el pa dre Ser van do Te re sa de Mier y el 

ca pi tán es pa ñol Fran cis co Xa vier Mi na. Con 300 mer ce na rios, 

Mi na se in tro du jo has ta el Ba jío, pe ro fue de rro ta do por las tro-

pas rea lis tas y fu si la do el 11 de no viem bre de ese año. Mier fue 

en car ce la do en San Juan de Ulúa.

El vie jo pres ti gio de la co ro na se ha bía des gas ta do an te su 

in ca pa ci dad para res tau rar el or den, cuan do en ene ro de 1820 

se pre sen tó una co yun tu ra fa vo ra ble pa ra con su mar la in de pen-

den cia. En la pe nín su la, el co man dan te Ra fael de Rie go se pro-

nun cia ba por la res tau ra ción de la Cons ti tu ción de 1812 en los 

pri me ros días de ene ro y for za ba al rey a ju rar la, con lo que pro-

vo có que to do el im pe rio lo hi cie ra y se con vo ca ran las elec cio-

nes a Cor tes.

Pa ra en ton ces, los diez años de lu cha ha bían trans for ma do 

tan to a la Nue va Es pa ña que in clu so los pe nin su la res se in cli na-

ban por la in de pen den cia, aun que ca da gru po por ra zo nes di-

fe ren tes. Las al tas je rar quías del ejér ci to y la igle sia la fa vo re cían, 

te me ro sas de que el ra di ca lis mo de las nue vas Cor tes abo lie ra 

sus pri vi le gios, en tre ellos sus fue ros. Otros gru pos de sea ban 

una cons ti tu ción ade cua da al rei no, mien tras al gu nos más pre fe-

rían el es ta ble ci mien to de una re pú bli ca. Por lo pron to, el or den 

cons ti tu cio nal li be ró a los in sur gen tes en car ce la dos y la vi gen cia 

de la li ber tad de im pren ta per mi tió la apa ri ción de pu bli ca cio-

nes sub ver si vas. Es to, su ma do a las elec cio nes de di pu ta dos a 

Cor tes, de di pu ta dos pro vin cia les y de ayun ta mien tos cons ti tu-

cio na les, vol vió a al te rar los áni mos.
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En es te con tex to sur gió un plan in de pen den tis ta den tro de 

las fi las rea lis tas. Su au tor, Agus tín de Itur bi de, un mi li tar crio llo 

na ci do en Va lla do lid, sim pa ti za ba con la au to no mía, pe ro ha bía 

re cha za do el cur so vio len to del mo vi mien to in sur gen te. Des de 

1815 ha bía ex pre sa do la fa ci li dad con la que po dría lo grar se la 

in de pen den cia de unir se los ame ri ca nos de los dos ejér ci tos be-

li ge ran tes. Don Agus tín no ha bía su fri do una so la de rro ta, pero 

una acu sa ción ha bía in te rrum pi do su ca rre ra y, aun que fue re le-

va do de aqué lla, pre fi rió vol ver a la vi da pri va da. La ex pe rien cia 

de la gue rra y su re ti ro le per mi tie ron re fle xio nar so bre la si tua-

ción, y su ac ce so a am plias ca pas de la po bla ción lo fa mi lia ri zó 

con los di ver sos pun tos de vis ta de los no vo his pa nos, mis mos 

que fue con ju gan do en un plan pa ra con su mar de ma ne ra pa cí-

fi ca la in de pen den cia. Su pres ti gio hi zo que el gru po opo si tor a 

la cons ti tu ción se le acer ca ra, pe ro, con tra ria men te a la in ter-

pre ta ción tra di cio nal, Itur bi de no se su mó a esa co rrien te, si no 

que bus có un apo yo ge ne ral. Al ofre cer le Apo da ca el man do del 

sur pa ra li qui dar a Gue rre ro, Itur bi de vio la opor tu ni dad de lo-

grar su ob je ti vo, por lo que in for mó so bre sus pla nes a los di-

pu ta dos no vo his pa nos que mar cha ban rum bo a Es pa ña.

Itur bi de con fia ba en ven cer a Gue rre ro o lo grar que se aco-

gie ra al in dul to, pe ro co mo la em pre sa re sul ta ra más com pli ca-

da lo in vi tó a unír se le. Gue rre ro, a su vez, cons cien te de su ais-

la mien to, ha bía lle ga do tam bién a una con clu sión se me jan te: la 

in de pen den cia só lo era po si ble en unión con un je fe rea lis ta. Al 

prin ci pio des con fió de su vie jo ene mi go, pe ro el plan y las se-

gu ri da des que le ofre ció Itur bi de ter mi na ron por con ven cer lo, 

por lo que pi dió a sus tro pas que lo re co no cie ran “co mo el pri-

mer je fe de los ejér ci tos na cio na les”.

Pa ra lo grar el con sen so, Itur bi de ha bía fun da men ta do el 

plan so bre tres ga ran tías: re li gión, unión e in de pen den cia, que 

re su mían los em pe ños crio llos de 1808 y los de los in sur gen tes; 

la de unión bus ca ba tran qui li zar a los pe nin su la res. El 24 de fe-

bre ro de 1821, en Igua la, se pro cla mó el plan. Se en via ron co pias 
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al rey, a to das las au to ri da des ci vi les y mi li ta res del rei no y a los 

je fes rea lis tas e in sur gen tes. El plan fue re ci bi do con en tu sias mo 

por la po bla ción y el ejér ci to, a ex cep ción de je fes mi li ta res y au-

to ri da des de la ca pi tal, y al gu nos co man dan tes pe nin su la res.

Mien tras tan to, en Ma drid, los di pu ta dos no vo his pa nos ha-

bían lo gra do que se nom bra ra al li be ral Juan de O’Do no jú je fe 

po lí ti co de Nue va Es pa ña. Tam bién, en un úl ti mo in ten to por 

lo grar la au to no mía den tro del im pe rio es pa ñol, pre sen ta ron 

una pro po si ción fe de ra lis ta en ju nio de 1821 que ni si quie ra fue 

dis cu ti da, por lo que se re ti ra ron. O’Do no jú lle gó a Ve ra cruz en 

ju lio, cuan do el mo vi mien to de Igua la ya se ha bía ex ten di do 

por to do el vi rrei na to, lo que lo con ven ció de que la in de pen-

den cia era irre ver si ble. Por tan to, in for mó al go bier no que era 

im po si ble con tra rres tar la: “No so tros mis mos he mos ex pe ri men-

tan do lo que sa be ha cer un pue blo cuan do quie re ser li bre”. 

Con ven ci do, de ci dió en tre vis tar se con Itur bi de, con quien fir-

mó los Tra ta dos de Cór do ba en los que re co no cía la in de pen-

den cia y el es ta ble ci mien to de un Im pe rio Me xi ca no, pe ro que 

sal va ba la unión con Es pa ña al ser en ca be za do por un miem bro 

de la di nas tía rei nan te. En se gui da, O’Do no jú exi gió la ca pi tu la-

ción del ejér ci to que ocu pa ba la ca pi tal, lo que per mi tió que el 

27 de sep tiem bre de 1821 una ciu dad en ga la na da con ar cos 

triun fa les re ci bie ra en tu sias ma da al li ber ta dor Itur bi de, a Gue-

rre ro y al Ejér ci to Tri ga ran te. Des fi les, jue gos pi ro téc ni cos y can-

cio nes ce le bra ron la in de pen den cia y al li ber ta dor, mien tras el 

op ti mis mo ge ne ral di si mu la ba las con tra dic cio nes exis ten tes 

en tre rea lis tas e in sur gen tes.

SE FUN DA EL ES TA DO ME XI CA NO

La lu cha y la Cons ti tu ción de 1812 ha bían fa vo re ci do la de sor-

ga ni za ción de la Nue va Es pa ña, cu yo enor me te rri to rio, mal 

co mu ni ca do y con una po bla ción es ca sa y he te ro gé nea, es ta ba 
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ex pues to por el nor te al ex pan sio nis mo de Es ta dos Uni dos. 

Aun que pleno de op ti mis mo, el im pe rio, di vi di do, de sor ga ni za-

do, en ban ca rro ta, con una enor me deu da de 45 mi llo nes de 

pe sos y ha bi tan tes sin ex pe rien cia po lí ti ca, na cía so bre ba ses 

en de bles. El re co no ci mien to de O’Do no jú hi zo que el ca mi no 

del nue vo Es ta do pa re cie ra ex pe di to, pe ro aquél mu rió en oc tu-

bre y pri vó a la na ción de su ex pe rien cia y de la le gi ti mi dad que 

per so ni fi ca ba. Así, con clui dos los fes te jos, la na ción que da ba 

fren te a la ar dua ta rea de con tro lar el te rri to rio, rea nu dar el co-

bro re gu lar de im pues tos, des per tar leal tad en los ciu da da nos y 

lo grar el re co no ci mien to in ter na cio nal pa ra re gu la ri zar sus re la-

cio nes con el ex te rior.

Itur bi de cons ti tu yó una Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va con 

in di vi duos sim pa ti zan tes de di ver sas pro pues tas pe ro sin in sur-

gen tes, tam bién au sen tes de la re gen cia de cin co miem bros ele-

gi dos por la jun ta. Itur bi de, co mo pre si den te de la re gen cia, de 

in me dia to con vo có la elec ción de di pu ta dos pa ra el con gre so 

na cio nal que de bía re dac tar la cons ti tu ción del im pe rio, pe ro, 

ig no ran do la con vo ca to ria de 1810 pa ra ele gir di pu ta dos a Cor-

tes, op tó por una re pre sen ta ción cor po ra ti va que fa vo re cía a las 

eli tes. Ele gi dos los di pu ta dos, el con gre so co men zó sus tra ba jos 

el 24 de fe bre ro de 1822. En aquel en ton ces ha bía lle ga do la fe-

liz no ti cia de la ane xión de la ca pi ta nía de Gua te ma la que, en 

ban ca rro ta y ame na za da de frag men ta ción, bus ca ba una sa li da; 

pe ro tam bién lle gó otra po co sa tis fac to ria: las Cor tes ha bían des-

co no ci do los Tra ta dos de Cór do ba. De in me dia to, los mo nar-

quis tas em pe za ron a en fren tar se al gru po que fa vo re cía la co ro-

na ción de Itur bi de.

La si tua ción era com pli ca da. La re ba ja de im pues tos y la 

des or ga ni za ción de su co bro, su ma da a la per cep ción de que 

la in de pen den cia li be ra ba a los ha bi tan tes de su pa go, hi cie ron 

es ca sear los re cur sos. La ur gen cia por pa gar el suel do de em-

plea dos y mi li ta res re que ría que el con gre so le gis la ra el arre glo 

de la ha cien da pú bli ca y del ejér ci to, amén de re dac tar la cons-
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ti tu ción, pe ro su inex pe rien cia dis tra jo a los di pu ta dos en for-

ma lis mos. El tam bién inex per to Itur bi de tam po co su po en fren-

tar la si tua ción y, al cho car con los con gre sis tas, ame na zó con la 

re nun cia. En me dio de su po pu la ri dad, el ru mor de su re nun cia 

sir vió pa ra que el sar gen to Pío Mar cha ins ti ga ra al re gi mien to 

Ce la ya a amo ti nar se la no che del 18 de ma yo al gri to de “¡Vi va 

Agus tín I, em pe ra dor de Mé xi co!”. El po pu la cho de la ca pi tal 

no tar dó en su mar se exi gien do que el congreso dis cu tie ra la 

pro pues ta. És te, en lu gar de ne gar se, de li be ró esa no che en me-

dio de la gri te ría y, co mo mu chos di pu ta dos apo ya ban la pe ti-

ción, una ma yo ría vo tó a fa vor de su co ro na ción.

En me dio de las pri va cio nes y del des con ten to de los in sur-

gen tes re pu bli ca nos, Itur bi de se co ro nó el 21 de ju lio, aun que 

con me nos fa cul ta des que cuan do era pre si den te de la re gen cia. 

El des con ten to y la lle ga da de Mier, li be ra do de San Juan de 

Ulúa, die ron lu gar a cons pi ra cio nes. El em pe ra dor pro ce dió a 

en car ce lar a los sos pe cho sos, con lo que creó una si tua ción tan 

crí ti ca que va rios di pu ta dos le acon se ja ron di sol ver el congreso. 

Efec tua da la di so lu ción el 21 de oc tu bre, Itur bi de lo sus ti tu yó 

por una jun ta na cio nal ins ti tu yen te, ele gi da en tre los mis mos 

miem bros del con gre so.

Es te su ce so, uni do al te mor de las pro vin cias fren te al cen-

tra lis mo fa vo re ci do por Itur bi de, más la im po si ción de prés ta-

mos for zo sos, ha bía pro du ci do un ma les tar que iba a apro ve char 

el jo ven bri ga dier An to nio Ló pez de San ta An na pa ra pro nun-

ciar se. El 2 de di ciem bre de 1822, des de Ve ra cruz, des co no ció 

a Itur bi de, exi gió la res tau ra ción del con gre so y el es ta ble ci-

mien to de un go bier no re pu bli ca no. El plan ape nas lo gró apo-

yo pe ro, en cam bio, sir vió pa ra que las so cie da des se cre tas o lo-

gias ma só ni cas ar ma ran una coa li ción en tre las tro pas en via das 

a com ba tir lo, mis mas que el 2 de fe bre ro de 1823 lan za ron el 

Plan de Ca sa Ma ta. És te exi gía la elec ción de un nue vo con gre so 

y, co mo re co no cía la au to ri dad de las di pu ta cio nes pro vin cia les, 

con quis tó el apo yo re gio nal. Itur bi de, con fia do en que el plan 
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no aten ta ba con tra su per so na, se li mi tó a reins ta lar el con gre-

so di suel to. Pe ro co mo el ma les tar no se aca lla ra, ab di có el día 

22 y el 11 de ma yo se em bar có con su fa mi lia rum bo a Ita lia. 

El con gre so no só lo de cre tó la ile ga li dad del im pe rio, si no que 

de cla ró a Itur bi de fue ra de la ley si to ca ba te rri to rio na cio nal. 

Es te de cre to es ta ble cía que, al in ten tar vol ver al te rri to rio me-

xi ca no en 1824, Itur bi de fue ra fu si la do.

Fra ca sa do el ex pe ri men to po lí ti co mo nár qui co, el país se 

en con tró sin eje cu ti vo. El congreso reins ta la do no du dó en asu-

mir el po der to tal y el 31 de mar zo nom bró un triun vi ra to for-

ma do por Pe dro Ce les ti no Ne gre te, Gua da lu pe Vic to ria y Ni co-

lás Bra vo pa ra ejer cer co mo Su pre mo Po der Eje cu ti vo. Las 

di pu ta cio nes pro vin cia les y el ejér ci to se ne ga ron a obe de cer lo 

y exi gie ron una con vo ca to ria pa ra ele gir un nue vo con gre so, de 

acuer do con el Plan de Ca sa Ma ta.

Cen troa mé ri ca, que en la épo ca vi rrei nal se ha bía ad mi nis tra-

do apar te, fue la úni ca en se pa rar se en for ma per ma nen te, pe ro 

co mo Gua da la ja ra, Oa xa ca, Yu ca tán y Za ca te cas se de cla ra ron 

es ta dos li bres y so be ra nos, la de sin te gra ción pa re ció in mi nen te. 

El po der eje cu ti vo nom bró a Lu cas Ala mán se cre ta rio de Re la cio-

nes, quien, pa ra im pe dir que el te rri to rio se frag men ta ra, mo vi li-

zó al ejér ci to con tra la pro vin cia más vi ru len ta, Gua da la ja ra. Los 

re pre sen tan tes de és ta y Za ca te cas acor da ron re co no cer la au to-

ri dad del con gre so a con di ción de que el te rri to rio se or ga ni za ra 

co mo una fe de ra ción. El congreso se re sis tió a ha cer lo, pe ro el 

te mor a la frag men ta ción, co mo la de los vi rrei na tos me ri dio na-

les, lo lle vó a ce der y a con vo car la elec ción de un nue vo con gre-

so cons ti tu yen te.

El nue vo con gre so se ins ta ló en no viem bre de 1823 con 

una ma yo ría fe de ra lis ta pe ro dis pues ta a man te ner la unión. De 

esa ma ne ra, el ac ta del 31 de ene ro de 1824 cons ti tu yó los Es-

ta dos Uni dos Me xi ca nos y, des pués de lar gos de ba tes, pa ra sep-

tiem bre te nía lis to el tex to de la Cons ti tu ción de 1824, que fue 

ju ra da en oc tu bre. En ella se es ta ble cía una re pú bli ca re pre sen-
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ta ti va, po pu lar y fe de ral for ma da por 19 es ta dos, cua tro te rri to-

rios y un Dis tri to Fe de ral; man te nía la ca tó li ca co mo re li gión de 

Es ta do, sin to le ran cia de otra, y un go bier no di vi di do en tres 

po de res, con el le gis la ti vo co mo po der do mi nan te. El eje cu ti vo 

que dó en ma nos de un pre si den te y un vi ce pre si den te, y el po-

der ju di cial en las de tri bu na les y una Su pre ma Cor te de Jus ti-

cia. Se man tu vo el sis te ma elec to ral es ta ble ci do por la cons ti tu-

ción es pa ño la. Co mo era un sis te ma in di rec to, aun que en el 

pri mer ni vel vo ta ban ca si to dos los hom bres ma yo res de edad, 

era res trin gi do. El pre si den te de la re pú bli ca era ele gi do por las 

le gis la tu ras es ta ta les. Es ta cons ti tu ción tu vo in fluen cia de la de 

Es ta dos Uni dos, pe ro la fun da men tal fue la de 1812.

El tra di cio nal re gio na lis mo de ter mi nó que el fe de ra lis mo 

me xi ca no fue ra más ra di cal que el nor tea me ri ca no, ya que al 

go bier no fe de ral se le pri vó de au to ri dad fis cal so bre los ciu da-

da nos. Aun que que da ron a su car go el pa go de la deu da, la de-

fen sa, el or den y la ob ten ción del re co no ci mien to in ter na cio nal, 

pa ra cum plir con ello só lo se le ad ju di có una con tri bu ción que 

de bían pa gar los es ta dos —que po cos cum plie ron—, más los 

im pues tos de las adua nas y al gu nas me nu den cias.

La elec ción del eje cu ti vo fa vo re ció a los exin sur gen tes Gua-

da lu pe Vic to ria y Ni co lás Bra vo pa ra la pre si den cia y vi ce pre si-

den cia. La ju ra de los pues tos se efec tuó en un am bien te de op-

ti mis mo, con fia do en que el nue vo ré gi men po lí ti co ase gu ra ba 

el pro gre so. Es to con tras ta ba con la si tua ción real del país: en-

deu da do, de sor ga ni za do y ne ce si ta do de cré di to y de re co no ci-

mien to in ter na cio nal pa ra fun cio nar. El im pe rio só lo ha bía con-

ta do con el re co no ci mien to de Gran Colombia, Pe rú, Chi le y 

Es ta dos Uni dos, pe ro re que ría ur gen te men te el de Gran Bre ta-

ña que, por su po de río po lí ti co y fi nan cie ro, era la úni ca ca paz 

de neu tra li zar la ame na za de re con quis ta y pro veer el cré di to 

ne ce sa rio. Co mo Gran Bre ta ña se in te re sa ba en la pla ta y el mer-

ca do me xi ca nos, en 1825 ex ten dió el re co no ci mien to y en 1826 

fir mó un fa vo ra ble tra ta do de amis tad y co mer cio. El afán es pe-
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cu la ti vo de los ban que ros in gle ses ha bía per mi ti do que an tes 

del re co no ci mien to se ob tu vie ran dos prés ta mos. Aun que las 

con di cio nes fue ron leo ni nas, los prés ta mos per mi tie ron que 

fun cio na ra la pri me ra pre si den cia y que se pu die ra ex pul sar a 

los es pa ño les de San Juan de Ulúa, su úl ti mo re duc to en te rri-

to rio me xi ca no. Por des gra cia, el país no pu do pa gar los in te re-

ses, con la con si guien te pér di da de cré di to y la pe sa di lla que 

sig ni fi có la deu da pa ra to dos los go bier nos.

La an he la da li ber tad de co mer cio se inau gu ró con la in de-

pen den cia y per mi tió la lle ga da de co mer cian tes eu ro peos y 

nor tea me ri ca nos. El co mer cio per ma ne ció ca si pa ra li za do du-

ran te las pri me ras dé ca das, afec ta do por el ma ras mo eco nó mi-

co, las ma las co mu ni ca cio nes, la in se gu ri dad, el al to cos to de la 

arrie ría y la fal ta de mo ne da fle xi ble. Itur bi de ha bía re cu rri do a 

la emi sión de pa pel mo ne da, pe ro fue su pri mi da por su caí da. 

De esa ma ne ra, las li bran zas sir vie ron co mo sus ti tu to. En 1829 

se in tro du jo la mo ne da de co bre pa ra fa vo re cer tran sac cio nes 

me no res, pe ro co mo no tar dó en fal si fi car se en gran es ca la se 

re ti ra ría en 1841, con enor mes pér di das pa ra la ha cien da pú bli ca.

Las gran des es pe ran zas que se pu sie ron en la li ber tad de co-

mer cio no tar da ron en ser trai cio na das por una rea li dad que 

des tru yó la in ci pien te in dus tria li za ción ini cia da a fi nes del si glo 

XVIII. De to das ma ne ras, los gran des pa que bo tes que lle ga ron 

con mer can cía a puer tos me xi ca nos pro ce den tes de Eu ro pa y 

Es ta dos Uni dos ani ma ron cier tas tran sac cio nes. Los bri tá ni cos 

no tar da ron en do mi nar el co mer cio de ma yo reo de man ta ba-

ra ta, hi la zas, ins tru men tos y ma qui na ria, mien tras que el de 

ar tí cu los de lu jo se con vir tió en co to fran cés. En los tra ta dos 

in ter na cio na les se re ser vó el co mer cio de me nu deo pa ra los me-

xi ca nos, pe ro no se pu do evi tar que fran ce ses y es pa ño les lo 

in va die ran, lo que oca sio nó gra ves pro ble mas di plo má ti cos que 

for za ron al go bier no a eli mi nar su pro hi bi ción en 1842. La li-

ber tad de co mer cio tam bién tu vo con se cuen cias po lí ti cas, ya 

que al gu nos co mer cian tes eran cón su les o vi ce cón su les de sus 
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paí ses y se in mis cuían o ins ti ga ban pro nun cia mien tos, en es pe-

cial en Ve ra cruz y Tam pi co, pa ra apro ve char los des cuen tos de 

im pues tos que les ha cían los re bel des.

Las ex por ta cio nes me xi ca nas con ti nua ron sien do prin ci-

pal men te de pla ta, aun que tam bién sa lie ron pa lo de tin te, añil, 

vai ni lla, co chi ni lla, he ne quén y azú car. La ma yor par te del co-

mer cio se ha cía por Ve ra cruz, Tam pi co, Ma ta mo ros, Cam pe che, 

Si sal, Ma za tlán, Guay mas y San Blas, y es tu vo azo ta do por el 

con tra ban do. Al gu nas ru tas es ta ble ci das en el nor te, en es pe cial 

en tre San ta Fe, Chi hua hua y Te xas con Es ta dos Uni dos, re sul-

ta ron es pe cial men te exi to sas y, por des gra cia, sir vie ron pa ra ali-

men tar la am bi ción te rri to rial del ve ci no del nor te.

A pe sar del es tan ca mien to eco nó mi co, el re cuer do del lus-

tre no vo his pa no, las am bi cio nes des per ta das por la pu bli ca ción 

del li bro de Ale jan dro de Hum boldt y la in dis pen sa ble pla ta 

me xi ca na pa tro ci na ron la lle ga da de ca pi ta les bri tá ni cos y ale-

ma nes a la mi ne ría. Pe ro la in yec ción de ca pi tal y la in tro duc-

ción de la má qui na de va por no fue ron su fi cien tes pa ra man te-

ner la vie ja pro duc ción que se re du jo a la mi tad. A ex cep ción de 

Za ca te cas, la re cu pe ra ción de la mi ne ría fue len ta, pe ro lo gró ex-

por tar legalmente un pro me dio de 15 mi llo nes  de pe sos anua-

les de pla ta, y otro tan to de con tra ban do.

La agri cul tu ra, tan afec ta da por la pér di da de fuer za de tra-

ba jo, la in se gu ri dad y el cos to del trans por te, tam bién tar dó en 

re po ner se. Las ha cien das per ma ne cie ron en ma nos crio llas y 

sus due ños con ti nua ron con la di ver si fi ca ción de sus em pre sas 

pa ra de fen der se de las fluc tua cio nes eco nó mi cas. La pro duc ción 

de azú car, ca fé o he ne quén pa ra ex por ta ción lle vó a las gran des 

ha cien das a in va dir las tie rras de los pue blos, lo que fue cau sa 

de in su rrec cio nes ru ra les.

Tam po co pu do echar se a an dar el sue ño de cons truir fe rro-

ca rri les pa ra so lu cio nar el pro ble ma de las co mu ni ca cio nes, 

pues se vio obs ta cu li za do por la fal ta de fi nan cia mien to y só lo 

se lo gra ron cons truir 18 ki ló me tros de vía fé rrea. La mis ma 
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suer te afec tó la for ma ción de una flo ta mer can te; só lo los yu ca-

te cos con ta ron con una flo ta de pe que ñas em bar ca cio nes pa ra el 

co mer cio de ca bo ta je.

La vi da po lí ti ca tam po co con quis tó la es ta bi li dad y la pla ga 

del fac cio na lis mo pro du ci da por las lo gias ma só ni cas y los pro-

nun cia mien tos mi li ta res ha rían que pron to se es fu ma ra la paz, 

aun que hay que ad ver tir que, con ex cep ción de las de 1832 y 

1854, las re vo lu cio nes siem pre afec ta ron áreas li mi ta das. La lo-

gia es co ce sa, in tro du ci da por el ejér ci to es pa ñol, se ha bía di fun-

di do en tre las cla ses al tas, por lo que los ra di ca les de ci die ron 

fun dar otra más po pu lar. El pre si den te Vic to ria la fa vo re ció en 

bus ca de “equi li brio” y el mi nis tro nor tea me ri ca no Joel R. Poin-

sett la re gis tró en Es ta dos Uni dos. Es ta lo gia, co no ci da co mo 

yor qui na, adop tó la re tó ri ca an ties pa ño la, fa vo re ci da por las 

cla ses po pu la res y for ta le ci da al des cu brir se la cons pi ra ción del 

pa dre Joa quín Are nas, que pro mo vía una vuel ta al or den co lo-

nial. Es te he cho in cre men tó los en fren ta mien tos en tre ma so nes, 

em pan ta nan do el fun cio na mien to del go bier no y ori llan do al 

vi ce pre si den te Bra vo a pro nun ciar se en 1827 con tra las lo gias y 

la in tro mi sión po lí ti ca del mi nis tro Poin sett. La de rro ta de Bra-

vo y su des tie rro ase gu ra ron el pre do mi nio yor qui no y la apro-

ba ción de las le yes de ex pul sión de es pa ño les.

En un am bien te ten so, en 1828 se lle va ron a ca bo las elec cio-

nes pa ra la pri me ra su ce sión pre si den cial y Mé xi co no su pe ró la 

prue ba. El vo to de las le gis la tu ras fa vo re ció a Ma nuel Gó mez Pe-

dra za, pe ro el ge ne ral San ta An na se pro nun ció en Ve ra cruz a fa-

vor de Gue rre ro. Des pués de que un mo tín ra di cal en la ciu dad 

de Mé xi co apo ya ra el le van ta mien to, Pe dra za re nun ció. El con-

greso, sin au to ri dad cons ti tu cio nal, de sig nó a Gue rre ro pre si-

den te y a Anas ta sio Bus ta man te vi ce pre si den te.

En una pre si den cia fu gaz y des gra cia da, y con una ha cien-

da ex haus ta, Gue rre ro tu vo que cum plir con la ex pul sión de es-

pa ño les y ha cer fren te a la ex pe di ción de re con quis ta di ri gi da 

por Isi dro Ba rra das. Los ge ne ra les Mier y Te rán y San ta An na lo-
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gra ron de rro tar la. A es te éxi to se su mó la pro mul ga ción del de-

cre to de abo li ción de la es cla vi tud, sin que lo gra ran neu tra li zar 

su im po pu la ri dad. En di ciem bre de 1829, el ejér ci to de re ser va 

que se ha bía si tua do en Ja la pa pa ra apo yar la de fen sa des co noció 

a Gue rre ro y, en ene ro de 1830, el vi ce pre si den te Bus ta man te 

asu mió el eje cu ti vo, con Ala mán co mo se cre ta rio de Re la cio nes 

Exteriores.

La ad mi nis tra ción de Bus ta man te se em pe ñó en dar fin a 

los le van ta mien tos mi li ta res, or de nar la ha cien da pú bli ca, nor ma-

li zar el pa go de la deu da bri tá ni ca y fa vo re cer el de sa rro llo eco nó-

mi co. Ala mán pu so en or den la ha cien da pú bli ca y re ne go ció la 

deu da ex ter na, ade más de em pe ñar se en pro mo ver el de sa rro llo 

eco nó mi co y la in dus tria li za ción. Pa ra ello fun dó el Ban co de 

Avío e im por tó ma qui na ria tex til, se mi llas de al go dón, ca bras y 

vi cu ñas fi nas. Sus es fuer zos y la di fu sión de co no ci mien tos prác-

ti cos en pe rió di cos co mo El Mer cu rio fa vo re cie ron la fun da ción 

de fá bri cas tex ti les que, pa ra me dia dos de si glo, lo gra rían una 

mó di ca pro duc ción, sin lo grar com pe tir con la in gle sa.

Aun que to dos re co no cie ron las ha bi li da des de Ala mán, des-

con fia ron de sus ma ni pu la cio nes po lí ti cas que le ha bían per mi-

ti do eli mi nar ene mi gos del ré gi men en al gu nos es ta dos, lo que 

des per tó el te mor de los go bier nos es ta ta les de que pre ten die ra 

cen tra li zar la ad mi nis tra ción. A ese te mor se su mó el des con ten-

to ge ne ra do por el fu si la mien to del ge ne ral Gue rre ro y otros ra-

di ca les en 1831. San ta An na, que as pi ra ba a la pre si den cia, de-

ci dió apro ve char el ma les tar pa ra pro nun ciar se en ene ro de 1832 

y de sen ca de nó una re vo lu ción tan cos to sa que con de nó al go-

bier no a prés ta mos de la igle sia, la hi po te ca de adua nas y la ren-

ta de ca sas de mo ne da y sa li nas, por lo que al fi nal que dó a mer-

ced de los prés ta mos usu ra rios pa ra po der fun cio nar a me dias.

San ta An na, con el apo yo de las mi li cias y las en tra das de 

las adua nas de Ve ra cruz y Tam pi co, triun fó so bre Bus ta man te y 

el ejér ci to. Los es ta dos con di cio na ron su apo yo a que vol vie ra 

Gó mez Pe dra za y ter mi na ra el pe rio do pa ra el que ha bía si do 
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ele gi do. Efec tua das las elec cio nes de 1833, re sul ta ron ele gi dos 

San ta An na y Va len tín Gó mez Fa rías, con un congreso ra di cal e 

inex per to. Da do que San ta An na es tu vo cons tan te men te en su 

ha cien da o en la cam pa ña mi li tar con tra el le van ta mien to de 

“re li gión y fue ros” ini cia do con tra los go ber na do res de Mi choa-

cán y el Es ta do de Mé xi co, du ran te ca si to do el pri mer año el 

eje cu ti vo lo ejer ció el vi ce pre si den te Gó mez Fa rías.

Los ra di ca les es ta ban de ci di dos a em pren der la re for ma li-

be ral y, pa ra ase gu rar se de no te ner opo si to res im por tan tes, de-

cre ta ron una ley que con de na ba al des tie rro a una lis ta de sos-

pe cho sos que po dían ser lo. Pa ra oc tu bre de 1833, y en me dio 

de una epi de mia de có le ra, el congreso ini ció la pro mul ga ción de 

le yes que afec ta ban a la igle sia. Se eli mi na ron el uso de la fuer za 

pú bli ca pa ra el co bro de diez mos y el cum pli mien to de vo tos 

mo nás ti cos; la pro vi sión de cu ra tos va can tes por el go bier no; la 

clau su ra de la Uni ver si dad, y la lai ci dad de la edu ca ción su pe-

rior. Gó mez Fa rías sus pen dió la pro vi sión de cu ra tos por con si-

de rar la im po lí ti ca, pe ro el congreso exi gió su vi gen cia y con de nó 

al des tie rro a los obis pos que se re sis tie ran. La me di da, su ma da 

a la pros crip ción de ciu da da nos, hi zo es ta llar el des con ten to po-

pu lar.

Las re for mas re li gio sas ha bían con ta do con la apro ba ción 

de San ta An na, pe ro cuan do el congreso em pe zó a dis cu tir la 

reor ga ni za ción del ejér ci to, aquél apro ve chó el cla mor ge ne ral 

con tra el vi ce pre si den te y los ra di ca les, y rea su mió la pre si den-

cia. El ge ne ral nom bró un ga bi ne te mo de ra do y sus pen dió las 

re for mas, a ex cep ción de la su pre sión del pa go de diez mos que 

tan to fa vo re cía a los ha cen da dos.

De he cho, des de 1829 pri va ba la in cons ti tu cio na li dad. El 

congreso ha bía vio la do va rias ve ces la ley su pre ma, el eje cu ti vo 

só lo fun cio na ba con po de res ex traor di na rios y la de bi li dad de 

la fe de ra ción di fi cul ta ba el fun cio na mien to del go bier no; es de-

cir, era ur gen te una re for ma cons ti tu cio nal. En 1835, en me dio 

de una si tua ción crí ti ca en la que los co lo nos te xa nos pre pa ra-
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ban la se ce sión, el congreso fe de ral apro bó un de cre to que re-

du cía la mi li cia cí vi ca. Los es ta dos de Za ca te cas y de Coa hui la 

y Te xas de ci die ron de sa fiar lo y el mi nis tro de Re la cio nes Exte-

riores, Jo sé Ma ría Gu tié rrez de Es tra da, tra tó inú til men te de con-

ven cer al go bier no za ca te ca no de la le ga li dad de la ley y de la 

im po si bi li dad de ha cer ex cep cio nes. Za ca te cas apres tó su mi li-

cia pa ra re sis tir el de cre to, aun que a la lle ga da del ejér ci to el 

co man dan te, la mi li cia y el go ber na dor hu ye ron, lo que per mi-

tió que la ca pi tal del es ta do fue ra ocu pa da sin vio len cia. Sin 

em bar go, los he chos pa re cie ron dar le la ra zón a los ene mi gos 

del fe de ra lis mo.

AN TE LAS AME NA ZAS EX TRAN JE RAS  

SE EX PE RI MEN TAN EL CEN TRA LIS MO Y LA DIC TA DU RA

El de sa fío za ca te ca no y la ame na za de se ce sión te xa na ge ne ra li-

za ron la per cep ción de que el fe de ra lis mo fa vo re cía la de sin te-

gra ción del te rri to rio na cio nal. Así, aun que el congreso ele gi do 

en 1834 em pe zó a de ba tir la re for ma de la constitución, ter mi-

nó por ce der al cla mor que pe día al le gis la ti vo con ver tir se en 

cons ti tu yen te y adop tar una “for ma más aná lo ga a sus ne ce si da-

des y cos tum bres”. Por tan to, mien tras San ta An na em pren día la 

ex pe di ción a Te xas, los le gis la do res ini cia ron la re dac ción de 

una nue va cons ti tu ción. Los di pu ta dos pro ce die ron a es tu diar 

cui da do sa men te los “erro res” de la pri me ra ley fun da men tal y a 

de ba tir la for ma de co rre gir los.

Las Sie te Le yes, la pri me ra cons ti tu ción cen tra lis ta, es tu vo 

lis ta en di ciem bre de 1836. Aun que los fe de ra lis tas la ta cha ron 

de con ser va do ra, era de cu ño li be ral, pues pre ser va ba la re pre-

sen ta ción y la di vi sión de po de res, que au men tó con un cuar to, 

el Po der Con ser va dor, en car ga do de vi gi lar a los otros. La per-

cep ción de que la ex ten sa re pre sen ta ción cau sa ba ines ta bi li dad 

lle vó a re du cir la. De esa ma ne ra se es ta ble ció un vo to cen si ta rio, 
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si mi lar al que pre va le cía en to dos los paí ses que con ta ban con 

re pre sen ta ción, es de cir, vo ta ban y eran vo ta dos só lo aque llos 

que pa ga ban im pues tos o te nían pro pie da des. La elec ción con-

ti nuó sien do in di rec ta. Los es ta dos per die ron su au to no mía y se 

con vir tie ron en de par ta men tos, con go ber nan tes ele gi dos por el 

eje cu ti vo na cio nal de una ter na que le pre sen ta ban las jun tas 

de par ta men ta les. Los con gre sos es ta ta les se con vir tie ron en jun-

tas de par ta men ta les de só lo sie te di pu ta dos y los ayun ta mien tos 

se re du je ron a aque llos que exis tían en 1808, ade más de los de 

pue blos con más de 8 000 al mas y puer tos con más de 4 000. La 

elec ción de pre si den te se hi zo más com pli ca da, pues se de ter-

mi nó que el Se na do y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pre sen ta ran 

sus ter nas, de las cua les la Cá ma ra de Di pu ta dos es co ge ría a tres 

que se rían tur na das a las jun tas de par ta men ta les; el vo to de ca-

da una de ellas se ría con si de ra do por la Cá ma ra de Di pu ta dos, 

cu yo pre si den te de cla ra ría quién re sul ta ba ven ce dor. La ha cien-

da pú bli ca se cen tra li zó pa ra for ta le cer al go bier no na cio nal, 

pe ro, aun que el pe rio do pre si den cial se am plió a ocho años y se 

su pri mió la vi ce pre si den cia, el eje cu ti vo con ti nuó sien do muy 

dé bil, ya que es ta ba so me ti do al Po der Con ser va dor, al Con greso 

y al Con se jo de Go bier no. Aun que las Sie te Le yes se ju ra ron 

des pués del de sas tre de Te xas, el pue blo me xi ca no, siem pre 

con fia do en los mi la gros, eli gió pre si den te al ge ne ral Anas ta sio 

Bus ta man te, en un am bien te de op ti mis mo que veía el sis te ma 

co mo “un nue vo y pro me te dor co mien zo”.

La ig no ran cia atri bu ye al cen tra lis mo la in de pen den cia de 

Te xas, pe ro su pér di da es ta ba anun cia da por la en tra da de co lo-

nos del ex pan si vo ve ci no, y el in te rés de Es ta dos Uni dos por 

com prar lo, ex pre sa do por el mi nis tro Poin sett des de 1825. La co ro-

na es pa ño la ha bía au to ri za do la en tra da de los pri me ros co lo-

nos an gloa me ri ca nos, preo cu pa da por po blar lo y dar asi lo a sus 

súb di tos de la Lui sia na y las Flo ri das —que ha bía per di do—, a 

quie nes au to ri zó a tras la dar se a Te xas con cier tos pri vi le gios. Al 

in de pen di zar se Mé xi co, el go bier no, de seo so de po blar el Sep-
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ten trión, man tu vo esa po lí ti ca. Con di cio nó la en tra da de co lo-

nos an gloa me ri ca nos a los que fue ran ca tó li cos, pe ro in cre men-

tó sus pri vi le gios con la es pe ran za de con ver tir los así en 

ciu da da nos lea les. Se apro ba ron con ce sio nes de gran des te rri-

to rios a al gu nos “em pre sa rios”, quie nes se com pro me tían a po-

blar los con co lo nos ho nes tos que re ci bi rían tie rra prác ti ca men-

te gra tis, pa gan do a los em pre sa rios só lo el des lin de y la di vi sión 

de los te rre nos. El es ta do de Coa hui la y Te xas co bró la ti tu la-

ción de la pro pie dad y un sim bó li co pa go. Por des gra cia, la 

enor me fron te ra, la le ja nía y la fal ta de re cur sos fa vo re cie ron que 

una ma yo ría pro tes tan te y es cla vis ta en tra ra y vio la ra las le yes, 

de for ma que en las co lo nias pri va ba la ile ga li dad.

Es ver dad que el Con gre so Cons ti tu yen te de 1824, al unir 

Te xas a Coa hui la, pro vo có mu chos pro ble mas, pe ro pa ra 1834 

la ma yo ría se ha bía re suel to. Las ver da de ras fuen tes de fric ción 

eran la es cla vi tud y la ins ta la ción de adua nas, una vez ven ci dos 

los pla zos de exen ción. Des de los de ba tes de la cons ti tu ción del 

es ta do, el em pre sa rio an glo sa jón Es te ban Aus tin ha bía chan ta-

jea do a los di pu ta dos que que rían abo lir la es cla vi tud, pre gun-

tán do les con qué fon dos iban a pa gar  a sus due ños el va lor de 

sus “pro pie da des”. Por tan to, la Cons ti tu ción de 1827 só lo se li-

mi tó a de cla rar que “en el es ta do na die na ce es cla vo”. En 1829, 

Gue rre ro de cla ró la abo li ción de la es cla vi tud en Mé xi co, pe ro 

exen tó de su vi gen cia a Te xas, a con di ción de que no se im por-

ta ra ni un so lo es cla vo más. Pe ro el he cho de que en un fu tu ro 

cer ca no de sa pa re cie ra la es cla vi tud in quie tó a los co lo nos.

De cual quier for ma, iba a ser la ley de co lo ni za ción de 1830, 

que pro hi bía la in mi gra ción de an gloa me ri ca nos, la que ge ne ra-

li zó el des con ten to, mis mo que au men tó al abrir se la pri me ra 

adua na en 1832. En la vi lla de Aná huac pro vo có una re vuel ta 

que de sem bo có en la reu nión de la pri me ra con ven ción de an-

gloa me ri ca nos. Los es pe cu la do res ane xio nis tas, lle ga dos a fi nes 

de los años vein te, se en car ga ron de uti li zar há bil men te “es tos 

agra vios” pa ra azu zar a los co lo nos pa cí fi cos. Una se gun da con-
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ven ción de ci dió que Aus tin via ja ra a Mé xi co para pre sen tar al 

congreso al gu nas pe ti cio nes. Aus tin, que te nía mu chos ami gos 

en tre los di pu ta dos ra di ca les de 1833, lo gró que se anu la ra la 

pro hi bi ción de in mi gra ción an gloa me ri ca na, que se ex ten die ra 

el pla zo de exen ción de im pues tos y que Coa hui la hi cie ra re for-

mas pa ra au men tar la re pre sen ta ción te xa na, au to ri za ra el uso 

del in glés en trá mi tes ad mi nis tra ti vos y ju di cia les y apro ba ra el 

jui cio por ju ra do, es de cir, tri bu na les en los que los trans gre so-

res de las le yes se rían juz ga dos por los pro pios ciu da da nos.

Pe ro la rea per tu ra de la adua na en 1835, al ven cer se el nue-

vo pe rio do de exen ción de im pues tos, vol vió a in quie tar los 

áni mos. El co man dan te mi li tar no su po re sol ver los pro ble mas 

y los ane xio nis tas vol vie ron a ma ni pu lar el te mor de los co lo nos 

al an ties cla vis mo me xi ca no pa ra in cli nar los ha cia la in de pen-

den cia. A fin de for ta le cer su mo vi mien to, los co lo nos hi cie ron 

un lla ma do a los nor tea me ri ca nos pa ra su mar se a su lu cha por 

la li ber tad. Por tan to, en Es ta dos Uni dos se for ma ron mi les de 

clu bes que re clu ta ron vo lun ta rios y reu nie ron ar mas y re cur sos. 

El pre si den te An drew Jack son, a su vez, de cla ró la “neu tra li dad” 

en un pro ble ma in ter no me xi ca no, que ade más no res pe tó.

El go bier no op tó por el en vío de una ex pe di ción pa ra so me-

ter la re be lión te xa na, al man do del ge ne ral San ta An na. La po-

bre za del era rio y la im pro vi sa ción del ejér ci to pro pi cia ron su 

ma la or ga ni za ción y abas te ci mien to, pe ro la cam pa ña se ini ció 

con éxi to y en una san grien ta ba ta lla se re cu pe ró el fuer te del 

Ála mo. Eso no im pi dió que, al mis mo tiem po, los te xa nos de-

cla ra ran la in de pen den cia el 6 de mar zo de 1836 y nom bra ran 

un go bier no pro vi sio nal en el que el me xi ca no Lo ren zo de Za-

va la fue de sig na do vi ce pre si den te. San ta An na em pren dió la 

per se cu ción de tal go bier no y en un des cui do ca yó pri sio ne ro. 

El se gun do al man do, el ge ne ral Vi cen te Fi li so la, obe de ció ór de-

nes del pre si den te pri sio ne ro de re ti rar las tro pas más allá del 

río Gran de (más tar de Bra vo), lo que ase gu ró la in de pen den cia 

de Te xas y sus pre ten sio nes de que ésa fue ra la fron te ra del de-
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par ta men to. Las pe nu rias me xi ca nas im pe di rían el en vío de una 

nue va ex pe di ción, no sin que la re cu pe ra ción de Te xas se con-

vir tie ra en una ob se sión que im pe di ría al go bier no aten der las 

ad ver ten cias bri tá ni cas de re co no cer la in de pen den cia, pa ra evi-

tar pér di das ma yo res.

El cen tra lis mo no tar dó en trai cio nar las es pe ran zas que ha-

bía des per ta do. Ape nas pues to en prác ti ca, la su pre sión de ayun-

ta mien tos y la im po si ción del im pues to que to dos los ha bi tan tes 

te nían que pa gar (ca pi ta ción) pro vo ca ron re be lio nes ru ra les y le-

van ta mien tos fe de ra lis tas en el nor te. De esa ma ne ra, la dé ca da 

cen tra lis ta se con vir tió en la de ma yor ines ta bi li dad del si glo e 

hi zo más pro fun da la pa ra li za ción eco nó mi ca. La de bi li dad del 

go bier no na cio nal pro pi ció in ter ven cio nes ex tran je ras, jus ti fi ca-

das por re cla ma cio nes que los go bier nos me xi ca nos ha bían des-

cui da do. En su ma yo ría eran in jus tas o exa ge ra das, como lo pro-

ba ría el ar bi tra je in ter na cio nal al que se so me tie ron las 

nor tea me ri ca nas, que las re du jo a 15%. En 1838, Fran cia las uti-

li zó pa ra bom bar dear y blo quear Ve ra cruz y Tam pi co, obli gan do 

al país a en deu dar se pa ra pa gar una in dem ni za ción muy in jus ta.

La es ca sez de fon dos in cre men tó el en deu da mien to del 

go bier no y for zó al con gre so a de cre tar un im pues to de 15% a 

los ar tí cu los im por ta dos, lo que cau só la quie bra de mu chos 

co mer cian tes ex tran je ros y al gu nos me xi ca nos. De esa ma ne ra, 

an tes de que se cum plie ra el pri mer pe rio do pre si den cial, al gu-

nos bus ca ban so lu ción a los pro ble mas en una mo nar quía, “con 

un prín ci pe ex tran je ro”, o en la dic ta du ra mi li tar. Jo sé Ma ría 

Gu tié rrez de Es tra da, con ven ci do de que se cons pi ra ba pa ra es-

ta ble cer es ta úl ti ma, se atre vió a su ge rir la al ter na ti va mo nár-

qui ca. El ejér ci to há bil men te pro vo có el gran es cán da lo re pu-

bli ca no que le abri ría pa so a la dic ta du ra. En 1841, los 

co mer cian tes ex tran je ros ins ta ron a los ge ne ra les An to nio Ló-

pez de San ta An na, Ma ria no Pa re des y Ga briel Va len cia a pro-

nun ciar se y, en oc tu bre, se es ta ble cía la dic ta du ra mi li tar en ca-

be za da por San ta An na. Los fe de ra lis tas mo de ra dos apo ya ron la 
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dic ta du ra a con di ción de que se con vo ca ra un nue vo con gre so 

cons ti tu cio nal. San ta An na lo con vo có y los fe de ra lis tas ob tu vie-

ron la ma yo ría, lo que se lló su des ti no. En di ciem bre de 1842 el 

go bier no lo di sol vió y lo sus ti tu yó por una jun ta de no ta bles 

que re dac tó las Ba ses Or gá ni cas. La nue va cons ti tu ción cen tra-

lis ta eli mi nó el Po der Con ser va dor, for ta le ció al eje cu ti vo y 

am plió la re pre sen ta ción y las fa cul ta des de las re pre sen ta cio-

nes de par ta men ta les que se de no mi na ron asam bleas le gis la ti-

vas. Mas la ban ca rro ta ha cen da ria tam bién im po si bi li tó su fun-

cio na mien to.

Una vez ju ra das las Ba ses Orgánicas y rea li za das las elec cio-

nes en 1843, San ta An na re sul tó elegido pre si den te, con un con-

greso de fe de ra lis tas mo de ra dos em pe ña do en ha cer lo cum plir 

con el or den cons ti tu cio nal. Por tan to, cuan do en no viem bre de 

1844 in ten tó di sol ver lo, el congreso se re sis tió y el 5 de di ciem-

bre de 1844 de sa fo ró a San ta An na con el apo yo del po der ju-

di cial, el ayun ta mien to y el po pu la cho de la ca pi tal. El pre si-

den te del con se jo de go bier no, Jo sé Joa quín de He rre ra, de 

acuer do con la ley asu mió pro vi sio nal men te el eje cu ti vo. He rre-

ra eli gió un ga bi ne te con dis tin gui dos fe de ra lis tas mo de ra dos y 

se em pe ñó en for mar un go bier no ho nes to que re con ci lia ra las 

fac cio nes. Los mo de ra dos se da ban cuen ta de la im po si bi li dad 

de afron tar una gue rra y op ta ron por ne go ciar el re co no ci mien-

to de Te xas pa ra evi tar la.

Pe ro el con tex to na cio nal e in ter na cio nal era ad ver so. Mé-

xi co no só lo es ta ba ame na za do por Es ta dos Uni dos si no tam-

bién por Es pa ña, cu ya ca sa rei nan te ha bía or ga ni za do una cons-

pi ra ción pa ra ins ta lar una mo nar quía en el país, con la anuen cia 

de Fran cia y Gran Bre ta ña. Or ga ni za do por el mi nis tro es pa ñol, 

Sal va dor Ber mú dez de Cas tro, el pro yec to con tó con la co la bo-

ra ción de ciu da da nos in flu yen tes, co mo Ala mán.

El pro yec to di vi dió aún más el es ce na rio po lí ti co. Por si 

fue ra po co, pa ra la dé ca da de 1840 la asi me tría de Mé xi co con 

su ve ci no se ha bía mul ti pli ca do. La po bla ción nor tea me ri ca na 
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lle ga ba a los 20 mi llo nes, al tiem po que Mé xi co ape nas ex ce día 

los siete y ca re cía de ele men tos pa ra ha cer fren te a un país di-

ná mi co que con ta ba con ex ten sos re cur sos hu ma nos y ma te ria-

les. Por des gra cia, la propuesta me xi ca na de ini ciar la ne go cia-

ción de re co no ci mien to era ex tem po rá nea y, en ju nio de 1845, 

Te xas apro bó la ofer ta nor tea me ri ca na de ane xar se a Es ta dos 

Uni dos, lo que sir vió pa ra que los fe de ra lis tas ra di ca les acu sa ran 

a He rre ra de pre ten der su ven ta y la de Ca li for nia.

En esa de li ca da si tua ción, los mo nar quis tas se acer ca ron al 

ge ne ral Ma ria no Pa re des y Arri lla ga, co man dan te de la di vi sión 

de re ser va, quien apro ve cha ría su apo yo pa ra lle gar al po der. El 

pres ti gio de ho nes ti dad y efi cien cia de Pa re des ha bía per mi ti do 

que con ta ra con los re cur sos del go bier no, pues el for ta le ci-

miento de su di vi sión era esen cial pa ra apo yar la de fen sa del 

nor te ame na za do. No obs tan te, al re ci bir la or den de mar char 

hacia la fron te ra, en lu gar de obe de cer la pro ce dió a des co no cer 

a He rre ra, di ri gién do se ha cia la ca pi tal pa ra asal tar la pre si den-

cia. Su dic ta du ra mi li ta ris ta re sul tó un gran fra ca so, pues ni 

com ba tió la co rrup ción ni reor de nó la ha cien da ni for ta le ció la 

de fen sa. Co mo era de es pe rar se, no tar dó en es ta llar un mo vi-

mien to fe de ra lis ta en Gua da la ja ra y, a pe sar de que el ejér ci to 

nor tea me ri ca no avan za ba so bre el te rri to rio me xi ca no, Pa re des 

dis tra jo uni da des del ejér ci to pa ra com ba tir a los fe de ra lis tas.

Pa re des tam bién tra tó de evi tar la gue rra, pe ro el pre si den te 

Ja mes Polk es ta ba de ci di do a ad qui rir Ca li for nia a cual quier 

cos to. Polk pre fe ría evi tar la gue rra pa ra no ati zar los pro ble mas 

re gio na les; por tan to, en La Habana ofre ció so bor no al exi lia do 

San ta An na e in ten tó com prar el te rri to rio. A fi nes de 1845, un 

co mi sio na do de Polk se pre sen tó en la ca pi tal con di ver sas ofer-

tas pe ro no fue re ci bi do. Ape nas tuvo no ti cias del fra ca so de la 

mi sión, Polk or de nó al ge ne ral Za chary Tay lor avan zar ha cia el 

río Gran de, es de cir, a te rri to rio me xi ca no o, en el peor de los 

ca sos, te rri to rio en dis pu ta. Al recibir la no ti cia de un in ci den te 

vio len to en mar zo, Polk de cla ró la gue rra el 12 de ma yo de 



DE LA INDEPENDENCIA A LA CONSOLIDACIÓN REPUBLICANA  165

1846, acu san do a Mé xi co de ha ber “de rra ma do san gre nor te ame-

ri ca na en sue lo nor tea me ri ca no”, lo que era fal so.

Pa ra ese mo men to, ya ha bían te ni do lu gar las pri me ras de-

rro tas me xi ca nas, el 8 y 9 de ma yo. La no ti cia cau só es tu por en 

la po bla ción y de ter mi nó el des cré di to de la dic ta du ra de Pa re-

des y del cen tra lis mo. Sin con si de rar los in con ve nien tes de un 

cam bio po lí ti co en me dio de la gue rra, el 4 de agos to un pro-

nun cia mien to fe de ra lis ta des co no cía a Pa re des y res tau ra ba la 

Cons ti tu ción de 1824, lo que obs ta cu li zó la or ga ni za ción de 

la de fen sa. Por un la do, la res tau ra ción fe de ra lis ta le arre ba ta ba 

fa cul ta des al go bier no y lo de ja ba prác ti ca men te so lo al fren te 

de la gue rra; por otro, la re ba ti ña de pues tos en ayun ta mien tos, 

po de res es ta ta les y fe de ra les dis traía la aten ción del frente.

Una vez de sen ca de na da la gue rra, el re sul ta do era pre vi si-

ble. Mé xi co ca re cía de to do: su ar ma men to era ob so le to; sus 

ofi cia les, po co pro fe sio na les; sus sol da dos, im pro vi sa dos. Es te 

ejér ci to se en fren ta ba a uno tal vez me nor, pe ro pro fe sio nal, con 

ser vi cios de sa ni dad e in ten den cia, ar ti lle ría mo der na de lar go 

al can ce y un cau dal de vo lun ta rios que po dían en tre nar se y re-

no var se pe rió di ca men te. Mien tras el ejér ci to me xi ca no tenía 

que des pla zar se de sur a norte, Es ta dos Uni dos des ta caba va rios 

ejér ci tos y ata caba en forma si mul tá nea di ver sos fren tes, al 

tiem po que su ma ri na blo quea ba y ocu pa ba los puer tos me xi-

ca nos, pri van do al go bier no de los re cur sos de las adua nas que 

los in va so res ex plo ta ron pa ra sos te ner la gue rra. Co mo se re du-

jo el pago de im pues tos, el co mer cio se ani mó. Pre ci sa men te 

pa ra evi tar que sus puer tos fue ran ocu pa dos, Yu ca tán se de cla ró 

neu tral an te la gue rra.

Pa ra ene ro de 1847, Nue vo Mé xi co y Ca li for nia, poco po-

bla dos y ca si sin de fen sa, ha bían si do ane xa dos a Es ta dos Uni-

dos. La su pe rio ri dad nor tea me ri ca na ase gu ró las vic to rias y la 

ocu pa ción del nor te y, des pués, del eje Ve ra cruz-Pue bla. El ejér-

ci to me xi ca no, mal  co mi do, mal ar ma do, des mo ra li za do tan to 

por la su pe rio ri dad téc ni ca del ene mi go co mo por pre sen ciar el 
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aban do no de sus he ri dos, se man tu vo en la lu cha con tra sol da-

dos bien avi tua lla dos, lo que hizo su sa cri fi cio ca si inú til. Mon-

te rrey y Ve ra cruz re sis tie ron con pér di das cos to sas y en la An-

gos tu ra el ejér ci to me xi ca no sostuvo du ran te dos días una lu cha 

he roi ca que, al re ti rar se, se con vir tió en de rro ta.

El ejér ci to que de sem bar có en Ve ra cruz no tar dó en ocu par 

Pue bla, lo que hi zo ine vi ta ble la caí da de la ciu dad de Mé xi co. 

Des pués de cua tro de rro tas en el va lle de Mé xi co, San ta An na 

or de nó el re ti ro del ejér ci to de la ca pi tal pa ra evi tar le pe na li da-

des, pe ro cuan do el pue blo se dio cuen ta del avan ce del ene mi-

go, tra tó de de fen der la, lo que pro du jo un río de san gre y la 

de cla ra ción del es ta do de si tio. El 14 de sep tiem bre de 1847, en 

Pa la cio Na cio nal on dea ba la ban de ra nor tea me ri ca na.

Al día si guien te, en la vi lla de Gua da lu pe, San ta An na re nun-

cia ba a la pre si den cia, que fue asu mi da por Ma nuel de la Peña y 

Pe ña, pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, quien tras la dó 

el go bier no a Que ré ta ro. A pe sar de la opo si ción ac ti va de ra di-

ca les y mo nar quis tas, los mo de ra dos lo gra ron reu nir al congre-

so y a va rios go ber na do res pa ra dar le vi sos de cier ta nor ma li dad 

al go bier no.

Mien tras tan to, las vic to rias ha bían ge ne ra do en Es ta dos Uni-

dos un ex pan sio nis mo es tri den te que cla ma ba por ab sor ber to do 

Mé xi co. Polk ha bía en via do a Ni cho las Trist pa ra ne go ciar la paz, 

pe ro an te las vic to rias nor tea me ri ca nas le or de nó vol ver pa ra que 

exi gie ra más te rri to rio en el tra ta do de paz. La or den pu so a Trist 

en un di le ma mo ral; además, ya ha bía acep ta do la co mu ni ca ción 

del go bier no me xi ca no con los nom bres de los co mi sio na dos 

con los que ne go cia ría: Luis G. Cue vas, Ber nar do Cou to y Mi-

guel Atris táin. Ins ta do por el ge ne ral Win field Scott, ge ne ral en 

je fe del ejér ci to que ha bía mar cha do de Ve ra cruz a Mé xi co, y por 

el mi nis tro bri tá ni co, Trist de ci dió de so be de cer e ini ciar la di fí cil 

ne go cia ción que cul mi nó el 2 de fe bre ro de 1848 con la fir ma 

del tra ta do de paz en la vi lla de Gua da lu pe. Trist con fe sa ría a su 

fa mi lia la ver güen za que lo ha bía in va di do “en to das las con fe-
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ren cias [an te ]…la ini qui dad de la gue rra, co mo un abu so de po-

der de nues tra par te”. En el tra ta do, Mé xi co re co no cía la pér di-

da de más de la mi tad de su te rri to rio. Se apro bó una 

in dem ni za ción de 15 millones de pe sos por da ños y el pro rra teo 

de la deu da ex ter na me xi ca na que co rres pon día a los te rri to rios 

per di dos, pues éstos ha bían si do con quis ta dos por la fuer za de 

las ar mas. Los co mi sio na dos lo gra ron sal var Ba ja Ca li for nia y 

Te huan te pec y ase gu rar los de re chos de los me xi ca nos que vi-

vían en las tie rras per di das. En el ar tí cu lo XI, el úni co fa vo ra ble 

a Mé xi co, Es ta dos Uni dos se com pro me tía a de fen der la fron te-

ra del ata que de los in dios de las pra de ras, pero esto nun ca se 

cum plió. Al pre sen tar el tra ta do al congreso, De la Pe ña su bra-

yó que se ha bía fir ma do pa ra re cu pe rar las zo nas ocu pa das y 

que “la re pú bli ca so bre vi vie ra a su des gra cia”.

A pe sar de la hos ti li dad de mo nar quis tas y ra di ca les, el go-

bier no lle vó a ca bo las elec cio nes y lo gró que el congreso reu ni-

do en Que ré ta ro apro ba ra el tra ta do en ma yo. La elec ción pre-

si den cial fa vo re ció a He rre ra, quien en ju nio res ta ble cía el 

go bier no en la ciu dad de Mé xi co. He rre ra em pren dió la reor ga-

ni za ción del país en una at mós fe ra de de pre sión ge ne ral, con 

ame na zas de pro nun cia mien tos mo nar quis tas y fe de ra lis tas, y 

en fren tan do le van ta mien tos in dí ge nas en va rios es ta dos, en es-

pe cial en Yu ca tán. Pe ro no era to do, el país su fría tam bién ata-

ques de in dí ge nas y de fi li bus te ros nor tea me ri ca nos que bus ca-

ban nue vas ta ja das de te rri to rio.

El go bier no de He rre ra lo gró reor ga ni zar la ad mi nis tra ción 

y re du cir el ejér ci to, pe ro no neu tra li zar la po la ri za ción po lí ti ca 

en tre fe de ra lis tas mo de ra dos y ra di ca les y mo nar quis tas, amén 

del gru po que res pon día al ge ne ral San ta An na. La amar gu ra 

lle vó a las fac cio nes po lí ti cas a acu sar se mu tua men te por la de-

rro ta, lo que en cier ta for ma las obli gó a de fi nir sus prin ci pios. 

Así, en 1849 apa re cía el par ti do con ser va dor, con un pro gra ma 

es truc tu ra do por Ala mán, que empujó a los fe de ra lis tas a de fi-

nir se co mo par ti do li be ral.
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En 1851, He rre ra en tre gó pa cí fi ca men te la pre si den cia a su 

su ce sor, Ma ria no Aris ta, quien, me nos afor tu na do, su cum bió an-

te los ata ques y pro nun cia mien tos que lo lle va ron a re nun ciar. 

Des pués del in te ri na to del pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus-

ti cia, un acuer do mi li tar im pu so al ge ne ral Manuel Ma ría Lom bar-

di ni mien tras los es ta dos rea li za ban la elec ción del pre si den te 

pro vi sio nal, quien con vo ca ría un con gre so. Pa ra en ton ces, to dos 

los par ti dos ha bían lle ga do a la con clu sión de que era ne ce sa rio 

un go bier no fuer te. De esa ma ne ra, rea li za das las elec cio nes, los 

vo tos fa vo re cie ron al ge ne ral San ta An na, exi lia do en Co lom bia.

El 20 de abril de 1853 vol vió al po der el irres pon sa ble ve ra-

cru za no. El con ser va dor Ala mán le pre sen tó un plan que se cen-

tra ba en la ne ce si dad de un go bier no fuer te pe ro res pon sa ble, 

sin re pre sen ta ción al gu na, con un ejér ci to res pe ta ble, uni do re-

li gio sa men te y con apo yo eu ro peo. El li be ral Mi guel Ler do de 

Te ja da le pre sen tó otro que su bra ya ba me di das eco nó mi cas pa ra 

el de sa rro llo. San ta An na, acos tum bra do a me diar en tre par ti-

dos, adop tó el plan con ser va dor de Ala mán, quien en ca be zó su 

ga bi ne te, pe ro pro cu ró po ner en ac ción la po lí ti ca su ge ri da por 

su ra di cal pai sa no Ler do, a quien nom bró ofi cial ma yor del nue-

vo Mi nis te rio de Fo men to, Co lo ni za ción, In dus tria y Co mer cio.

San ta An na ini ció una po lí ti ca re pre si va y des te rró al expre-

si den te Aris ta. Co mo los con ser va do res con si de ra ban la dic ta-

du ra co mo puen te pa ra es ta ble cer la mo nar quía, se em pren dió 

la bús que da de un mo nar ca, la cual tu vo po ca for tu na an te el 

de li ca do con tex to de la po lí ti ca eu ro pea cen tra da en los pro ble-

mas tur cos. Ala mán mu rió en ju nio de 1853 y, ya sin ese mo de-

ra dor, San ta An na au men tó la cen su ra y el des tie rro de li be ra-

les. No tar dó en co brar le gus to al po der y con vir tió la dic ta du ra 

en vi ta li cia, adop tan do el tí tu lo de Al te za Se re ní si ma.

La dic ta du ra en fren tó el eter no pro ble ma de la es ca sez fi-

nan cie ra y el en deu da mien to, y co mo el dic ta dor no re nun ció a 

sus ca pri chos y ve lei da des, pa ra pa gar los es ta ble ció nue vos y 

ab sur dos im pues tos. No obs tan te, la dic ta du ra tu vo sus acier-
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tos, en tre ellos la pu bli ca ción del pri mer Có di go de Co mer cio y 

la la bor del Mi nis te rio de Fo men to, que pro mo vió la im por ta-

ción de ma qui na ria e im pul só co mu ni ca cio nes y bi blio te cas.

San ta An na tu vo que en fren tar de nue vo el ex pan sio nis mo 

nor tea me ri ca no, in sa tis fe cho a pe sar de ha ber se en gu lli do la mi-

tad del te rri to rio me xi ca no y que pre sio na ba pa ra ha cer se del 

ist mo de Te huan te pec, la Ba ja Ca li for nia y, de ser po si ble, los es-

ta dos nor te ños. El nue vo mi nis tro nor tea me ri ca no, Ja mes Gads-

den, co no ce dor de la pe nu ria del go bier no, cre yó que se ría fá cil 

con se guir la ven ta de una bue na por ción de te rri to rio. El go bier-

no nor tea me ri ca no uti li zó co mo pre tex to un error del ma pa con 

el que se ha bía ne go cia do el Tra ta do de Gua da lu pe y la ne ce si dad 

del te rri to rio de la Me si lla pa ra la cons truc ción de un fe rro ca rril.

El go bier no no lo gró con cre tar nin gu na alian za eu ro pea 

para neu tra li zar la ame na za nor tea me ri ca na y te me ro so San ta 

Anna de una nue va gue rra acep tó ne go ciar en di ciem bre de 

1853. Es ta dos Uni dos apro ve chó la fir ma de un nue vo tra ta do 

pa ra ob te ner la me se ta de la Me si lla y anu lar la cláu su la que ga-

ran ti za ba la de fen sa de la fron te ra de ata ques in dí ge nas. Los 10 

mi llo nes ob te ni dos le sir vie ron a San ta An na pa ra man te ner se 

en el po der, pe ro el cos to po lí ti co del tra ta do fue al to y de sa cre-

di tó com ple ta men te a la dic ta du ra. Por otra par te, las es pe ran-

zas pues tas en un go bier no “fuer te” se ha bían es fu ma do y, al año 

de su to ma del po der, el re pu dio a la dic ta du ra se ha bía ge ne ra-

li za do. El con sa bi do pro nun cia mien to es ta lló en mar zo de 1854 

con el Plan de Ayu tla, pro mo vi do por Juan Ál va rez e Ig na cio 

Co mon fort. El plan des co no cía el go bier no, re pu dia ba la ven ta 

de la Me si lla y exi gía la elec ción de un con gre so cons ti tu yen te 

que re cons ti tu ye ra una re pú bli ca re pre sen ta ti va fe de ral.

Aun que con ta ron con el apo yo mo ral de los li be ra les des te-

rra dos que re si dían en Nue va Or leans, por fal ta de re cur sos los 

re bel des se li mi ta ron a una gue rra de gue rri llas, mien tras los pa-

gos de la Me si lla per mi tie ron a San ta An na com ba tir los, de ma-

ne ra que se man tu vo en el po der has ta agos to de 1855.
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RE FOR MA LI BE RAL, IN TER VEN CIÓN FRAN CE SA  

Y TRIUN FO DE FI NI TI VO DE LA RE PÚ BLI CA

La dic ta du ra de San ta An na ra di ca li zó las po si cio nes po lí ti cas. 

Aun que los dos par ti dos com par tían la as pi ra ción de pro gre so, 

su idea de cómo al can zar lo era di fe ren te. Los con ser va do res 

con si de ra ban que só lo po dría lo grar se me dian te un sis te ma 

mo nár qui co y una so cie dad cor po ra ti va, apun ta la dos por una 

igle sia y un ejér ci to fuer tes. Los li be ra les, por su par te, pen sa-

ban que só lo una re pú bli ca re pre sen ta ti va, fe de ral y po pu lar 

similar al mo de lo nor tea me ri ca no po día ga ran ti zar la, por lo 

que con si de ra ban ur gen te bo rrar to da he ren cia co lo nial, eli mi-

nar cor po ra cio nes y fue ros, y de sa mor ti zar los bie nes del cle ro 

y las pro pie da des co mu na les pa ra con ver tir a Mé xi co en un 

país de pe que ños pro pie ta rios. Pe ro la for ma de lle var a cabo 

esta ta rea di vi día a los li be ra les. Los mo de ra dos que rían ha cer-

lo len ta men te pa ra evi tar to da re sis ten cia vio len ta y por tan to 

se in cli na ban por res tau rar la Cons ti tu ción de 1824, re for ma-

da. En cam bio, los pu ros se inclinaban por una re for ma drás ti-

ca y, en consecuencia, por una nue va cons ti tu ción.

El mo vi mien to de Ayu tla ha bía lo gra do sos te ner se gra cias a 

la pro tec ción de las mon ta ñas del sur y el ac ce so al mar que 

ofre cía Aca pul co, pe ro an te la ur gen cia de re cur sos el ge ne ral 

Co mon fort ha bía via ja do a Es ta dos Uni dos para con se guir los, 

con po co éxi to. No obs tan te, las cir cuns tan cias po lí ti cas lo fa vo-

re cie ron. En 1855 es ta lló un mo vi mien to mo de ra do en el Ba jío, 

se gui do de otro mo nar quis ta en San Luis Po to sí que pre ten día 

po ner a Agus tín de Itur bi de hi jo en el tro no de un nue vo im pe-

rio. Es to auspició una coa li ción de li be ra les pu ros y mo de ra dos 

y el re gre so de los des te rra dos, al tiem po que las hues tes de Ál-

va rez, que se ha bían ex ten di do len ta men te, avan za ban y ha cían 

huir a San ta An na el 17 de agos to de 1855.

Pa ra el 16 de sep tiem bre los li be ra les ocu pa ban la ca pi tal. El 

14 de oc tu bre, una jun ta de re pre sen tan tes es ta ta les eli gió pre-
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si den te pro vi sio nal a Juan Ál va rez, quien for mó su ga bi ne te con 

li be ra les pu ros: Mel chor Ocam po, Be ni to Juá rez, Pon cia no Arria-

ga y Gui ller mo Prie to, miem bros de la ge ne ra ción que em pe za ba 

a des co llar. Ca si de in me dia to da ba ini cio la re for ma al pro mul-

gar se la Ley Juá rez, que su pri mía los fue ros mi li tar y ecle siás ti-

co, lo cual po si bi li ta ba la igual dad ci vil an te la ley. La igle sia, 

que ve nía reor ga ni zán do se des de la dé ca da de 1840, co men zó 

el con traa ta que.

Juan Ál va rez re nun ció a la pre si den cia el 11 de di ciem bre y 

fue relevado por el mo de ra do Co mon fort, quien de in me dia to 

sus ti tu yó el ga bi ne te con mo de ra dos. No obs tan te, cuan do Co-

mon fort sa lió a com ba tir el mo vi mien to po bla no prorre li gión 

y fue ros, al ven cer lo no du dó en im po ner le un cas ti go ejem plar 

y ex pro pió los bie nes del obis pa do de Pue bla. Tam bién pro mul-

gó dos le yes re for mis tas: la Ley Ler do, que de sa mor ti za ba las 

fin cas rús ti cas y ur ba nas pro pie dad de cor po ra cio nes ci vi les y 

re li gio sas, y la Ley Igle sias, que pro hi bía el co bro de ob ven cio-

nes pa rro quia les a los po bres. Los de cre tos fue ron re pu dia dos 

por el ar zo bis po de Mé xi co, por con si de rar los un ata que a la 

igle sia.

Efec tua das las elec cio nes, el Con gre so Cons ti tu yen te se 

reu nió el 14 de fe bre ro de 1856. Aun que la ma yo ría era mo de-

ra da, los pu ros do mi na ron los de ba tes, que fue ron ar dien tes. 

Los te mas más po lé mi cos fue ron la edu ca ción y la to le ran cia 

de cul tos. Los li be ra les as pi ra ban al con trol de la edu ca ción 

pa ra mo de lar a los ciu da da nos del fu tu ro, pe ro, con gruen tes 

con sus con vic cio nes, tran si gie ron en la li ber tad de en se ñan za. 

No se atre vie ron a de cla rar la to le ran cia re li gio sa an te el te mor 

ge ne ral de un mo vi mien to po pu lar, pe ro se eli mi nó la ca tó li ca 

co mo re li gión de Es ta do y se de cla ró que no se pro hi bía “el 

ejer ci cio de cul to al gu no”. Al gu nos li be ra les pre ten die ron la 

adop ción del modelo anglosajón del jui cio por ju ra do co mo 

ins ti tu ción de mo crá ti ca, pe ro no se apro bó. Tam bién se de ba-

tió una re for ma agra ria, pe ro al fi nal en la cons ti tu ción só lo se 
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in clu yó la Ley Ler do, que ase gu ra ba la pro pie dad in di vi dual de 

la tie rra.

La constitución pro mul ga da el 5 de fe bre ro de 1857 no era 

ra di cal, pe ro in tro du jo en for ma sis te má ti ca los “de re chos del 

hom bre”: li ber tad de edu ca ción y de tra ba jo; li ber tad de ex pre-

sión, de pe ti ción, de aso cia ción, de trán si to, de pro pie dad; igual-

dad an te la ley y la ga ran tía de no ser de te ni do más de tres días 

sin jus ti fi ca ción. La constitución ra ti fi ca ba la so be ra nía del pue-

blo cons ti tui do en “re pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca y fe de-

ral for ma da por es ta dos li bres y so be ra nos en to do lo con cer-

nien te a su ré gi men in te rior”, con un go bier no di vi di do en los 

tres po de res, con un le gis la ti vo uni ca me ral co mo po der do mi-

nan te. Man tu vo el sis te ma in di rec to de elec cio nes y sim pli fi có la 

del pre si den te de la re pú bli ca, que se ría “in di rec ta en pri mer 

gra do y en es cru ti nio se cre to”, es de cir, ele gi do por los re pre sen-

tan tes designados por los ciu da da nos.

Las elec cio nes con vir tie ron a Co mon fort en pre si den te ti tu-

lar, pe ro sin re cur sos y sin la es pe ran za li be ral de que la ven ta 

de bie nes ecle siás ti cos so lu cio na ra los pro ble mas fi nan cie ros del 

Es ta do, ya que la Ley Ler do ha bía pro du ci do ma gros re sul ta dos 

por las fa ci li da des de pa go, los des cuen tos y la acep ta ción de 

pa gos con bo nos de deu da, ca ren tes de va lor. La ley es ta ba des-

ti na da pa ra que los bie nes fa vo re cie ran a los arren da ta rios, pe-

ro sus es crú pu los o su po bre za ase gu ra ron que ter mi na ran en 

ma nos de es pe cu la do res.

A pe sar de su mo de ra ción, la constitución de jó des con ten-

tos a los con ser va do res y re sul tó in su fi cien te pa ra los pu ros. 

Es ta cir cuns tan cia, que hi zo fla quear a mu chos po lí ti cos, fa vo-

re ció la po si ción de Be ni to Juá rez quien, por la fir me za de sus 

con vic cio nes cons ti tu cio na les, se mos tró dis pues to a ju gar se 

to do por la ley fun da men tal. Juá rez pertenecía a una et nia mo-

no lin güe de la sie rra oa xa que ña y se ha bía edu ca do en el se mi-

na rio y en el Ins ti tu to de Cien cias de su es ta do. Su ca rre ra ha bía 

si do apoyada tan to por fe de ra lis tas ra di ca les co mo por cen tra-
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lis tas. Su elec ción co mo di pu ta do al congreso mexicano en 

1847 le per mi tió en trar a la vi da po lí ti ca na cio nal, aun que vol-

vió a su es ta do pa ra ocu par la go ber na tu ra de 1847 a 1851 y 

nue va men te en 1856; al ser elegido pre si den te de la Su pre ma 

Cor te de Jus ti cia ese año, re gre só a la ca pi tal en 1857.

El pa pa Pío IX con de nó los ac tos del go bier no li be ral e ins-

pi ró al ar zo bis po Antonio Pelagio de La bas ti da a in ci tar una 

re be lión con ser va do ra, por lo que fue desterrado. Es to hi zo que 

mu chos li be ra les sos tu vie ran la ne ce si dad de una dic ta du ra li-

be ral de tran si ción. En ese con tex to, el ge ne ral Fé lix Zu loa ga en 

di ciem bre de 1857 se pro nun ció pa ra exi gir un nue vo con gre so 

cons ti tu yen te. El pre si den te Co mon fort, que te nía du das so bre 

la via bi li dad de go ber nar con la cons ti tu ción, lo apo yó y en car-

ce ló a Juá rez, que re cha za ba ese gol pe de Es ta do. Co mo unas 

se ma nas más tar de Zu loa ga des co no ció a Co mon fort y se de cla-

ró pre si den te, és te re nun ció y li be ró a don Be ni to, quien cons-

ti tu cio nal men te lo sus ti tuyó. La exis ten cia de dos pre si den tes 

hi zo ine vi ta ble la gue rra ci vil.

El país se di vi dió. Los go bier nos de Co li ma, Gue rre ro, Gua-

na jua to, Ja lis co, Mi choa cán, Oa xa ca, Que ré ta ro, Ve ra cruz y Za-

ca te cas se de cla ra ron por la vía cons ti tu cio nal, pe ro la ma yo ría 

del ejér ci to y del cle ro se ali neó con Zu loa ga quien, due ño de la 

ca pi tal, fue re co no ci do por los re pre sen tan tes ex tran je ros. Juá-

rez, con ven ci do de que pa ra con quis tar una paz du ra de ra era 

in dis pen sa ble el im pe rio de la le ga li dad, par tió a Gua da la ja ra, 

pe ro la ame na za con ser va do ra lo obli gó a tras la dar se a Ve ra cruz 

que, ade más de ser li be ral, po día pro por cio nar le los re cur sos de 

la adua na.

Co mo el ejér ci to apo yó al par ti do con ser va dor, las fuer zas 

li be ra les se for ma ron con ele men tos po pu la res pro ce den tes de 

las guar dias na cio na les mo vi li za das pa ra la de fen sa del te rri to-

rio en 1846. Pe ro la im pro vi sa ción tu vo sus cos tos y los ejér ci-

tos con ser va do res do mi na ron el cen tro del país, en es pe cial una 

vez que el ge ne ral Mi guel Mi ra món sus ti tu yó a Zu loa ga en la 
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pre si den cia. La es tra te gia de Mi ra món fue cen trar sus ata ques 

en Ve ra cruz, al que so me tió a dos si tios. El fra ca so del pri mer 

in ten to lo lle vó a pro yec tar un ata que si mul tá neo por tie rra y 

por mar, pa ra lo cual ad qui rió una na ve que ata ca ría des de el 

mar, mien tras él cer ca ba el puer to por tie rra. Juá rez apro ve chó 

que Es ta dos Uni dos le ha bía re ti ra do el re co no ci mien to a los 

con ser va do res por ne gar se a ven der te rri to rio, pa ra so li ci tar que 

la flo ta nor tea me ri ca na de tu vie ra la em bar ca ción por pi ra te ría. 

Aun que el co man dan te no con ta ba con au to ri za ción, aten dió la 

pe ti ción e hi zo fra ca sar el si tio, aun que más tar de un tri bu nal 

nor tea me ri ca no con si de ró que el ac to ha bía si do ile gal.

Pa ra con so li dar el apo yo de los pu ros y de la cla se em pre-

sa rial, tan in te re sa da en los bie nes del cle ro, Juá rez y su ga bi ne-

te de pu ros op ta ron por con so li dar la re for ma y el 12 de ju lio de 

1859 em pe za ron a pro mul gar las Le yes de Re for ma: na cio na li-

za ción de bie nes del cle ro, se pa ra ción de la igle sia y del Es ta do, 

su pre sión de ór de nes re li gio sas (co fra días, con gre ga cio nes y 

her man da des), ma tri mo nio y re gis tro ci vi les, se cu la ri za ción de 

ce men te rios y, fi nal men te, li ber tad de cul tos.

La fal ta de re cur sos con du jo a que los dos ban dos com pro me-

tie ran al país con acuer dos ex tran je ros. Was hing ton acep tó apo yar 

a los li be ra les a cam bio de una nue va com pra de te rri torio, pe ro 

és ta ni si quie ra se con si de ró. Los li be ra les acep ta ron fir mar el Tra-

ta do McLa ne-Ocam po por el que, a cam bio de un prés ta mo de 

dos mi llo nes de pe sos a Mé xi co, con ce día a los nor tea me ri ca nos 

el li bre trán si to por el ist mo de Te huan te pec, con pri vi le gios co-

mer cia les y con la po si bi li dad de in ter ven ción mi li tar, en ca so de 

ne ce si dad. Por for tu na, el Se na do nor tea me ri ca no no lo apro bó.

Los con ser va do res, a su vez, re cu rrie ron a los eu ro peos y 

con los es pa ño les fir ma ron el Tra ta do Mon-Al mon te, que re co-

no cía una Con ven ción de 1853 fir ma da por San ta An na, en la 

que se acep ta ban deu das du do sas. Ade más con tra ta ron un one-

ro so prés ta mo con el ban que ro sui zo Jéc ker y ena je na ron di ne ro 

de la re pre sen ta ción bri tá ni ca, lo que los de sa cre di tó con el ex-
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tran je ro y au men tó las re cla ma cio nes con tra el go bier no me xi ca-

no, así como sus deudas.

El fra ca so del si tio de Ve ra cruz fa ci li tó el triun fo li be ral. Las 

vic to rias de Si lao y Cal pu lal pan abrie ron a los li be ra les las puer-

tas de la ca pi tal. Juá rez hi zo su en tra da el 11 de ene ro de 1861, 

pe ro la paz dis ta ba de ha ber se con quis ta do. Des pe cha dos por la 

de rro ta, los con ser va do res in cre men ta ron sus cons pi ra cio nes en 

Eu ro pa y re cu rrie ron al ase si na to, co bran do co mo víc ti mas a 

Ocam po, Lean dro Va lle y San tos De go lla do. Por su par te, Juá-

rez de cre tó la ex pul sión del de le ga do apos tó li co, del ar zo bis po, 

de va rios obis pos y de los mi nis tros de Es pa ña, Gua te ma la y 

Ecua dor, que ha bían apo ya do a los con ser va do res.

Las elec cio nes die ron el triun fo a Juá rez quien, de in me dia-

to, reor ga ni zó la ad mi nis tra ción y la edu ca ción y de cre tó la 

adop ción del sis te ma mé tri co de ci mal. Pe ro la es ca sez de fon-

dos lo for zó a sus pen der el pa go de las deu das del go bier no, 

tan to los in te re ses de los prés ta mos usu ra rios bri tá ni cos co mo 

los de las re cla ma cio nes es pa ño las y fran ce sas. La me di da fue 

apro ve cha da por los mo nar quis tas me xi ca nos re si den tes en Eu-

ro pa pa ra in te re sar al em pe ra dor de Fran cia, Na po león III, en el 

pro yec to de ins tau rar una mo nar quía en Mé xi co. El em pe ra dor 

fran cés so ña ba con cons truir un im pe rio “la ti no” que sir vie ra de 

mu ro de con ten ción a la ex pan sión an glo sa jo na, de ma ne ra que 

vio en la sus pen sión de pa gos la co yun tu ra pa ra in ter ve nir y 

con vo có a Gran Bre ta ña y Es pa ña pa ra dis cu tir el asun to. En 

Lon dres, el 31 de oc tu bre de 1861, los tres paí ses fir ma ron una 

con ven ción que los com pro me tía a blo quear los puer tos me xi-

ca nos del Gol fo pa ra pre sio nar la rea nu da ción de pa gos, sin 

in ter ve nir en la po lí ti ca in ter na.

La flo ta es pa ño la lle gó a Ve ra cruz en di ciem bre y, en ene ro, 

arribaron la fran ce sa y la in gle sa. Re ci bi do el ul ti má tum, Juá rez 

en vió al mi nis tro Ma nuel Do bla do a ne go ciar con los in ter ven-

cio nis tas. Pa ra evi tar las fie bres tro pi ca les, Juá rez au to ri zó el 

de sem bar co de las tro pas a con di ción de que se vol vie ran a em-
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bar car si no se lle ga ba a un acuer do. Do bla do ase gu ró que la 

sus pen sión era tem po ral y que los pa gos se rea nu da rían en 

cuan to fue ra po si ble. Los bri tá ni cos y es pa ño les acep ta ron, pe ro 

los fran ce ses no só lo se ne ga ron, si no que en lu gar de em bar-

car se, de sem bar ca ron más hom bres, en tre ellos al gu nos mo nar-

quis tas me xi ca nos, co mo Juan N. Al mon te, hi jo de Mo re los.

El 17 de abril los fran ce ses ini cia ron su avan ce. En si tua ción 

tan crí ti ca, Juá rez de cre tó una am nis tía a los mi li ta res con ser va-

do res y au to ri zó la for ma ción de gue rri llas. Ig na cio Za ra go za se 

pre pa ró pa ra de fen der Pue bla del me jor ejér ci to del mun do. El 

con de de Lo ren cez, con fia do en la to tal su pe rio ri dad de sus tro-

pas, no aten dió las ad ver ten cias de Al mon te y el 4 y 5 de ma yo 

las “ga vi llas” de Za ra go za lo de rro ta ron. La hu mi lla ción só lo sir-

vió pa ra que Na po león en via ra 30 000 sol da dos más con un 

nue vo man do.

Un año más tar de, las tro pas me xi ca nas se con cen tra ron en 

Pue bla sin el ge ne ral Za ra go za, que ha bía muer to de ti fo. Des-

pués de un lar go si tio, la ciudad su cum bió an te los fran ce ses. 

Juá rez se vio for za do a aban do nar la ca pi tal, que fue ocu pa da en 

ju nio. Los fran ce ses con vo ca ron una asam blea de no ta bles que 

pro cla mó el im pe rio el 19 de ju lio y anun ció que se in vi ta ría a 

Ma xi mi lia no de Habs bur go a ocu par el tro no me xi ca no. La re-

gen cia nom bra da, for ma da con al gu nos des ta ca dos ge ne ra les, 

ci vi les y ecle siás ti cos, en tre ellos el ar zo bis po La bas ti da, re sul tó 

só lo de co ra ti va, pues las de ci sio nes las tomaba el ma ris cal Achille 

Ba zai ne, de acuer do con las ins truc cio nes de Na po león III. Mien-

tras lle ga ba el em pe ra dor, el ejér ci to fran cés fue ocu pan do una 

a una las ciu da des del país gra cias a su su pe rio ri dad mi li tar. No 

obs tan te, el ase dio de las gue rri llas li be ra les, así como el en co-

no po pu lar ali men ta do por la arro gan cia de las tro pas fran ce sas, 

hi zo di fí cil man te nerlas, por lo que hu bo que re cu pe rar al gu nas 

po bla cio nes una y otra vez.

Ma xi mi lia no, her ma no del em pe ra dor de Aus tria y ca sa do 

con Car lo ta Ama lia, hi ja del rey de Bél gi ca, re ci bió en el cas ti llo 
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de Mi ra mar la vi si ta de los mo nar quis tas me xi ca nos. El ar chi du-

que pu so co mo con di ción que fue ra el pue blo me xi ca no el que 

lo lla ma ra, con di ción que los mo nar quis tas cum plie ron re co-

gien do mi les de fir mas. Una vez pre sen ta das el 10 de abril de 

1864, Ma xi mi lia no acep tó el tro no.

El em pe ra dor fir mó dos tra ta dos con Na po león III, quien se 

ase gu ró de que Mé xi co pa ga ra el cos to de la aven tu ra. Fran cia 

man ten dría 28 000 sol da dos y con ce dería un prés ta mo de 175 

mi llo nes de fran cos, de los cua les Ma xi mi lia no só lo re ci bi ría 

ocho, pues el res to se des ti na ría a pa gar la in fla da deu da fran ce-

sa, los gas tos de gue rra y los in te re ses. El tra ta do se cre to acor dó 

que el ejér ci to lle ga ría a 38 000 sol da dos y em pe za ría a re du cir-

se a par tir de 1865.

Des pués de vi si tar al pa pa, los nue vos em pe ra do res se em-

bar ca ron rum bo a Ve ra cruz adon de lle ga ron a fi nes de ma yo de 

1864. El li be ral puer to los re ci bió con frial dad, lo que con tras-

ta ría con el en tu sias mo con que se rían re ci bi dos por “lo me jor 

de la so cie dad” de Ori za ba, Pue bla y la ciu dad de Mé xi co, que 

se des vi vió por aga sa jar a la real pa re ja.

Mu chos li be ra les mo de ra dos co la bo ra ron con el go bier no 

im pe rial es pe ran za dos de que és te lo gra ra re sol ver los pro ble mas 

que aque ja ban al país des de 1821. Ma xi mi lia no, li be ral con ven-

ci do, anun ció que ejer ce ría el pa tro na to real y que no su pri mi ría 

la to le ran cia de cul tos y la na cio na li za ción de bie nes del cle ro, 

co mo le exi gía el nun cio pa pal. Es ta de ci sión lo privó del apo yo 

de mu chos con ser va do res y sir vió como mo ti vo de bur la de los 

li be ra les. Mé xi co pa re cía co brar nue va vi da al con ver tir se en 

asien to de la cor te im pe rial. La capital se em be lle ció, se ali nea-

ron las ca lles y se en ga la na ron con fres nos y alum bra do de gas. 

Apa re ció el gran pa seo del im pe rio, más tar de re bau ti za do por 

los li be ra les co mo de la Re for ma, y se re no vó el cas ti llo de Cha-

pul te pec. El em pe ra dor se dio a la ta rea de le gis lar. Em pe zó por 

re dac tar el Es ta tu to del Im pe rio, que pro mul gó el 10 de abril de 

1865, se gui do por un có di go ci vil y una ley agra ria y de tra ba jo 
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que de vol vía sus tie rras a los pue blos in dios y las con ce día a los 

que no las te nían. Es ta ley apro ba ba una jor na da má xi ma de 10 

ho ras, anu la ba deu das ma yo res a 10 pe sos, pro hi bía el cas ti go 

cor po ral y li mi ta ba las tien das de ra ya. La edu ca ción y la in ves-

ti ga ción cien tí fi ca tam bién me re cie ron su aten ción, mien tras la 

em pe ra triz pro mo vía la edu ca ción fe me ni na. Ma xi mi lia no de ci-

dió di vi dir el te rri to rio en 50 de par ta men tos y se preo cu pó por 

el de sa rro llo eco nó mi co, de ma ne ra que fir mó un con tra to pa ra 

la cons truc ción del fe rro ca rril de Mé xi co a Ve ra cruz y au to ri zó 

el fun cio na mien to del Ban co de Lon dres, Mé xi co y Su da mé ri ca, 

pa ra fa ci li tar los in ter cam bios co mer cia les.

La ocu pa ción fran ce sa for zó a Juá rez a des pla zar se ha cia el 

nor te. El pre si den te tu vo que ha cer fren te no só lo a los fran ce-

ses, si no tam bién a los trai do res. Du ran te 1864, los re pu bli ca-

nos do mi na ban los es ta dos del nor te, Co li ma, Gue rre ro, Ta bas co 

y Chia pas, pe ro ha cia 1865 só lo re te nían pe que ños re duc tos 

ais la dos. En es te con tex to crí ti co, el ge ne ral Je sús Gon zá lez Or-

te ga, mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, exi gió des de Es-

ta dos Uni dos que Juá rez le en tre ga ra la pre si den cia por ha ber 

con clui do su pe rio do le gal. Don Be ni to, con el con vin cen te ar-

gu men to de que el país es ta ba en gue rra, ex ten dió su man da to 

mien tras el país es tu vie ra ocu pa do, de ci sión que le cos tó per der 

el apo yo de mu chos pu ros.

Pa ra fi nes de 1865, las cir cuns tan cias em pe za ron a cam biar. 

El fin de la gue rra ci vil en Es ta dos Uni dos per mi tió a los li be ra-

les con tra tar un prés ta mo de tres mi llo nes de pesos y logró que 

el ve ci no país pro tes ta ra por la in ter ven ción en Mé xi co. Las gue-

rri llas re pu bli ca nas, con ver ti das en ver da de ros ejér ci tos, em pe-

za ron a avan zar.

Ago ta do el di ne ro del prés ta mo fran cés, el im pe rio se vio 

ase dia do por el eter no pro ble ma fi nan cie ro y por el ru mor de 

que Na po león III re ti ra ría sus tro pas an te la ame na za que sig ni-

fi ca ba la con so li da ción de la Con fe de ra ción Ale ma na. Do mi nar 

un país tan gran de era di fí cil y el de rrum be era pre vi si ble. Ma-
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xi mi lia no in ten tó for mar un ejér ci to na cio nal y lla mó a los ge-

ne ra les con ser va do res que ha bía en via do a Eu ro pa en mi sio nes 

di plo má ti cas. Su her ma no Fran cis co Jo sé ac ce dió a en viar le 

4 000 sol da dos aus tria cos, pe ro la pro tes ta de Es ta dos Uni dos 

im pi dió que se em bar ca ran. La em pe ra triz ofre ció via jar a Eu ro-

pa pa ra exi gir el cum pli mien to de los tra ta dos, pe ro ni Na po-

león III ni el pa pa aten die ron sus sú pli cas, lo que la lle vó a per-

der la ra zón. La no ti cia con ven ció a Ma xi mi lia no de que só lo le 

que da ba ab di car, pe ro la opo si ción de sus mi nis tros lo hi zo de-

sis tir, aun que des pués lo aban do na ron a su suer te.

Pa ra prin ci pios de 1867, el rá pi do avan ce re pu bli ca no de-

jó al im pe rio re du ci do a Pue bla y Ve ra cruz. El em pe ra dor se re-

ple gó a Que ré ta ro, don de se le unie ron Mi guel Mi ra món y To-

más Me jía. Al to mar Por fi rio Díaz el 2 de abril la ciudad de 

Pue bla, Mi ra món pro pu so aban do nar Que ré ta ro, pe ro Ma xi-

mi lia no se ne gó a huir y de ci dió en fren tar el si tio. Una trai ción 

fa ci li tó su apre hen sión. Juá rez y Ler do se em pe ña ron en apli-

car le la ley de 1862, por lo que fue juz ga do por un con se jo de 

gue rra. Dos ilus tres abo ga dos lo de fen die ron, pe ro no pu die ron 

evi tar que fue ra con de na do a la pe na má xi ma. De to do el mun-

do lle ga ron pe ti cio nes de cle men cia pa ra el Habs bur go, sin que 

Juá rez ce die ra. An te la muer te, el em pe ra dor mos tró gran dig-

ni dad. Des pués de es cri bir a su ma dre y a su es po sa en fren tó al 

pe lo tón que se gó su vi da jun to con Mi ra món y Me jía en el ce-

rro de las Cam pa nas, el 19 de ju nio de 1867. An tes de re ci bir 

la des car ga, Ma xi mi lia no hi zo vo tos por que su san gre se lla ra 

“las des gra cias de mi nue va pa tria”.

De rrum ba do el im pe rio, el 16 de ju lio de 1867 Juá rez vol-

vió a la ciu dad de Mé xi co y, es ta vez, el pue blo, que va lo ra ba su 

lu cha por pre ser var la so be ra nía na cio nal, lo re ci bió con ver da-

de ro jú bi lo. El triun fo de la re pú bli ca anu la ba fi nal men te la op-

ción mo nar quis ta, aun que no da ba fin a de sór de nes y le van ta-

mien tos, aho ra ge ne ra dos por las am bi cio nes po lí ti cas de los 

pro pios li be ra les.
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Juá rez se apre su ró a con vo car elec cio nes pa ra agos to. La 

des a pa ri ción del par ti do con ser va dor de la con tien da po lí ti ca 

enfren tó a tres li be ra les: Juá rez, Se bas tián Ler do de Te ja da y 

Por fi rio Díaz, el hé roe mi li tar de la gue rra. Aun que el triun fo 

fa vo re ció a Juá rez, sus ene mi gos se mul ti pli ca ron, tan to por su 

ree lec ción co mo por que pro mo vía la re for ma de la cons ti tu-

ción, lo que pa re cía con tra de cir su em pe ño en ha ber la de fen di-

do. La ex pe rien cia po lí ti ca de Juá rez sin du da era sin gu lar, pues 

ha bía go ber na do du ran te ca si 10 años en es ta do de gue rra, con 

fa cul ta des ex traor di na rias y prác ti ca men te sin con gre so. Ello le 

ha bía per mi ti do for ta le cer al eje cu ti vo, pe ro aho ra se en con tra-

ba en si tua ción di fe ren te, pues la Cons ti tu ción de 1857 man te-

nía la su pre ma cía del le gis la ti vo que, por ser uni ca me ral, era 

más te mi ble. Por eso Juá rez pro mo vía la res tau ra ción del Se na-

do pa ra lo grar ma yor equi li brio. Al ele gir un ga bi ne te de ci vi les 

cons ti tu cio na lis tas, Juá rez des per tó el ma les tar del gru po mi li-

tar que se sen tía au tor de la vic to ria y fa vo re cía a Por fi rio Díaz. 

Con tan tos ene mi gos, don Be ni to y sus mi nis tros se con vir tie-

ron en el cen tro de sá ti ras y ca ri ca tu ras po lí ti cas, no obs tan te lo 

cual, la to tal li ber tad pren sa se man tu vo du ran te to da la res tau-

ra ción de la re pú bli ca.

El triun fo tam po co re du jo la com ple ji dad del pa no ra ma, 

pues la lar ga lu cha re no vó la vie ja con fron ta ción en tre las re gio-

nes y el cen tro, da do que és ta ha bía frag men ta do el po der de bi-

do a que los je fes mi li ta res ha bían go za do de am plias fa cul ta des 

fis ca les. Pa ra abo lir las e im po ner el or den, el con gre so apo yó a 

Juá rez y con de cre to las su pri mió. Por otra par te, el cas ti go de 

fun cio na rios con ser va do res des per tó re sen ti mien tos. Juá rez tra-

tó de pa liar los pa ra ini ciar la re con ci lia ción y en 1870 de cre tó 

una am plia am nis tía que per mi tió el re gre so del ar zo bis po La-

bas ti da, a quien se dis pen só to tal res pe to.

La re pú bli ca re sen tía los años de gue rras y re que ría im pul-

sar la eco no mía. El co mer cio vol vía a ser víc ti ma del de sor den, 

a pe sar de que en la fron te ra nor te la crea ción de una zo na de 
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li bre co mer cio ha bía ani ma do las tran sac cio nes y crea do un po-

lo de de sa rro llo. Du ran te par te de la gue rra de se ce sión de Es-

ta dos Uni dos, el al go dón del ve ci no país se ex por tó por Ma ta-

mo ros y se ven die ron ha ri nas, ali men tos y di ver sos ar tí cu los 

me xi ca nos a ese país. Es to per mi tió el cre ci mien to de Mon te-

rrey, Pie dras Ne gras, La re do y Ma ta mo ros.

La re pú bli ca tam bién se vio aco sa da por la fal ta de re cur sos. 

La ven ta de los bie nes del cle ro no ha bía ren di do los fru tos es-

perados, aun que su ven ta ha bía con tri bui do a sa near las fi nan-

zas pú bli cas al ab sor ber gran par te de los bo nos cir cu lan tes de 

la deu da in ter na. Pa ra el prag má ti co Juá rez, la prio ri dad era la 

reor ga ni za ción ge ne ral y el arre glo de la ha cien da pú bli ca, 

indis pen sa ble a fin de ob te ner los fon dos ne ce sa rios pa ra fo-

men tar el de sa rro llo. Sus mi nis tros Jo sé Ma ría Igle sias y Ma tías 

Ro me ro em pren die ron el es tu dio ge ne ral de la ha cien da pú bli ca 

y de la deu da. Des pués de ana li zar la deu da de 450 mi llo nes y 

ajus tar la a 84 con el re pu dio de la deu da del im pe rio, estable-

cieron un nue vo ca len da rio de pa gos. Tam bién pro ce die ron a 

ha cer aho rros, en tre ellos la re duc ción del ejér ci to a 20 000 

hom bres. Pa ra 1870, Ro me ro ha bía lo gra do re su mir los ava ta-

res de la ha cien da pú bli ca des de la in de pen den cia y, con una 

idea cla ra de los in gre sos y los egre sos, por pri me ra vez ela bo ró 

un pre su pues to gu ber na men tal.

Co mo buen li be ral, com pro me ti do con el de sa rro llo y el 

pro gre so, Juá rez de sea ba fa vo re cer to das las ra mas pro duc ti vas: 

in ver sio nes, co mu ni ca cio nes (en es pe cial lí neas te le grá fi cas, ca-

mi nos y fe rro ca rri les) y co lo ni za ción. No só lo apro bó al gu nos 

pro yec tos de in ver sión nor tea me ri ca na, si no que re co no ció el 

con tra to que el im pe rio ha bía fir ma do pa ra cons truir el fe rro ca-

rril de Ve ra cruz a Mé xi co. Su mi nis tro Ro me ro am bi cio na ba 

fun dar un ban co na cio nal de emi sión pa ra uni for mar la mo ne-

da cir cu lan te, pe ro la fal ta de fon dos lo im po si bi li tó, de ma ne ra 

que tu vo que re sig nar se con el fun cio na mien to del Ban co de 

Lon dres, Mé xi co y Su da mé ri ca.
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Por su ex pe rien cia per so nal, Juá rez le dio prio ri dad a la 

edu ca ción. Des de el prin ci pio se mos tró dis pues to a pro mo ver-

la co mo me dio pa ra al can zar el an he la do pro gre so, in te grar a las 

et nias in dí ge nas y pro por cio nar les un lu gar dig no en la na ción. 

Así, también en 1867 pro mul gó una ley que de cla ra ba gra tui ta 

y obli ga to ria la edu ca ción ele men tal, y fun da ba la Es cue la Na-

cio nal Pre pa ra to ria.

Nor ma li zar las re la cio nes de Mé xi co fue otra de sus preo cu-

pa cio nes fun da men ta les, pues la gue rra ha bía pro vo ca do la rup-

tu ra con Gran Bre ta ña, Fran cia y Es pa ña, pe ro tro pe zó con un 

con tex to in ter na cio nal des fa vo ra ble. La dis tan cia y fal ta de co-

mu ni ca cio nes obs ta cu li za ba el con tac to con los paí ses ibe ro ame-

ri ca nos, ade más de que exis tían pro ble mas fron te ri zos con Gua-

te ma la; por esas razones, Juá rez tra tó de evi tar que al go nu bla ra 

las re la cio nes con Es ta dos Uni dos. A pe sar de las di fe ren cias y de 

no ha ber con ta do con su apo yo du ran te la in ter ven ción, las re la-

cio nes en tre los dos paí ses es ta ban en uno de sus me jo res mo-

men tos. La in dus tria li za ción del ve ci no país, des pués de la gue-

rra, ha bía trans for ma do el ex pan sio nis mo te rri to rial en uno 

fi nan cie ro. Pe ro exis tían dos pro ble mas en tre ambas naciones: los 

cru ces de nó ma das y ban di dos en la fron te ra y las re cla ma cio nes. 

El pri me ro se de jó pen dien te, pues tan to Juárez co mo Ler do no 

autorizaron que los nor tea me ri ca nos cru za ran la fron te ra en per-

se cu ción de “cul pa bles”. Juá rez tra tó de re sol ver las re cla ma cio-

nes y acep tó que se for ma ra una co mi sión bi na cio nal pa ra re sol-

ver las. És ta lo gró dic ta mi nar las reclamaciones nor tea me ri ca nas, 

pe ro de jó pen dien tes las me xi ca nas. En 1869 se pre sen tó la opor-

tu ni dad de am pliar las re la cio nes me xi ca nas con dos nue vos es-

ta dos: el Rei no de Ita lia y la Con fe de ra ción Ale ma na del Nor te.

Al lle gar las elec cio nes de 1871, aun que la po pu la ri dad de 

don Be ni to ha bía de cli na do, pu do ree le gir se. Es ta vez, Díaz no 

se re sig nó a la de rro ta y pro nun ció el Plan de La No ria el 8 de 

no viem bre, “con tra la ree lec ción in de fi ni da”. A pe sar de sus co-

ne xio nes re gio na les, el mo vi mien to pro gre só len ta men te y los 
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ge ne ra les jua ris tas lo gra ron con te ner lo. La ha bi li dad po lí ti ca de 

Juá rez le per mi tió apro ve char la di vi sión de los li be ra les pa ra 

sos te ner se du ran te su úl ti ma es ta ción, a pe sar de ad ver si da des 

per so na les y una frá gil sa lud. Juá rez mu rió en la si lla pre si den-

cial el 18 de ju lio de 1872.

De acuer do con la constitución, Ler do, pre si den te de la Su-

pre ma Cor te, asu mió el eje cu ti vo y con ce dió una am nis tía ge ne-

ral que dio fin al pro nun cia mien to de La No ria. En se gui da con-

vo có elec cio nes, en las que fue elegido por aplas tan te ma yo ría. 

Don Se bas tián com par tía los mis mos prin ci pios que Juá rez y su 

ha bi li dad le per mi tió res ta ble cer el Se na do y con ver tir las le yes 

de Re for ma en cons ti tu cio na les. En asun tos re li gio sos se mos tró 

me nos fle xi ble y ex pul só a las Her ma nas de la Ca ri dad, a pe sar 

de su la bor fun da men tal en la aten ción hos pi ta la ria. Su “an ti cle-

ri ca lis mo” lo con vir tió en blan co de ata ques y fo men tó re be lio-

nes po pu la res, a las que se su ma ron las sur gi das en tre los ya quis 

de Ca je me y la del te mi ble Ma nuel Lo za da en Te pic, fu si la do a 

fi nes de 1873. Ler do tam bién se en fren tó al Gran Cír cu lo de 

Obre ros de Mé xi co, con mo ti vo de huel gas tex ti les y mi ne ras, y 

con los in te re ses co mer cia les, al ne gar se a otor gar una con ce-

sión pa ra cons truir un fe rro ca rril que unie ra Mé xi co con Es ta-

dos Uni dos, a pe sar de ha ber inau gu ra do el fe rro ca rril de Ve ra-

cruz a Mé xi co en 1873.

La su ce sión pre si den cial vol vió a ser cau sa de dis cor dia. 

Ler do as pi ra ba a ser reelegido, pe ro es ta vez Díaz no es pe ró a 

que se efec tua ran las elec cio nes y se ade lan tó a pro nun ciar se 

con el Plan de Tux te pec, en el que acu sa ba a Ler do de “vio la cio-

nes a la constitución”. Díaz ha bía apren di do las lec cio nes de su 

fra ca so con el mo vi mien to de La No ria y en es ta oca sión se pre-

pa ró con cui da do. Apro ve chó la in ter ven ción de Ler do en las 

elec cio nes de Oa xa ca pa ra con so li dar una alian za es ta tal en su 

con tra. Ase gu ra do el apo yo de su es ta do, Díaz se tras la dó a 

Browns vi lle a fi nes de 1875, des de don de in vi tó a go ber na do res 

y co man dan tes mi li ta res re gio na les a su mar se a la lu cha. Pe ro 
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co mo el mo vi mien to se cen tró en el no res te y en Oa xa ca, re for-

mó su plan y ofre ció el re co no ci mien to de tí tu los y ho no res mi-

li ta res a los que apo ya ran el mo vi mien to, con lo que mul ti pli có 

los cen tros de re be lión.

El ge ne ral Ma ria no Es co be do man tu vo en ja que a los re bel-

des y, efec tua das las elec cio nes en sep tiem bre de 1876, Ler do fue 

de cla ra do elec to. En ese mo men to, al mo vi mien to tux te pe ca no 

se su mó el des co no ci mien to que hi zo el pre si den te de la Su pre-

ma Cor te de Jus ti cia, Jo sé Ma ría Igle sias, del re sul ta do de las 

elec cio nes “por frau des” y que ini ció una re vuel ta en Sa la man ca. 

Igle sias re ci bió po co apo yo, pe ro su re be lión fa vo re ció la cau sa 

de Díaz, quien, al fren te del ejér ci to, el 11 de no viem bre de rro-

ta ba a las tro pas fe de ra les en el po bla do de Te coac. Al huir Ler-

do se creó una con fu sión, pues va rios go ber na do res habían re-

conocido a Igle sias co mo pre si den te, por lo que fue ne ce sa ria 

una ne go cia ción en tre los dos con ten dien tes. Díaz ofre ció re co-

no cer a Igle sias co mo pre si den te pro vi sio nal si di vi día el ga bi ne-

te en tre los par ti da rios de ambos y él ocu pa ba la Se cre ta ría de 

Gue rra. Al no acep tar Igle sias, Díaz op tó por una me di da drás ti-

ca y el 23 de no viem bre ocu pó la ciu dad de Mé xi co al fren te de 

un ejér ci to. Una se ma na más tar de asu mía la pre si den cia.

LA LEN TA TRANS FOR MA CIÓN  

DE LA VI DA NA CIO NAL EN RE PU BLI CA NA

Los seis y me dio mi llo nes de ha bi tan tes del te rri to rio no vo his-

pa no que se con vir tió en Es ta do in de pen dien te en 1821 cons ti-

tuían un con jun to he te ro gé neo uni do por la ex pe rien cia his tó-

ri ca y la re li gión, en el que só lo una mi no ría ha bla ba cas te lla no. 

En me nor o ma yor gra do, ca si to da la po bla ción ha bía vis to 

tras tor na da su vi da por on ce años de lu cha y pre sen ció cómo se 

dis tor sio na ba el or den de 300 años y se ini cia ba un lar go pe rio-

do de cam bios. El li be ra lis mo es pa ñol ha bía in tro du ci do con-
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cep tos nue vos, cu yo sig ni fi ca do se aco mo da ba mu chas ve ces a 

los tra di cio na les. El de sen can to con la de pen den cia de Es pa ña 

ha cía que las eli tes y los gru pos me dios vie ran con op ti mis mo 

las pro me sas del nue vo or den, que acon te ci mien tos do lo ro sos 

se en car ga rían de bo rrar.

La es ca sa po bla ción, con cen tra da en el cen tro y en el sur, 

ha bi ta ba un enor me te rri to rio que du ran te el im pe rio de Itur bi-

de ha bía al can za do su ma yor ex ten sión, cuatro mi llo nes y me-

dio de kilómetros cuadrados; ha bía si do in ca paz de cre cer, afec-

ta da por las pe rió di cas epi de mias y las gue rras, de ma ne ra que a 

me dia dos de si glo ape nas re ba sa ba los siete mi llo nes de habitan-

tes y pa ra la dé ca da de 1870, los nueve mi llo nes. No obs tan te, 

la ca pi tal alcan za ba el cuar to de mi llón de ha bi tan tes, se gui da a 

gran dis tan cia por Pue bla, Gua na jua to, Que ré ta ro, Za ca te cas y 

Gua da la ja ra. La in ca pa ci dad de po blar las áreas sep ten trio na les, 

su ma da a los cam bios po lí ti cos y las ame na zas ex ter nas, redujo 

el te rri to rio: Gua te ma la se se pa ró en 1823; Te xas se in de pen di zó 

en 1836; Es ta dos Uni dos con quis tó Nue vo Mé xi co y la Al ta Ca-

li for nia entre 1846 y 1847, y en 1853 se ven dió la Me si lla, de 

ma ne ra que al fi nal del pe rio do la re pú bli ca ha bía que da do re-

du ci da a 1 972 546 km2. Los 19 es ta dos, cuatro te rri to rios y un 

dis tri to fe de ral se ha bían con ver ti do, pa ra 1869, en 28 es ta dos y 

un te rri to rio.

A pe sar de que hubo con ti nui da des, la in de pen den cia y el 

es ta ble ci mien to de la re pú bli ca afectaron a la so cie dad cor po-

ra ti va des de el prin ci pio. La lu cha mis ma per mi tió cier ta mo vi-

li dad, so bre to do de crio llos y mes ti zos. De to das for mas, la 

igual dad que dó co mo pro me sa al no lo grar mi ti gar se la apa bu-

llan te mi se ria po pu lar, tan ver gon zo sa fren te a la os ten to sa 

opu len cia de la mi no ría que de ten ta ba la ri que za. Por otra par te, 

a to dos afec tó el cam bio po lí ti co. El de sor den y la in se gu ri dad 

de los ca mi nos causaron pér di das a los co mer cian tes e im pro-

duc ti vi dad a las ha cien das. El aban do no pro du jo la inun da-

ción de mu chas mi nas, que por fal ta de re cur sos se ven die ron 
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o se aso cia ron con ca pi ta les ex tran je ros. La bu ro cra cia per dió 

la se gu ri dad de em pleo con la in de pen den cia, de ma ne ra que 

con la es pe ran za de co brar suel dos atra sa dos o de vol ver a te-

ner em pleo, sus miem bros fa vo re cie ron los cam bios de go bier-

no. Los pro fe sio nis tas, a ex cep ción de al gu nos mé di cos y abo-

ga dos prós pe ros, pa sa ron a en gro sar la bu ro cra cia. De to das 

for mas, la sa li da de ri cos pe nin su la res y las le yes para su ex-

pul sión per mi tie ron que los crio llos mo no po li za ran los ni ve les 

su pe rio res de la po bla ción.

Los tra ba ja do res mineros per die ron las ven ta jas de que ha-

bían go za do y fue ron des pla za dos en los car gos téc ni cos por eu-

ro peos; además, la en tra da de tex ti les bur dos afec tó a los tra ba-

ja do res de las vie jas fá bri cas tex ti les. El res to de la po bla ción se 

ajus tó a las li mi ta cio nes de los tiem pos, mientras que lé pe ros y 

pe la dos apro ve chaban to do de sor den pa ra ob te ner un bo tín.

El cle ro re sin tió la pér di da de miem bros por su par ti ci pa-

ción en la lu cha in de pen den tis ta, al tiem po que la len ta se cu la-

ri za ción de la vi da hizo dis mi nuir las vo ca cio nes re li gio sas. Por 

otra par te, con ver ti da en blan co fa vo ri to de los go bier nos de to-

das las ten den cias, la igle sia ve ría decrecer sus ren tas y ca pi ta-

les du ran te cua tro dé ca das, aunque el dis fru te de esa ri que za lo 

si guie ron te nien do 10 obis pos y 177 ca nó ni gos, mien tras que el 

cle ro re gu lar y se cu lar, re du ci do a unos 3 500 clérigos en 1825, 

vi vía con pe nu rias, a pe sar de que sus fe li gre ses re sen tían el 

pago de ob ven cio nes.

El gru po ver da de ra men te fa vo re ci do por las gue rras y los 

des ór de nes fue el ejér ci to. Por fal ta de fi nan cia mien to, los 75 000 

sol da dos de 1821 se re du je ron a 30 000, ci fra in su fi cien te pa ra 

vi gi lar un te rri to rio tan gran de. Co mo bue na par te de la ofi cia-

lía vi vía de la po lí ti ca, sus as cen sos de ri va ron de su par ti ci pa-

ción en los pro nun cia mien tos, lo que im pi dió que se pro fe sio-

na li za ra y que el nú me ro de ge ne ra les fue ra exa ge ra do pa ra la 

es ca sa tro pa. Pa de ció, co mo la bu ro cra cia, la cons tan te im pun-

tua li dad en el pa go de sus sa la rios, por lo que los ofi cia les bus-
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caban con tra tas pa ra el ejér ci to, mien tras la for za da tro pa in-

tentaba de ser tar a la me nor oca sión.

Los nue vos ri tos y fes te jos cí vi cos, que le gi ti ma ban el nue-

vo or den y que trataban de com pe tir con las fies tas re li gio sas, se 

im pu sie ron po co a po co. En rea li dad, los cam bios más no ta bles 

se pro du je ron en los puer tos y en la ca pi tal con la lle ga da de ex-

tran je ros. El arribo de pa que botes no só lo sig ni fi có la en tra da de 

mer can cías, si no tam bién de no ve da des, mo das e in ven tos, así 

como el au men to de fa ci li da des pa ra via jar a Es ta dos Uni dos y 

Eu ro pa. La nue va com pa ñía de di li gen cias re du jo la duración 

de los via jes in ter nos: el de Mé xi co a Ve ra cruz pu do ha cer se en 

siete días, a Gua da la ja ra en 13 y a San ta Fe en un mes.

La fe en el pro gre so que ha bía ins pi ra do el ilu mi nis mo se 

man tu vo, con fia da en que la edu ca ción re sol ve ría los ma les na-

cio na les. La ta rea de al fa be ti zar a la po bla ción se con fió a la 

Com pa ñía Lan cas te ria na, fun da da en 1822 por al gu nos no ta-

bles. Lle ga ron tam bién maes tros ex tran je ros a ofre cer se co mo 

tu to res o a es ta ble cer es cue las par ti cu la res. En cam bio, las uni-

ver si da des per die ron su pres ti gio y fue ron sus ti tui das por aca-

de mias en car ga das de di fun dir co no ci mien tos cien tí fi cos y por 

los nue vos ins ti tu tos de cien cias y ar tes pro mo vi dos por los re-

pu bli ca nos, los cuales iban a edu car a la ge ne ra ción que ha ría su 

en tra da a la po lí ti ca a me dia dos del si glo.

Los ca len da rios y al ma na ques cum plie ron con la ta rea de 

di fun dir no ti cias his tó ri cas y cien tí fi cas. La po li ti za ción ini cia da 

en 1808 y la cons ti tu ción del nue vo Es ta do fa vo re cie ron la im-

pre sión de pe rió di cos, fo lle tos y ho jas vo lan tes de ca rác ter po lí-

ti co, fa vo ri tos de gran des gru pos que, an sio sos de en te rar se, los 

pa sa ban de ma no en ma no o es cu cha ban su lec tu ra en voz al ta 

en pul que rías, ca fés y pla zas pú bli cas. Es te in te rés po lí ti co le dio 

re le van cia tam bién al in te rés por la his to ria, tan bien re pre sen-

ta do por Ser van do Te re sa de Mier, Car los Ma ría de Bus ta man te, 

Lo ren zo de Za va la, Jo sé María Luis Mo ra y Lu cas Ala mán. La li-

te ra tu ra tam bién se abri ría pa so y de ja ría tes ti mo nio de los cam-
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bios so cia les en las obras de José Joa quín Fer nán dez de Li zar di, 

Ma nuel Eduar do de Go ros ti za y Fer nan do Cal de rón. En cam bio, 

las ar tes tar da rían en re cu pe rar bri llo, a pe sar de que el go bier no 

otor gó al gu nas be cas pa ra es tu diar en Ita lia o Ale ma nia.

Só lo des pués de me dio si glo lle ga ría el ver da de ro cam bio al 

con so li dar se la se cu la ri za ción de la so cie dad. La igle sia, que con 

la in de pen den cia ha bía per di do el con trol so cial ejer ci do du ran-

te el vi rrei na to, per de ría el re gis tro de na ci mien tos, ca sa mien tos 

y muer tes y sus bie nes con la Re for ma. To do ello la im po si bi li tó 

pa ra pres tar los ser vi cios so cia les que ha bía dis pen sa do en sus 

hos pi ta les, es cue las y asi los. Ven di dos sus bie nes raí ces, mu-

chos con ven tos fue ron de rri ba dos o se des ti na ron a ob je tos dis-

tin tos a los ori gi na les. Al ser ce di das al gu nas igle sias a de no mi-

na cio nes pro tes tan tes, las al te ra cio nes del or den no se de ja ron 

de pre sen tar. No de sa pa re cie ron las es cue las con fe sio na les pri-

va das, pe ro la edu ca ción pú bli ca se se cu la ri zó en gran me di da.

Las con fron ta cio nes po lí ti cas obli ga ron a los in te lec tua les, 

pro ce den tes en su ma yo ría del pe rio dis mo, a com pro me ter se de-

sa fian do la cen su ra o com ba tien do la dic ta du ra. El ejer ci cio del 

pe rio dis mo per mi tió un fi no aná li sis de los pro ble mas na cio na-

les, de ma ne ra que in te lec tua les li be ra les de ta lla pu bli ca ron 

im por tan tes obras so bre cues tio nes so cia les. Así, Ma nuel Pay-

no, co no ci do au tor de no ve las cos tum bris tas, in ves ti gó a fon do 

la deu da pú bli ca, la de sa mor ti za ción y la Re for ma; Mi guel Ler-

do de Te ja da lo hi zo con el co mer cio y la eco no mía, y Mel chor 

Ocam po con los pro ble mas de la igle sia y el Es ta do. Por eso no 

es de ex tra ñar que hacia las dé ca das de 1860 y 1870 la pren sa 

al can za ra gran ma du rez y que los go bier nos li be ra les res pe ta ran 

la li ber tad de pren sa a pe sar de sus ex ce sos, mis mos que la con-

vir tie ron en el “cuar to po der”.

La hon da rup tu ra pro vo ca da por las gue rras pro pi ció que los 

res tau ra do res de la re pú bli ca le die ran prio ri dad a la in te gra ción 

na cio nal mediante la edu ca ción y la cul tu ra, co mo me dio pa ra 

evi tar que una nue va con tien da di vi die ra a los me xi ca nos. De esa 
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ma ne ra, ape nas reo cu pa da la ciu dad de Mé xi co, el mi nis tro de 

Jus ti cia se apre su ró a pre sen tar un plan de ins truc ción pú bli ca, 

el cual re sul tó en las le yes de 1867 y 1869, que tan ta re le van cia 

le dio a la en se ñan za ele men tal y que fun dó una ins ti tu ción mo-

de lo de edu ca ción me dia: la Es cue la Na cio nal Pre pa ra to ria. En 

ella se adop tó el mé to do po si ti vis ta de Au gus to Com te pa ra com-

ba tir la edu ca ción tra di cio nal, al sus ti tuir las ex pli ca cio nes re li-

gio sas y me ta fí si cas por las ló gi cas y cien tí fi cas. Con ello se es pe-

ra ba aclarar las men tes de los di ri gen tes del fu tu ro. Juá rez y 

Ler do no se li mi ta ron a cam bios le gis la ti vos, si no que tri pli ca ron 

las es cue las ele men ta les. El em pe ño jua ris ta de cas te lla ni zar a los 

in dí ge nas pa ra in te grar los a la vi da na cio nal pro du jo gran opo-

si ción, mien tras la adop ción ofi cial del po si ti vis mo en la edu ca-

ción me dia y su pe rior provocó un de ba te in te lec tual que se de-

sarrolló durante los años de la res tau ra ción y el por fi ria to, ya que 

mu chos li be ra les lo con si de ra ban con tra rio a sus prin ci pios.

Por otra par te, la in ter ven ción fran ce sa des per tó un na cio na-

lis mo que iba a per mear to das las for mas cul tu ra les, el ar te, la li-

te ra tu ra y la mú si ca. Ig na cio Manuel Al ta mi ra no fue su prin ci pal 

pro mo tor con sus ter tu lias li te ra rias y su re vis ta Re na ci mien to, cu-

yas pá gi nas abrió a es cri to res li be ra les y con ser va do res, como 

Ma nuel Pay no, Ig na cio Ra mí rez, Gui ller mo Prie to, Jo sé To más 

de Cué llar, Vi cen te Ri va Pa la cio, Fran cis co Pi men tel, José Ma ría 

Roa Bár ce na y An sel mo de la Por ti lla. El am bien te fa vo re ció la 

fun da ción de so cie da des aca dé mi cas, co mo la So cie dad Mexi-

cana de Geo gra fía y Es ta dís ti ca, el Li ceo Me xi ca no y la Aca de mia 

Me xi ca na de la Len gua.

El na cio na lis mo hi zo flo re cer la no ve la cos tum bris ta y la 

his tó ri ca, que em pe zaron a im pri mir se por en tre gas. El es tu dio 

de la his to ria man tu vo su lu gar pri vi le gia do y la ne ce si dad de 

pro mo ver la con so li da ción na cio nal hi zo sur gir los pri me ros 

tex tos es co la res de his to ria “pa tria”. Con ser va do res co mo Fran-

cis co de Arran goiz, Ma nuel Oroz co y Be rra y Joa quín Gar cía 

Icaz bal ce ta, al igual que los li be ra les Gui ller mo Prie to y Vi cen-
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te Ri va Pa la cio, in ter pre ta ban el pa sa do “na cio nal”. De acuer do 

con sus sim pa tías ideo ló gi cas se in cli na ban por es tu diar los 

acon te ci mien tos con tem po rá neos o por de sen tra ñar y rein ter-

pre tar el pa sa do le ja no, tan to co lo nial co mo pre his pá ni co.

Gra cias a una lo te ría, la Aca de mia de San Car los se re no vó 

durante la gue rra con Es ta dos Uni dos y las ar tes plás ti cas re co-

bra ron po co a po co su im por tan cia. Juá rez re bau ti zó la Aca de-

mia co mo Es cue la Na cio nal de Be llas Ar tes y en ella el es cul tor 

Ma nuel Vi lar y los pin to res Pe le grín Cla vé y Eu ge nio Lan de sio 

con ti nua ron trans mi tien do téc ni cas y es ti los eu ro peos. No obs-

tan te, no pu die ron re sis tir el ar dor na cio na lis ta y ter mi na ron 

por adop tar lo. De esa ma ne ra, los pai sa jes y te mas his tó ri cos 

sus ti tu ye ron a los re li gio sos, mien tras la li to gra fía y la ca ri ca tu-

ra se convertían en ins tru men tos de ata que al ser vi cio de la po-

lí ti ca. De lo que no hay du da es de que Jo sé Ma ría Ve las co, con 

sus es plén di dos pai sa jes me xi ca nos, fue la fi gu ra más des ta ca da. 

Por su pues to que mien tras las no ve da des con quis ta ban a los ar-

tis tas ca pi ta li nos, en la pro vin cia los ar tis tas man te nían su fres-

cu ra con bo de go nes y re tra tos co mo los de los cos tum bris tas 

José Ma ría Es tra da y Her me ne gil do Bus tos. La es cul tu ra se vio 

be ne fi cia da por los en car gos pa ra las estatuas de los pró ce res 

que ador na rían el pa seo de la Re for ma. La ar qui tec tu ra, que ha-

bía lan gui de ci do bas tan te du ran te las pri me ras dé ca das na cio-

na les, al grado que só lo ha bía per mi ti do la cons truc ción del 

Tea tro Na cio nal, al gu nos mer ca dos y es ta ble ci mien tos pe ni ten-

cia rios, se ve ría be ne fi cia da por los co no ci mien tos so bre el uso 

del fie rro que trae ría el ar qui tec to Ja vier Ca va lla ri.

La mú si ca tam bién em pe zó a co brar vue lo. La So cie dad Fi lar-

mó ni ca, fun da da en 1866, al triun fo de la re pú bli ca re ci bió el edi-

fi cio de la clau su ra da uni ver si dad co mo se de, don de im par tió 

cla ses y ofre ció con cier tos y con fe ren cias. Las mar chas del po pu-

lar Ani ce to Or te ga ex pre sa rían el to que na cio na lis ta en la mú si ca.

Es po si ble que es te na cio na lis mo ins pi ra ra el in ten to por des-

cri bir to dos los as pec tos fí si cos del nue vo país, em pe ño que fa vo-
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re ció el es tu dio del territorio y sus recursos. El en dio sa mien to de 

la cien cia y la en tra da del po si ti vis mo le die ron gran im pul so a su 

ejer ci cio, con lo que las aca de mias es pe cia li za das se mul ti pli ca-

ron e im pul sa ron la pro fe sio na li za ción al ser clau su ra da de fi ni ti-

va men te la vie ja uni ver si dad en 1865.

La in ves ti ga ción cien tí fi ca tam bién se be ne fi ció de la la bor 

de médicos, na tu ra lis tas, geó gra fos, quí mi cos y geó lo gos, impul-

sada por la Co mi sión Cien tí fi ca, Literaria y Artística de Mé xi co 

(1864-1869), al fomentar con tac tos y via jes cien tí fi cos al Vie jo 

Mun do. Aun que sus fru tos se ve rían más tar de, la pu bli ca ción 

de tra duc cio nes e informes en el Bo le tín de la So cie dad Mexicana 

de Geo gra fía y Es ta dís ti ca sentaron las ba ses pa ra su de sa rro llo.

* * *

La lar ga jor na da ini cia da a prin ci pios del si glo XIX, hacia el úl ti-

mo ter cio ha bía afec ta do hon da men te a la so cie dad. La vie ja so-

cie dad cor po ra ti va ha bía de sa pa re ci do al se cu la ri zar se con las 

re for mas, de ma ne ra que em pe za ba a ser en ver dad re pu bli ca-

na. Con el cam bio de cos tum bres, la vi da so cial era dis tin ta y 

los mis mos de sór de nes, “la bo la” co mo los lla ma ban po pu lar men-

te, con sus le vas que lle va ban a ciu da da nos de un lu gar a otro 

por to do el te rri to rio, ha bían am plia do su cas te lla ni za ción, aho-

ra pro pi cia da por es cue las pú bli cas que im po nían la en se ñan za 

de “la len gua na cio nal”.

El fra ca so de los ex pe ri men tos po lí ti cos y las de rro tas mi li-

ta res an te las ame na zas ex tran je ras tam bién ha bían de ja do hue-

lla. La so cie dad era aho ra más des con fia da y cau te lo sa, aun que 

no ha bía per di do su es pe ran za en el pro gre so. Triun fan tes la re-

pú bli ca y el li be ra lis mo, los me xi ca nos an sia ban con quis tar una 

paz que per mi tie ra el de sa rro llo ma te rial, de ma ne ra que es ta-

ban pre pa ra dos pa ra acep tar un es que ma que les ase gu ra ra or-

den y pro gre so, y es ta ban dis pues tos a pa gar su cos to, an he lo 

que Por fi rio Díaz sa bría apro ve char.
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EL POR FI RIA TO

ELI SA SPECK MAN GUE RRA

POR FI RIO DÍAZ GO BER NÓ EL PAÍS DU RAN TE 30 de los 34 años que

corren entre 1877 y 1911; de ahí que esta etapa se conozca con 

el nombre de porfiriato. El periodo se delimita, entonces, a par-

tir de dos sucesos políticos: comienza en 1877, cuando, meses 

después de derrotar a los lerdistas e iglesistas, Díaz inicia su pri-

mer mandato presidencial, y concluye en 1911, meses después 

de haber estallado la Revolución, cuando Díaz abandona el po-

der y sale rumbo al exilio.

Héroe de la lucha contra conservadores e imperialistas, Por-

firio Díaz nació en Oaxaca en 1830, por lo que era más joven 

que Benito Juárez y que Sebastián Lerdo de Tejada. Además, a 

diferencia de ellos, optó por la carrera de las armas y llegó a ob-

tener el grado de general. En tres ocasiones participó en la con-

tienda por la presidencia, pero fue derrotado por Juárez y por 

Lerdo. Dos veces desconoció el resultado de las elecciones y se 

levantó en armas: la primera en 1871, con el Plan de la Noria, y 

la segunda en 1876, con el Plan de Tuxtepec. En ambas enar-

boló una bandera antiautoritarista y anticentralista, pues recha-

zaba el excesivo poder del presidente de la república frente a los 

poderes legislativo y judicial y frente a los gobiernos estatales. 

Además de oponerse a la reelección, pugnó por reducir las fa-

cultades del ejecutivo a los límites contemplados por la consti-

tución y, en contraparte, por fortalecer los gobiernos de los es-

tados o de los pueblos y, en este caso, por respetar su derecho 
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para elegir a sus autoridades municipales y decidir sobre sus 

asuntos internos.

Como defensor y representante de intereses y grupos regio-

nales contó con el apoyo de caciques o líderes locales; también 

con el de militares que habían sido desplazados por Juárez o Ler-

do. Asimismo, obtuvo el favor de pueblos o colectividades cam-

pesinas que defendían su autonomía política y que, a cambio, 

aceptaban la desamortización o la división de sus tierras entre 

sus miembros, siempre y cuando se efectuara según sus costum-

bres y necesidades; por último, se granjeó la simpatía de grupos 

urbanos, que lo consideraban el único hombre capaz de preser-

var la unidad y la soberanía y de terminar con el estado de gue-

rra que había azotado al país por más de cincuenta años.

En noviembre de 1876 entró triunfante a la ciudad de Mé-

xico y, tras la victoria electoral, ocupó la presidencia en 1877. En 

su primer periodo respetó la bandera antirreeleccionista: en 

1878 promovió una reforma constitucional que prohibía la ree-

lección inmediata y en 1880 entregó el poder a su compadre, 

Manuel González. Con ello aumentó su caudal político, que in-

crementó durante el gobierno gonzalista, pues estableció nuevos 

lazos y alianzas. De ahí que, otra vez como candidato único, ga-

nara las elecciones para un segundo mandato (1884-1888). Sin 

embargo, en esta ocasión no planeaba abandonar la silla presi-

dencial: en 1887 una nueva reforma constitucional permitió una 

reelección inmediata, es decir, que el presidente se reeligiera por 

una ocasión; ello le valió para el cuatrienio de 1888 a 1892. En 

1890 se eliminó de la constitución toda restricción a la reelec-

ción y en 1904 el periodo presidencial se amplió a seis años, con 

lo que, sin mayor oposición, don Porfirio proclamó su triunfo 

electoral para los periodos 1892-1896, 1896-1900, 1900-1904 

y 1904-1910.

A lo largo de esos años se produjeron muchos cambios, tan-

tos que no resulta posible hablar llanamente de porfiriato; hay 

que referirse, al menos, a dos porfiriatos, más los años de crisis. 
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LA PO LÍ TI CA POR FI RIS TA

La pri me ra eta pa

El primer porfiriato comienza en 1877 y concluye en el inicio 

del tercer periodo presidencial de Porfirio Díaz (1888) o cuan-

do se eliminó toda restricción legal a la reelección indefinida 

(1890). Se trata de una etapa de construcción, pacificación, 

unificación, conciliación y negociación, pero también de re-

presión.

Al asumir el poder, don Porfirio tuvo que enfrentar diver-

sos retos. Para empezar, faltaba mucho para consolidar el Esta-

do y la nación. La Constitución promulgada en 1857, así como 

en general el proyecto liberal de Estado y de sociedad, no ha-

bían sido cabalmente aplicados. Como se dijo en el capítulo 

anterior, la carta magna contemplaba una sociedad de indivi-

duos iguales ante la ley y obligaba a los gobernantes a garanti-

zar sus derechos. Asimismo, para evitar la concentración del 

poder, lo dividía en ejecutivo (responsable de ejecutar las le-

yes), legislativo (de elaborarlas) y judicial (de vigilar su aplica-

ción), y encargaba al pueblo la elección de sus miembros (pre-

sidente y gobernadores, legisladores, magistrados de la Suprema 

Corte y de los tribunales superiores de justicia, así como algu-

nos jueces). Por último, contemplaba la separación entre el Es-

tado y las iglesias y, para garantizar la libertad de cultos, ponía 

en manos del gobierno actividades como la educación o la be-

neficencia.

Sin embargo, la aplicación de la constitución se había visto 

obstaculizada por la guerra entre los defensores del documento 

y sus detractores. Estas trabas no se eliminaron con la victoria 

republicana de 1867, pues subsistían diferentes proyectos de 

nación. Además, éste no era el único obstáculo. Existía un pro-

blema de gobernabilidad; por ejemplo, en la constitución el 

equilibrio de fuerzas no favorecía al ejecutivo, con lo cual era 
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difícil que el presidente controlara la oposición de las corpora-

ciones o que sometiera a los poderes regionales; por ello, Juárez 

y Lerdo concentraron un poder mayor que el contemplado por 

la ley. Además, para algunos la carta magna distaba mucho de la 

realidad del momento. Éste fue un argumento recurrente duran-

te el porfiriato. Diversos intelectuales sostuvieron, entre otras 

cosas, que la constitución contemplaba una sociedad integrada 

por individuos, mientras que la sociedad mexicana era heterogé-

nea y sus miembros se seguían sintiendo parte de alguno de los 

cuerpos y actuando por medio de ellos; por tanto, creían que su 

aplicación debía postergarse. En suma, faltaba mucho para la 

consolidación no sólo de las instituciones y de las prácticas con-

templadas por la constitución, sino también de un sistema polí-

tico que mostrara su eficiencia. Además, si bien Juárez, Lerdo y 

Díaz habían gozado de gran popularidad en ciertas regiones, era 

necesario preservar la legitimidad y el consenso, y extenderlo a 

toda la nación; sobre todo, se requería cohesionar las fuerzas 

políticas y regionales, terminando con los riesgos de levanta-

miento o de fragmentación territorial.

Por otro lado, tampoco existía plena coherencia o identidad 

nacional. Algunas poblaciones permanecían aisladas y no se sen-

tían parte de una unidad que los rebasaba y cuyos gobernantes, 

que tenían una cultura diferente, eran ajenos a sus problemas. 

Para colmo, las fronteras eran permeables y subsistía la amena-

za de intervenciones extranjeras.

Los retos de Porfirio Díaz eran, entonces, unificar y cohesio-

nar las fuerzas políticas y regionales, otorgar legitimidad y lega-

lidad al régimen, respetando o aparentando respetar la constitu-

ción, y lograr el reconocimiento internacional.

Para lo primero adoptó una política similar a la que habían 

observado Juárez y Lerdo, y no siempre cumplió con su com-

promiso hacia los grupos regionales y las colectividades cam-

pesinas. Fundamentalmente tomó dos caminos. En primer lu-

gar, el de la conciliación o la negociación. Conservó la lealtad 
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de los grupos que lo apoyaron y atrajo a los viejos opositores. 

Así, incorporó al ejército a los soldados que habían defendido 

el Plan de Tuxtepec, pero también a los que habían sido despla-

zados por Juárez o por Lerdo, e incluso a los lerdistas e iglesis-

tas. Se casó con Carmen, hija del exlerdista Manuel Romero 

Rubio, y al hacerlo selló su compromiso con dicha facción. In-

cluyó en sus gabinetes a liberales de trayectoria militar, exclui-

dos durante la República Restaurada, pero también a liberales 

de trayectoria política o intelectual, sin importar su filiación. 

Por ejemplo, para 1884 sólo un ministro de Estado puede ser 

calificado como porfirista; en cambio, había dos juaristas, dos 

lerdistas y un imperialista. Así, además de unificar las facciones 

liberales, Díaz atrajo a algunos imperialistas y, sobre todo, a la 

iglesia católica.

Para ese entonces la institución eclesiástica estaba muy de-

bilitada. Se le prohibía tener bienes y se habían limitado sus in-

gresos, por lo que dependía económicamente del Estado. Ade-

más, había perdido parte de sus miembros, pues sólo se permitía 

la existencia del clero secular. Y también había perdido espacios 

de participación social, pues se prohibía que el culto se celebra-

ra fuera de los templos y que los religiosos atendieran centros 

educativos, de beneficencia y hospitalarios. Esta situación cam-

bió bajo el gobierno porfirista. Díaz no derogó las leyes antiecle-

siásticas, pero tampoco las aplicó todas. Admitió que la iglesia 

recuperara propiedades, que se reinstalara el clero regular (frai-

les y monjas) y que se fundaran congregaciones de vida activa, 

consagradas a la educación y a la atención de enfermos y menes-

terosos. Asimismo, las esposas de los funcionarios, entre ellas 

Carmen Romero Rubio, asistían a actos religiosos, y las festivi-

dades se celebraban públicamente y en ocasiones con gran pom-

pa, como la coronación de la virgen de Guadalupe en 1895. A 

cambio, la jerarquía eclesiástica actuó en favor del caudillo, 

desconoció los levantamientos populares hechos en nombre de 

la religión y participó en la evangelización de yaquis y mayos. 
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Por otro lado, al reintegrarse a la labor benéfica y educativa, cu-

brió espacios que el gobierno difícilmente podía llenar con re-

cursos propios.

La relación de Díaz con las colectividades campesinas, así 

como con caciques o líderes regionales, fue más compleja y va-

riable. En algunas regiones el presidente observó su acuerdo 

con los pueblos, respetó su autonomía política y frenó la desa-

mortización. En otras localidades no detuvo la fragmentación 

de las propiedades corporativas ni tampoco la colonización, que 

pretendía incorporar a la producción y al mercado parcelas no 

cultivadas, otorgando una tercera parte a las compañías deslin-

dadoras que las denunciaban. El problema es que estas compa-

ñías también denunciaron terrenos que sí eran trabajados pero 

cuyos dueños carecían de título de propiedad, entre ellos pue-

blos, que así perdieron sus tierras.

También variable era el vínculo de don Porfirio con gober-

nadores y caudillos. En forma general, el presidente buscó co-

locar a la cabeza de los estados hombres que le fueran leales y 

que contaran con el consenso de los otros grupos de la zona. Si 

sus partidarios —muchas veces caciques— cumplían con am-

bas condiciones, los separaba del poder militar, pero los ayudaba 

a ocupar la gubernatura o a mantenerse en ella; si no cum-

plían con los requisitos, los alejaba de la esfera política, pero 

les brindaba medios para enriquecerse. Así se ganó a los líde-

res locales o los debilitó, y logró que las gubernaturas fueran 

ocupadas por hombres que le eran fieles, a quienes dejaba cier-

ta libertad, pues no intervenía en su gestión si garantizaban la 

paz de la región.

Porfirio Díaz también concilió con el extranjero y alcanzó la 

tercera de sus metas: obtener el reconocimiento internacional. 

Logró restablecer las relaciones diplomáticas con Francia, In-

glaterra, Alemania y Bélgica, que se habían roto tras la morato-

ria decretada por Juárez. Asimismo, se granjeó el favor de Esta-

dos Unidos. Las relaciones con el vecino del norte implicaban 
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problemas de diversa índole: la deuda exterior mexicana; el 

paso de tribus indígenas y ladrones de ganado a territorio mexi-

cano y el de las tropas que los perseguían; la existencia de una 

zona libre de impuestos que México había abierto en su frontera 

con el fin de atraer colonos y el contrabando que ello generaba, 

y la migración de trabajadores mexicanos a territorio norteame-

ricano. A pesar de ello y gracias, entre otras cosas, al pago de la 

deuda y de compensaciones, y a las facilidades brindadas a los 

inversionistas, en 1878 Estados Unidos reconoció al gobierno 

de Díaz. Sin embargo, el presidente de México defendió con 

firmeza la soberanía nacional.

Ahora bien, cuando no pudo recurrir a la conciliación o la 

negociación, Porfirio Díaz optó por un segundo camino: la fuer-

za y la represión. Para ello utilizó al ejército, a la policía y a la 

policía rural. Por ejemplo, en 1879 el gobernador de Veracruz 

ordenó fusilar a nueve rebeldes lerdistas, quizá porque exageró 

la orden del presidente, quien le pidió que castigara a los cabe-

cillas de la sublevación que a la vez fueran oficiales de la arma-

da, aunque hay quienes dicen que existió otro telegrama con 

una somera instrucción: “Mátelos en caliente”. También fueron 

ahogadas en sangre las rebeliones agrarias de Sonora y Yucatán, 

que se tratarán más adelante. Además, asaltantes de caminos y 

bandoleros, entre ellos Jesús Arriaga (Chucho el Roto) y Heraclio 

Bernal (El Rayo de Sinaloa), fueron capturados o asesinados 

aplicándoles la “ley fuga”.

Pasemos ahora al problema de la legalidad del régimen, es 

decir, su distancia o cercanía respecto a las normas constitucio-

nales. Al igual que intervenía en el nombramiento de goberna-

dores, don Porfirio negociaba las elecciones de diputados, se-

nadores y magistrados federales. Estas elecciones eran 

indirectas; esto significa que los varones nacidos en México 

(pues las mujeres no podían votar), hijos de mexicanos o ex-

tranjeros naturalizados, mayores de 18 años si eran casados y 

de 21 si no lo eran, y con un “modo honesto de vivir”, votaban 



EL PORFIRIATO  199

para elegir a los electores, quienes a su vez votaban para elegir 

a los representantes. Sin embargo, las votaciones federales so-

lían ser una farsa: el día de la elección las urnas estaban desier-

tas y las papeletas no eran llenadas por los votantes. A pesar de 

ello, nunca dejaron de practicarse; cada vez se publicaban listas 

de candidatos, se montaban casillas, se imprimían y se conta-

ban los votos. Se trataba de rituales que pretendían mostrar la 

eficacia del sistema político y legitimaban el régimen. Y lo mis-

mo sucedía en algunas elecciones estatales, que en ciertos casos 

también eran indirectas. Así, si en el plano electoral las leyes no 

siempre se cumplían, existía un interés por brindar una apa-

riencia de legalidad o de respetar, al menos, las formas. Y lo 

mismo sucedía en otros campos. Otro caso es el de las leyes de 

carácter anticlerical ya que no siempre se aplicaron. Con todo, a 

pesar de la insistencia de la jerarquía eclesiástica, no se dero-

garon y constituían para la iglesia católica una amenaza cons-

tante. Por ejemplo, se permitió la reinstalación del clero regular, 

pero de cuando en cuando las autoridades clausuraban algún 

convento “clandestino”.

En suma, el régimen osciló entre la legalidad y la aparien-

cia de legalidad. Por otra parte, además de los cambios legisla-

tivos y del uso de la fuerza, en esta primera etapa, gracias a la 

negociación y a la conciliación, Porfirio Díaz obtuvo el recono-

cimiento internacional y avanzó en la cohesión nacional, al vin-

cularse con individuos de diversos partidos, regiones y sectores 

sociales. Dado que en la forma predominante de hacer política 

los individuos representaban a colectividades (su familia, su 

pueblo, su hacienda, sus compañeros de oficio), al atraer perso-

nas el presidente atrajo grupos. Aprovechó los vínculos de sus 

partidarios y logró colocarse en la cúspide de una pirámide de 

lealtades. Por tanto, en lugar de que los grupos de influencia 

pudieran convertirse en núcleos de desintegración, unió las ca-

denas de fidelidades para fincar su edificio político. 
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La segunda etapa

La segunda etapa, que comienza entre 1888 y 1890 y concluye 

hacia 1908, se caracteriza por un acentuado centralismo y por 

un gobierno cada vez más personalista y autoritario por parte 

de Porfirio Díaz y de los gobernadores de los estados.

El cambio de rumbo estuvo acompañado por un relevo en 

el personal político, pues murieron muchos de los hombres que 

acompañaron a Díaz en su ascenso al poder y los primeros años 

de su gobierno. Pero el relevo también respondió a un nuevo 

juego de fuerzas. Tres figuras —Joaquín Baranda, José Yves Li-

mantour y Bernardo Reyes— desempeñaron un papel impor-

tante en la pugna y fractura de la elite porfirista, y representa-

ron a diversos grupos y regiones, formas de hacer política e 

ideas de nación.

Baranda, que fue el primero en integrarse al gabinete, fun-

gió como ministro de Justicia desde 1882; antes había sido go-

bernador de Campeche y tenía fuertes vínculos en esta región; 

también los tenía, por medio de sus hermanos, en Tabasco y 

Yucatán y, gracias a Teodoro Dehesa, en Veracruz. Representaba 

a los liberales de la etapa de la Reforma, de trayectoria civil y 

civilista, que querían un aparato político limitado.

El segundo en incorporarse al gabinete —pero el último en 

integrarse al escenario político— fue Limantour, ministro de 

Hacienda entre 1893 y 1911. Era miembro del grupo de los 

“científicos”, integrado por figuras como Justo Sierra, Miguel y 

Pablo Macedo, Rosendo Pineda, Joaquín Casasús o Francisco 

Bulnes. Se trataba de profesionistas destacados, algunos pertene-

cientes a familias acaudaladas y otros vinculados a ellas, reuni-

dos originalmente en torno a Manuel Romero Rubio, y fundado-

res de la Unión Liberal, asociación que defendía un gobierno de 

instituciones y que pugnaba por fortalecer las existentes, para lo 

cual propuso reformas como la creación de la vicepresidencia. 

Por otro lado, de acuerdo con la filosofía positivista, los “cientí-
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ficos” consideraban que el método científico debía aplicarse al 

estudio de la sociedad y a la resolución de sus problemas; en 

otras palabras, pensaban que el estudio sistemático de la socie-

dad les permitiría comprender las leyes que regían su funciona-

miento y conducirla, con lo cual podrían eliminar las trabas que 

obstaculizaban el progreso social. La insistencia en la adopción 

de una “política científica” emanada de este método y a cargo de 

un grupo capacitado para idearla y aplicarla, les valió el sobre-

nombre de “científicos”. Además, creían que el país necesitaba 

un gobierno fuerte, capaz de fomentar la economía y reformar 

la sociedad; de ahí su interés por impulsar programas de salud 

o de educación. En cuanto a sus vínculos, representaban a gru-

pos de capitalinos económicamente poderosos, pero estaban 

desligados del interior del país y de los sectores medios o popu-

lares.

Bernardo Reyes fue el tercero en ingresar al gabinete, aunque 

para ese momento contaba con una larga experiencia política: en 

1876 ya era coronel y en 1889 gobernador de Nuevo León, ade-

más de que desde los inicios del porfiriato tuvo una fuerte pre-

sencia en el noroeste del país. Fue ministro de Guerra entre 1900 

y 1902 y representaba a los porfiristas clásicos: militares surgidos 

de las clases medias o bajas de la provincia, en estrecho contac-

to con los estados. Además de contar con el apoyo del ejército, 

gozaba de la simpatía de los grupos que apoyó durante su ges-

tión como gobernador de Nuevo León: empresarios, pequeña 

burguesía y clases medias, e incluso de los trabajadores organi-

zados, pues promovió una política de protección al obrero.

Durante algunos años Díaz logró mediar entre los grupos, 

pero la ruptura fue inevitable cuando tuvo que elegir a un suce-

sor. Ello ocurrió en 1898. Se decidió por Limantour y creyó que 

Reyes y Baranda lo aceptarían. Sin embargo, este último minis-

tro de Justicia, se opuso y tuvo que renunciar al gabinete, con 

lo que su grupo perdió presencia, una presencia de por sí débil 

y mucho menor que la de las otras dos facciones.
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Dos años más tarde, el presidente seguía intentando gober-

nar con “científicos” y reyistas, manteniendo el equilibrio entre 

ambos, pero a la vez aprovechando la debilidad originada por el 

constante enfrentamiento. Es decir, deseaba explotar lo que cada 

uno le daba: los “científicos” su habilidad para fomentar la eco-

nomía y sus relaciones con empresarios, banqueros e inver-

sionistas de la capital; y los reyistas su presencia en el noroeste, 

su influencia en la milicia y su capacidad para responder a las 

expectativas de los empresarios, pero también de grupos me-

dios y obreros. Al mismo tiempo capitalizaba la división entre 

ambas facciones —pues el constante enfrentamiento impedía 

que se fortalecieran—, y esto lo demandaba como mediador. De 

ahí que nombrara a Reyes ministro de Guerra, mientras que Li-

mantour lo era de Hacienda.

Una vez tomada la decisión a favor de un grupo, las pugnas 

se agudizaron. En 1902 Limantour negó recursos para la reno-

vación y modernización del ejército, además de criticar la Se-

gunda Reserva, cuerpo creado por Reyes e integrado por un 

número creciente de civiles, que recibían instrucción militar los 

fines de semana. Temeroso de la fuerza que el ejército profesio-

nal y la milicia cívica podrían otorgarle al ministro de Guerra, 

don Porfirio le pidió que regresara al gobierno de Nuevo León, 

hizo cambios en el ejército y desmovilizó a la guardia civil.

Ya para 1903 o 1904 el dominio de los “científicos” era pa-

tente. Los hombres que habían acompañado a Díaz en su ascen-

so al poder, liberales de trayectoria intelectual y militar, habían 

sido desplazados del gabinete. Por otro lado, los “científicos” 

impusieron a su candidato a la vicepresidencia en las elecciones 

de 1904. Era la primera vez que se elegía a un vicepresidente, 

que sucedería al presidente en caso de ausencia o de muerte, lo 

cual, considerando que Díaz tenía 73 años, resultaba probable. 

Así, al elegir a un vicepresidente se estaba eligiendo al sucesor 

del caudillo. Para ocupar el cargo Limantour propuso a Ramón 

Corral, y Díaz lo impuso. 
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La elite se había fraccionado y el presidente no pudo cohe-

sionarla ni conciliar. Al inclinarse por los “científicos”, despla-

zar a los viejos liberales y enemistarse con algunos sectores del 

ejército, perdió contactos con regiones y grupos, que se queda-

ron al margen del juego político. A un lado se habían quedado 

también diversos sectores en ascenso, que no encontraban aco-

modo en un sistema político paralizado, pues casi todo estaba 

acordado, negociado y repartido. Asimismo, el pacto con los 

gobernadores o poderes regionales obligó al presidente a des-

conocer su compromiso con los pueblos y en general con los 

campesinos, y el pacto con los inversionistas y empresarios lo 

llevó a desconocer las demandas obreras. Todo ello explica que 

tuviera que recurrir, de forma creciente, a la imposición, al au-

toritarismo y la represión.

Por otra parte, en esta segunda etapa resulta más obvia, 

aunque no nueva, la violación a la autonomía de los poderes le-

gislativo y judicial. Como ya se dijo, los legisladores y magistra-

dos, tanto federales como estatales, eran nombrados tras la 

negociación con el presidente o sus allegados, y eran reelegidos 

una y otra vez; sólo abandonaban el cargo si se enemistaban con 

su elector o si éste les ofrecía un mejor puesto. De ahí que le de-

bieran lealtad y carecieran de autonomía. Por ello, el Congreso 

tendía a aprobar las iniciativas del ejecutivo. Por su parte, la Su-

prema Corte se abstuvo de participar en la política y se limitó a 

fungir como tribunal de amparo o de última instancia, cuando 

podría haberse erigido en tribunal constitucional y vigilar la le-

galidad o la correcta aplicación de las leyes federales, juzgando, 

entre otras cosas, la validez de las elecciones.

También perdieron independencia los gobernadores estata-

les. Si bien conservaron ciertos espacios de acción (por ejemplo, 

en la elección de diputados podían elegir entre los candidatos 

seleccionados por Díaz o nombrar a los suplentes, quienes mu-

chas veces eran los que asistían a las sesiones), y no siempre 

aceptaban las decisiones del poder federal (por ejemplo, defen-
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dieron su derecho a legislar en materia educativa y aceptaron la 

uniformidad de los planes de estudio, pero les dieron un matiz 

regionalista), era clara una creciente intervención del centro en 

la política y en la economía de las regiones.

Además la centralización se reprodujo en los estados, es de-

cir, los mandatarios estatales gobernaron de forma igualmente 

personalista y autoritaria. Importantes eran los jefes políticos, 

que eran autoridades situadas entre los gobernadores y los pre-

sidentes municipales, dependían del presidente de la república 

o del gobernador. Y a su vez los jefes políticos intervenían en 

los consejos municipales. De ahí que en esta etapa se redujera 

aún más la autonomía de los pueblos y que sólo en algunas 

regiones los municipios conservaran algo de libertad.

De forma paralela, se recrudeció el control y la represión de 

los opositores al régimen. Surgió una oposición política, parti-

daria, que se remonta a los orígenes del Partido Liberal Mexica-

no. La oposición también se manifestaba en la prensa. Existían 

periódicos oficialistas, como El Imparcial, que concentró el sub-

sidio gubernamental, se centró en la noticia y dejó de lado los 

editoriales de opinión. Gracias a una moderna maquinaria, al 

bajo costo de los ejemplares, al sensacionalismo y al empleo de 

imágenes, logró multiplicar sus lectores y superar, por mucho, el 

tiraje de los antiguos diarios. Pero también hubo periódicos no 

oficialistas —liberales, católicos u obreros—, algunos de los 

cuales se modernizaron siguiendo la ruta de El Imparcial, pero 

otros seguían imprimiendo pocos ejemplares y con maquinaria 

vieja. Todos sin embargo tenían algo en común: publicaban no-

tas criticando la política de Díaz y, en consecuencia, fueron ob-

jeto de represión, con frecuencia sus directores, redactores e 

incluso impresores eran encarcelados. No hay mejor ejemplo 

que Filomeno Mata, director de El Diario del Hogar, quien estu-

vo preso tantas veces que, según se cuenta, cuando le pedían su 

domicilio daba tanto el de su casa como el de la cárcel de Belén, 

pues nunca sabía en cuál de los dos estaría. 
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También se recrudeció la represión de una protesta social 

que iba en aumento, como se verá más adelante. El desconten-

to tomó diversos matices: manifestaciones callejeras, ataques a 

edificios públicos, saqueos o bandidaje, huelgas obreras o rebe-

liones agrarias. Y, más que en otro periodo, para reprimirlos se 

recurrió a la fuerza: fue ésta la etapa en que cientos de hombres, 

mujeres y niños yaquis fueron deportados a campos de trabajo 

en Oaxaca y Yucatán, y de la matanza de mineros en Cananea y 

obreros en Río Blanco.

Por último, Díaz reorientó sus relaciones con el exterior. 

Desde el principio había mostrado cautela hacia Estados Uni-

dos y estaba consciente de la amenaza de expansión, ahora más 

económica que territorial. Esta cautela, expresada en su famo-

sa frase “pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados 

Unidos”, se acentuó por dos razones: la cada vez mayor in-

fluencia estadounidense en el Caribe y Centroamérica, especial-

mente Guatemala (con la cual México tenía viejos problemas 

por límites fronterizos y tránsito de población), y su creciente 

peso en la economía mexicana. Para evitar que adquiriera de-

masiada injerencia cultivó relaciones diplomáticas y económi-

cas con Inglaterra, Francia y Japón. Y se opuso a que Estados 

Unidos se convirtiera en guardián de América Latina frente a la 

amenaza europea o en árbitro entre los países americanos, sos-

teniendo que dicha tarea correspondía a las propias naciones 

americanas.

Los úl ti mos años

Diversos fueron los factores que propiciaron el derrumbe del ré-

gimen porfirista. De hecho, más que hablar de una crisis hay 

que hablar de varias crisis, que se remontan a los primeros años 

del siglo y que, como se verá más adelante, afectan los planos 

económico, social y cultural, y que influyen en lo político.
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El régimen porfirista estaba envejecido: el presidente tenía 

80 años; la edad promedio de los miembros del gabinete era de 

67, y parecida era la de gobernadores, magistrados y legisladores. 

Díaz no era el único que llevaba tantos años en el poder, pues 

la reelección se practicaba en todos niveles. Era el caso de los 

gobiernos estatales: Teodoro Dehesa estuvo al mando de Vera-

cruz por quinceaños, Mucio P. Martínez gobernó 17 años en 

Puebla, casi los mismos que Francisco Cañedo en Sinaloa y 

Joaquín Obregón González en Guanajuato. Como se dijo, el 

régimen también estaba paralizado, pues había perdido la capa-

cidad de conciliar y de dar cabida a nuevos sectores políticos o 

sociales. Y, por si esto fuera poco, también estaba fraccionado. 

La división entre “científicos” y reyistas no sólo no desapareció 

con el retorno de Reyes a Nuevo León, sino que resurgió en la 

víspera de las elecciones de 1910.

En 1908 Díaz concedió una entrevista a un periodista nor-

teamericano llamado James Creelman. En ella declaró que no 

competiría en la contienda electoral que se avecinaba y que 

permitiría que ésta se desarrollara en completa libertad, pues 

consideraba que México estaba preparado para la democracia. 

Ello agitó la opinión pública y promovió el debate político aun-

que, al parecer, para los hombres cercanos al caudillo quedó 

claro que se trataba de una declaración para el exterior y que, 

nuevamente, lo que se jugaba era la vicepresidencia. En ese mo-

mento, con un presidente cada vez mayor, la vicepresidencia 

prometía garantizar el camino a la sucesión.

En 1909 los “científicos”, apoyados por Díaz, propusieron 

de nuevo a Corral. Los reyistas se movilizaron y promovieron a 

Reyes, y fundaron clubes de apoyo a lo largo del país, integra-

dos por clases medias y obreros. Sin embargo, quizá por lealtad 

a Díaz o por su renuencia a dirigir o promover siquiera un mo-

vimiento armado que terminara con la paz, Reyes desalentó a 

sus seguidores y aceptó una comisión que le encargó el presi-

dente en Europa.
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Entonces las oposiciones se radicalizaron. Así sucedió con 

el reyismo (pues los seguidores de Reyes continuaron con el 

movimiento cuando éste partió al extranjero), la oposición libe-

ral o el maderismo. Estos grupos eran muy diferentes. Variaban 

tanto el origen de los dirigentes y de sus fuerzas de apoyo como 

su programa, pero para ese momento compartían varias deman-

das: apego a la constitución y a la legalidad, respeto al voto y no 

reelección y, en diferentes grados, protección legal de campesi-

nos y obreros.

Pese a este ambiente, las elecciones se celebraron según la 

tradición y se proclamó el triunfo de Díaz y de Corral. Menos de 

seis meses después estalló la revolución y, menos de un año des-

pués, en mayo de 1911, don Porfirio se veía obligado a abando-

nar no sólo la presidencia sino el país, embarcándose hacia 

Francia. Con ello terminaba el porfiriato pues, como se explicó, 

el inicio y el final dependen de la historia política y, concreta-

mente, del ascenso y la caída de Porfirio Díaz.

Esta etapa resultó de suma importancia para la consolida-

ción del Estado-nación, a pesar de que Porfirio Díaz no respon-

dió de manera cabal a su programa ni cumplió con todos sus re-

tos. Los dos lemas del régimen fueron “orden y progreso” y 

“poca política, mucha administración”. Ciertamente, se alcanzó 

algún orden —no completo ni ajeno a alzamientos o rebelio-

nes— pero para ello no se requirió poca política. Si bien don 

Porfirio recurrió a la fuerza, logró obtener y mantener el poder 

gracias a sus lazos personales y clientelistas, a su capacidad de 

negociación y a su habilidad para conciliar y hacer que los ac-

tores políticos dependieran de su intervención. Así, avanzó mu-

cho en la incorporación de fuerzas políticas y regionales. Por 

otra parte, no se apegó a la legalidad ni respetó las leyes electo-

rales, no aplicó todas las leyes antieclesiásticas, violó garantías 

individuales (como la libertad de expresión) o no las garantizó 

(permitió la existencia del peonaje por deudas, que atentaba 

contra la libertad de trabajo e incluso contra la libertad por na-
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cimiento, ya que las deudas se heredaban); pero a la vez avan-

zó en la aplicación de otros principios del proyecto liberal e 

incluso de la constitución. Por ejemplo, hizo valer aspectos 

importantes de las Leyes de Reforma y del proyecto de secula-

rización (como el respeto a la libertad de religión), continuó 

con el establecimiento del derecho y la justicia modernas (con-

cluyó el proceso de codificación y reguló el amparo frente a 

sentencias judiciales) y dio pasos decisivos para el proyecto 

económico defendido por los liberales. Por último, ganó en la 

unificación del país, en la creación de una identidad nacional y 

en la defensa de la soberanía.

De ahí que po da mos afir mar que en es ta eta pa se ori gi na ron 

o se afian za ron mu chas de las ins ti tu cio nes po lí ti cas del si glo 

XX. Y lo mis mo ocu rrió en los ám bi tos de la eco no mía, la so cie-

dad y la cul tu ra.

LAS FI NAN ZAS PÚ BLI CAS  

Y EL DE SA RRO LLO ECO NÓ MI CO

Porfirio Díaz heredó una hacienda pública en quiebra. Las deu-

das con el extranjero y con prestamistas nacionales eran consi-

derables; los ingresos aduanales se entregaban a los acreedores de 

la nación; algunos impuestos pertenecían a los estados y no 

beneficiaban a la federación, y los contribuyentes se oponían a 

la creación de nuevas cargas fiscales. Para el arreglo de las finan-

zas los ministros de Hacienda (entre los cuales destacan Matías 

Romero, Manuel Dublán y José Yves Limantour) recurrieron a 

diversas vías. Redujeron los gastos públicos y administraron los 

recursos de forma cuidadosa. Ejercieron un mayor control de 

los ingresos. Crearon nuevos impuestos que, a diferencia de la 

etapa anterior, no gravaban u obstaculizaban el comercio. Por 

último, gracias a un nuevo préstamo, reestructuraron la deuda 

interna y externa, lo cual a su vez les permitió ganar la confian- 
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za del exterior y de los inversionistas y obtener otros emprésti-

tos e inversiones. Es decir, una parte de la deuda se pagó con 

el dinero obtenido del extranjero y para la otra parte se llegó a 

un acuerdo con los acreedores con el fin de diferir los pagos y 

establecer una tasa de interés fija. Con ello pudo calcularse el 

monto del débito y convertirlo en deuda de largo plazo. Gracias 

a todo esto, con los años los gastos no superaron a los ingresos 

e incluso, a partir de 1894, se registró un superávit.

Por otro lado, la transformación en los sistemas producti-

vos fue sorprendente. En respuesta a un contexto internacional 

favorable, tanto Díaz como González buscaron que el país se 

ligara a la economía internacional como exportador de produc-

tos agrícolas o minerales, pero también fomentaron el desarro-

llo de la industria y del comercio interior. Al comenzar el por-

firiato el mercado nacional estaba restringido y subsistían 

unidades económicas, en ocasiones regionales y en otras loca-

les, que producían casi todo lo que consumían y, por tanto, 

compraban o vendían muy poco. Era necesario multiplicar la 

producción y estimular los vínculos comerciales a lo largo del 

país y más allá de sus fronteras. Para ello se necesitaba una in-

fraestructura legal, inversiones o instituciones crediticias, circu-

lante, medios de transporte y comunicaciones.

Empezaremos por las leyes. En esta etapa se expidió un có-

digo comercial que permitió contar con una reglamentación 

clara, coherente y reunida en un solo cuerpo. Además se elimi-

naron las alcabalas, que eran impuestos al tránsito de mercan-

cías, que encarecían los productos y obstaculizaban el inter-

cambio a distancia. A ello se unió una política de subsidio a la 

industria o a la construcción de obras públicas y de transpor-

te, así como, en ciertos años y para algunos sectores industriales, 

una política proteccionista que gravaba los productos extranje-

ros que competían con los mexicanos.

Mayor reto implicaba la obtención de recursos guberna-

mentales o privados. En los primeros años el Estado no tenía di-
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nero. Sólo hasta la segunda etapa del porfiriato, una vez logrado 

el superávit, pudo invertir en obras públicas y en comunicacio-

nes. Por otro lado existieron fortunas de origen nacional, que se 

formaron e invirtieron en distintas regiones, pero fueron esca-

sas. Por ello, en la primera etapa fue imperativo recurrir al ex-

terior. El gobierno federal y los estatales ofrecieron generosas 

concesiones y una legislación que garantizaba un amplio mar-

gen de utilidades. Gracias a ello atrajeron un considerable mon-

to de inversiones.

Muchos de estos recursos se emplearon en puertos y, sobre 

todo, en ferrocarriles. Cuando Díaz llegó al poder únicamente 

existía la línea que comunicaba a México con Veracruz y que me-

día 640 kilómetros. El resto de los trayectos se recorrían en ca-

ballo o mula, con lo cual los viajes resultaban lentos, sólo podían 

hacerse en algunas temporadas del año y sufrían el ataque de 

bandoleros. Durante el porfiriato las vías férreas aumentaron a 

un ritmo de 12% al año: en 1885 existían 5 852 kilómetros y 

para 1910, 19 280 kilómetros. Con el fin de atraer la inversión, el 

gobierno federal otorgaba dinero por kilómetro construido, 

además de que, con frecuencia, los gobiernos estatales ofrecían 

exención de impuestos y tierras. Las líneas se construyeron fun-

damentalmente con capital estadounidense (42%), pero, para 

contrarrestar su influencia y garantizar la competencia, el go-

bierno promovió contratos con Inglaterra (que llegó a controlar 

el 35%). Además, entre 1902 y 1903 compró el Ferrocarril Na-

cional Mexicano y el Interoceánico y en 1906 rescató de la quie-

bra al Ferrocarril Central Mexicano; tal fusión marca el origen de 

los Ferrocarriles Nacionales de México y del monopolio estatal.

Puertos y ferrocarriles favorecieron el comercio exterior, 

pero también el interior. México comerciaba con Estados Uni-

dos, Europa y el Caribe; exportaba metales y productos agrope-

cuarios en un volumen creciente, que pasó de 40.5 millones de 

pesos en 1877 a 287 en 1910. Importaba, también en cantida-

des crecientes, maquinaria y herramientas, artículos manufac-
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turados y algunos comestibles. De hecho, el trazado ferroviario, 

realizado por las compañías extranjeras, respondió al interés 

por fomentar el intercambio comercial con Estados Unidos. A 

pesar de ello el ferrocarril trajo también enormes beneficios al 

comercio nacional. Al integrar las zonas comunicadas por las 

vías permitió un comercio a bajo costo y durante todo el año, 

por lo que se multiplicaron los intercambios y fue posible pro-

ducir para mercados lejanos, lo cual favoreció la especialización 

de las regiones.

El aumento en el comercio vino acompañado por una mul-

tiplicación de la producción agrícola, minera e industrial. En la 

agricultura el sector que experimentó mayor desarrollo fue el 

de exportación, con la producción de henequén, caucho y café. 

Estos productos se cultivaban en haciendas que se beneficiaron 

del fomento, del crédito, de los ferrocarriles y de modernas for-

mas de cultivo. En cambio, la agricultura destinada a la produc-

ción de alimentos sufrió un retroceso. La producción de trigo, 

cebada, frijol y chile en 1910 era la misma que en 1877, a pesar 

del notable aumento de la población. De ahí que los alimentos 

se encarecieran y que productos como el maíz tuvieran que 

importarse.

También experimentó un impresionante desarrollo la mine-

ría de exportación, que se concentró en los estados de Sonora, 

Chihuahua, Sinaloa y Durango. Gracias a capitales extranjeros 

aumentó la extracción de oro y plata; además, la producción se 

diversificó, pues las nuevas tecnologías y el abaratamiento del 

transporte hicieron rentable la extracción de cobre, zinc y plo-

mo, que tenían gran demanda en la industria europea y nortea-

mericana. A principios del siglo XX, a ello se sumó la explotación 

petrolera.

Otro sector de gran importancia fue la industria, que se 

transformó a finales del siglo XIX. Durante el porfiriato, sobre 

todo en algunas regiones, subsistieron los talleres artesanales, 

manejados por un maestro, con escasos trabajadores y con he-
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rramientas poco sofisticadas. Pero estos talleres fueron poco a 

poco desplazados por industrias manufactureras, muchas veces 

de propiedad familiar, que operaban con máquinas o herra-

mientas especializadas, y en las cuales los trabajadores se divi-

dían las distintas fases de la producción. A partir de 1890, a és-

tas se sumaron las industrias modernas, propiedad de sociedades 

de empresarios, que operaban con máquinas movidas por ener-

gía hidráulica, vapor o electricidad, y que tenían una mayor pro-

ductividad. En general, las fábricas se concentraban en Nuevo 

León, Jalisco, Puebla, Veracruz y la ciudad de México, y se de-

dicaban a la producción de cerámica, cigarros, calzado, cerveza, 

textiles, papel o vidrio. Así, la industria que más se desarrolló 

fue la ligera, orientada a la producción de bienes de consumo. 

Sin embargo, a pesar de que el sector industrial era eficiente y 

crecía paulatinamente, su desarrollo se veía limitado por un ine-

ficaz sistema financiero, el desabasto de materias primas o la 

insuficiente capacidad de consumo de la sociedad mexicana. 

También lo afectó la carencia de maquinaria y bienes de produc-

ción, pues la industria pesada experimentó un desarrollo menor 

y más tardío. Destaca en este campo la Fundidora de Fierro y 

Acero de Monterrey, que se creó en respuesta a la demanda pro-

veniente, sobre todo, de los ferrocarriles.

El contraste entre la agricultura de exportación y la de con-

sumo, y entre la industria ligera y pesada refleja un aspecto de la 

desigualdad imperante en el plano de la economía. A ello se 

sumó la desigualdad geográfica, pues algunas regiones se desa-

rrollaron más que otras. Entre ellas el norte, que contó con una 

economía diversificada (agricultura, ganadería, minería e indus-

tria), con una población mayoritariamente urbana, con relacio-

nes salariales modernas y con el mayor índice de alfabetización 

del país. También hubo una desigualdad entre periodos, pues 

las etapas de prosperidad se vieron opacadas por épocas de cri-

sis; por ejemplo, la ocurrida en la década de 1890 por la caída 

del precio de la plata, o en 1907-1908 por el retiro de capitales 
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y el descenso en el precio de las exportaciones como conse-

cuencia de la crisis internacional.

En suma, en esta etapa México se convirtió en un importan-

te exportador de materias primas, además de que se produjo en 

el país la primera revolución industrial. Sin embargo, se trató de 

un desarrollo desigual, que benefició sólo a algunos sectores, re-

giones y grupos.

SO CIE DA DES RU RA LES Y UR BA NAS

Los cambios en la sociedad no fueron menos importantes. Se 

produjo un crecimiento demográfico sin precedente. Si, en ci-

fras aproximadas, en 1877 el país tenía nueve millones de habi-

tantes, en 1895 contaba con 13 y para 1910 con 15. En el au-

mento de la población influyeron el fin de los enfrentamientos 

civiles, la ampliación de los mercados y la mejor distribución de 

alimentos, y, para algunos sectores de la sociedad, los avances 

en la higiene y la medicina.

Además de creciente era una población dinámica, pues fue 

una época de migración. Algunos estados o territorios del norte 

del país (Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamau-

lipas), del centro (Distrito Federal y Puebla), de la costa del Gol-

fo (Veracruz) y del Pacífico Norte (Sonora y Tepic), recibieron 

una gran cantidad de migrantes, provenientes principalmente 

de los estados de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hi-

dalgo, Zacatecas y San Luis Potosí.

Si bien los migrantes se dirigían sobre todo a las ciudades, 

un gran porcentaje de la población seguía habitando en locali-

dades que contaban con menos de 15 000 habitantes; por ejem-

plo, hacia 1900 se ubicaba en este tipo de asentamientos el 

90% de ella. Así, la mayoría de los mexicanos vivía en y del 

campo, distribuidos en haciendas, pequeñas poblaciones o 

pueblos y ranchos.
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Las haciendas tendieron a concentrar la tierra a costa de la 

propiedad corporativa, por lo que los latifundios aumentaron 

de tamaño como consecuencia de la desamortización y el des-

linde. Si bien algunas leyes pretendieron terminar con el despo-

jo de tierras comunales, para 1910 muchas propiedades habían 

cambiado de manos. A pesar de ello subsistió la propiedad co-

lectiva. Los terrenos menos fértiles y poco comunicados no des-

pertaron el interés de los deslindadores, por lo que quedaron en 

poder de los pueblos; en otros casos, éstos las dividieron para 

asegurar la posesión, pero siguieron distribuyendo el trabajo se-

gún lo acostumbrado. Por otra parte, si bien la desamortización 

y el deslinde favorecieron a los hacendados, también campesi-

nos ricos o usureros sacaron provecho del proceso, con lo que se 

reforzó la mediana propiedad. De ahí la coexistencia de hacien-

da o latifundio, propiedad corporativa y rancherías.

En esta sociedad rural —o sociedades rurales, pues la si-

tuación cambiaba a lo largo del país— los hacendados ocuparon 

la cúspide de la pirámide. Algunos eran mexicanos y otros ex-

tranjeros, y no siempre residían en el campo, pues muchos de-

jaban sus tierras a cargo de un administrador para vivir en las 

ciudades. En la parte intermedia se contaban rancheros o pe-

queños propietarios, comerciantes o artesanos, y algunos em-

pleados de las haciendas, como el administrador, el mayordo-

mo o técnicos de maquinaria agrícola. En la parte inferior 

estaban los campesinos sin tierra, que trabajaban para los ran-

cheros prósperos y, en mayor proporción, para los latifundis-

tas. Entre ellos se cuentan los peones acasillados, que vivían en 

la hacienda o alrededor del casco y que recibían un salario fijo; 

trabajadores temporales, contratados sólo cuando existía nece-

sidad de mano de obra, lo cual convenía a los dueños de la tierra 

pero no a los “alquilados”, que tenían que recorrer el país si-

guiendo las temporadas de cultivo, y arrendatarios, aparceros o 

medieros, a los cuales los latifundistas rentaban sus tierras me-

nos fértiles a cambio de dinero o de una parte de la cosecha.



EL PORFIRIATO  215

Ahora bien, las condiciones de trabajo y de vida de estos 

campesinos variaban según el dueño de las tierras, pero también 

según la región. Nada más ilustrativo que el contraste entre el 

norte y el sureste del país. En el norte las grandes propiedades 

eran cultivadas por trabajadores temporales o por arrendatarios, 

quienes estaban en mejores condiciones que en el centro y en el 

sur. Los propietarios tenían que ofrecerles mejores sueldos o 

exigirles rentas más bajas pues los trabajadores escaseaban debi-

do a la de por sí reducida población, pero también a que existían 

otras posibilidades de empleo, ya que los hombres podían con-

tratarse en las minas o emigrar a Estados Unidos.

Muy diferente era la situación en el sureste, donde los ha-

cendados necesitaban mano de obra durante todo el año; de ahí 

que prefirieran el peonaje y que para retener a sus peones recu-

rrieran al sistema de endeudamiento: pagaban a sus trabajado-

res con vales de la tienda de raya, que además les otorgaba 

crédito. A los peones la paga nunca les alcanzaba para adquirir 

lo necesario y mucho menos para saldar la deuda contraída, 

por lo que quedaban atados a la hacienda por el resto de su vida 

y la de sus hijos, pues los compromisos se heredaban. Los ha-

cendados del sureste también recurrieron al enganche, endeu-

dando al trabajador con una cantidad inicial, que le entregaban 

en su lugar de origen. Además utilizaron a prisioneros del or-

den común y a los indígenas yaquis y mayos deportados por el 

ejército. Sin posibilidad de abandonar la hacienda, los peones 

debían tolerar pésimas condiciones de trabajo.

No es de extrañar así que durante el porfiriato se produjeran 

numerosas rebeliones agrarias. Entre ellas destaca la de los ma-

yas en Yucatán, la de los yaquis en Sonora o la de los habitantes 

de Tomóchic, que adquirió tintes religiosos gracias a una adoles-

cente de fama milagrosa conocida como Santa Teresa de Cabora. 

Por lo general, los rebeldes se oponían a la usurpación de tierras, 

bosques y aguas comunales, y defendían la autonomía política. 

En algunos casos también luchaban por preservar su identidad 
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étnica y cultural pues, a partir de la independencia, los gobier-

nos mexicanos adoptaron el principio de la igualdad jurídica y 

se esforzaron por homogeneizar a la población. Pretendieron 

uniformar lengua y costumbres; algunos incluso promovieron el 

mestizaje con el fin de, como se decía en la época, “blanquear” a 

los indios, a quienes consideraban como flojos, bárbaros y su-

persticiosos. Así, muchas comunidades pelearon por conservar 

sus tierras, su derecho a elegir a sus representantes y a tomar sus 

decisiones internas, e incluso sus tradiciones y su idioma.

Si bien la sociedad mexicana en esta época fue eminente-

mente rural, durante el porfiriato los centros urbanos crecieron 

de forma impresionante. El caso más notable fue el de la capi-

tal, pero sobresalieron también los de Guadalajara, Puebla, San 

Luis Potosí y Monterrey (véase el cuadro 1). Además, hubo otras 

poblaciones de gran crecimiento, pues si en 1877 sólo diez ca-

pitales tenían más de 20 000 habitantes, para 1910 eran 19. Al-

gunos asentamientos crecieron alrededor de centros mineros 

(como Cananea o Santa Rosalía), otros gracias al desarrollo in-

dustrial (Monterrey o Torreón), otros más debido al comercio 

(los puertos de Tuxpan, Progreso, Guaymas o Manzanillo, y 

también las poblaciones atravesadas por líneas ferroviarias, co-

mo Nuevo Laredo o Ciudad Juárez). En la capital se conjugaron 

varios de estos elementos, pues era sede del poder federal, des-

tino de los principales ferrocarriles y concentraba 12% de la in-

dustria nacional.

Cuadro 1. Crecimiento demográfico en las ciudades

 Habitantes                Habitantes                  Habitantes

Ciudad en 1877 en 1900 en 1910

Ciudad de México 240 000 345 000 720 000

Guadalajara 65 000 101 000 120 000

Puebla 65 000 94 000 96 000

San Luis Potosí 34 000 61 000 68 000

Monterrey 14 000 62 000 79 000
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Los gobernantes y las elites deseaban que las urbes reflejaran 

la prosperidad y el progreso de la nación, y que se parecieran 

a las de las naciones “civilizadas” como Estados Unidos o las de 

Europa. Deseaban hacerlas bellas y confortables, para lo cual 

construyeron jardines y amplias avenidas, similares a los Cam-

pos Elíseos de París. Pero además querían que fueran seguras y 

limpias. Sin embargo, las ciudades no estaban preparadas para 

recibir tal cantidad de migrantes, y algunos citadinos, carentes 

de oportunidades, engrosaron las filas de la delincuencia o la 

prostitución. Por otra parte, la mayoría de sus habitantes vivía 

en calles sucias e inundadas, y sufría por la falta de vivienda, 

agua potable y alimentos. Todo ello generó graves problemas de 

salud y se reflejó en índices de mortalidad muy elevados.

Para solucionar estos problemas, y como parte de un pro-

yecto de modernización, los gobernantes expidieron códigos 

penales y sanitarios y reglamentos de policía, y reformaron las 

cárceles. Para controlar inundaciones hicieron obras de desagüe 

y pavimentaron calles; para conducir aguas de desecho cons-

truyeron el drenaje y para el agua potable instalaron tuberías. 

Por último, realizaron una cruzada por mejorar la higiene de las 

ciudades y de sus habitantes: limpiaron las calles, pusieron en 

funcionamiento carros de basura y mingitorios, y obligaron a los 

rastros y, sobre todo, a los cementerios, a salir de la traza urbana. 

Para controlar epidemias aislaban a los enfermos y quemaban sus 

pertenencias. Al mismo tiempo fomentaron los avances de la me-

dicina y fundaron institutos bacteriológicos y patológicos. Así, el 

porfiriato fue una etapa de construcción de obras públicas, de 

fundación de instituciones y de reglamentación. El Estado reguló 

múltiples aspectos de la vida del individuo, desde sus compromi-

sos con las instituciones y la sociedad, hasta sus relaciones con-

yugales y familiares, sus hábitos de higiene y sus diversiones.

Sin embargo, no todas las zonas de las ciudades ni todos los 

grupos sociales se beneficiaron del esfuerzo gubernamental ni 

de los impulsos de la modernización. De hecho, el paisaje urba-
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no reflejaba una marcada estratificación social: las zonas comer-

ciales y las colonias habitadas por los grupos privilegiados con-

taban con todos los servicios, mientras que los barrios populares 

carecían por completo de ellos. La riqueza se concentraba en 

grupos reducidos —integrados por hacendados, empresarios, 

propietarios de casas mercantiles, banqueros o profesionistas 

eminentes—, que estaban unidos por lazos de parentesco, amis-

tad o negocios, y que al mismo tiempo invertían en el comercio, 

la industria o los bienes raíces. Dentro de los sectores medios, 

que crecieron enormemente como resultado del fortalecimiento 

del comercio y los servicios, se encontraban profesionistas, em-

pleados públicos y del comercio o el transporte, y artesanos 

prósperos. Por último, en los sectores populares cabía la mayor 

parte de la población urbana, y estaban integrados por diversos 

grupos, como sirvientes, dependientes de locales comerciales, 

artesanos, obreros o vendedores ambulantes.

Merecen especial atención los obreros, que a causa del auge 

industrial multiplicaron su número y poco a poco fueron despla-

zando a los artesanos. No existía una legislación que los protegie-

ra pues, según las ideas del liberalismo económico, el gobierno no 

debía intervenir en la economía y el salario debía fijarse según la 

ley de la oferta y la demanda. De ahí que, si bien existía libertad 

de asociación, no se permitían las huelgas. Hombres, mujeres y 

niños cumplían jornadas de 12 a 14 horas diarias, siete días a la 

semana; podían ser despedidos sin ninguna justificación y no 

estaban protegidos contra accidentes. A los bajos salarios, cuyo 

poder adquisitivo descendía de manera constante como resulta-

do de la inflación, se sumaban los descuentos arbitrarios o el 

pago con vales de la tienda de la fábrica. Por ello los trabajadores 

se organizaron en asociaciones de ayuda mutua, aportando una 

cuota que servía para los heridos o enfermos, los funerales y las 

viudas o huérfanos. También crearon cooperativas de préstamo o 

de suministro de alimentos, así como organizaciones que lucha-

ban por mejorar las condiciones de trabajo y de salario, y que, en 
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algunos casos, recibieron la influencia de las ideas socialistas o 

anarquistas.

La política de Díaz hacia los trabajadores osciló entre la ne-

gociación y la represión. El presidente fue más tolerante con las 

organizaciones mutualistas, a las que subsidiaba y brindaba lu-

gares de reunión, pues sus miembros asistían a los actos públi-

cos celebrados en su honor y con ello otorgaban legitimidad al 

régimen. Pero fue menos tolerante con las organizaciones y los 

movimientos más radicales. A lo largo del porfiriato se produje-

ron constantes conflictos y huelgas, que se multiplicaron a par-

tir de 1900. Díaz buscaba conciliar entre obreros y patrones 

pero, cuando no lo lograba, recurría a la fuerza. No hay mejor 

ejemplo que los conflictos de Cananea y de Río Blanco. En 1906 

los mineros de Cananea, en el norte de Sonora, se rebelaron exi-

giendo que se fijara un horario máximo de trabajo y un salario 

mínimo, pero también pedían un trato y una retribución simila-

res a los que, en la misma empresa, recibían los trabajadores es-

tadounidenses. Sus demandas fueron rechazadas y estalló la 

huelga, a la que siguió un motín; para sofocarlo acudieron fuer-

zas de Estados Unidos, que el ejército mexicano apoyó.

Meses más tarde, los obreros textiles de Orizaba, Puebla, 

Tlaxcala y el Distrito Federal iniciaron una huelga en protesta 

por las condiciones de trabajo. En un intento por conciliar, Por-

firio Díaz presentó una propuesta que incluía el aumento de 

salarios y el fin de los descuentos, un fondo para huérfanos y 

viudas, y la prohibición del trabajo infantil, pero dejaba su apli-

cación a la buena voluntad de los empresarios. Los obreros de 

algunas fábricas aceptaron el acuerdo y regresaron al trabajo, 

excepto los de Río Blanco, que se amotinaron y saquearon la fá-

brica y la tienda, lo cual les costó la vida a muchos.

En suma, la sociedad urbana presentaba una profunda divi-

sión clasista e incluso étnica. A las elites les preocupaba la apa-

riencia de los sectores populares y de los grupos marginales, so-

bre todo de los que vestían a la usanza indígena, pues pensaban 
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que empañaban la imagen de la ciudad. Su preocupación aumen-

taba en vísperas de festividades o ceremonias conmemorativas y, 

para evitar que los visitantes extranjeros presenciaran los rastros 

de miseria y “barbarie”, repartían ropa entre los necesitados. Así, 

subsistían viejos y arraigados prejuicios sociales y raciales, que 

algunos grupos ahora sustentaban con base en ideas “científicas”.

CUL TU RA

En el porfiriato coexistieron diversas formas de entender el 

país, la sociedad y al individuo, entre ellas el liberalismo, el po-

sitivismo y el conservadurismo. Si bien algunos se apegaron a 

las ideas liberales y otros se sumaron con entusiasmo a las pre-

misas del positivismo (con corrientes como el darwinismo so-

cial) muchos optaron por una postura ecléctica, que combinaba 

elementos del liberalismo y del positivismo. Así, tomaron de 

éste la idea de que el método científico debía aplicarse al estu-

dio de la sociedad y a la resolución de sus problemas, y critica-

ron a los liberales por basar la política y la legislación en teorías 

importadas en lugar de concentrarse en la observación de la 

sociedad mexicana. Sin embargo, no querían sustituir las insti-

tuciones liberales ni la Constitución de 1857, conformándose 

con postergar su aplicación hasta el momento en que se juzgara 

que los mexicanos habían alcanzado el grado necesario de evo-

lución. Asimismo, pensaron que era necesario impulsar la edu-

cación y la ciencia, que consideraban como los mejores medios 

para lograr el progreso nacional. 

En cambio, otros siguieron simpatizando con las ideas con-

servadoras y con las doctrinas de la iglesia católica. Pero entre 

ellos había diferentes corrientes. Algunos se oponían a la sepa-

ración entre lo temporal y espiritual y defendían la supremacía 

de la institución eclesiástica, mientras que otros aceptaban la 

secularización y se concentraban en recuperar espacios de ac-
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ción social. Además, hubo quienes suscribieron el catolicismo 

social o pensaron que los católicos debían intervenir en el deve-

nir político de la nación, pero sobre todo en la resolución de los 

problemas sociales que la aquejaban. Los simpatizantes de esta 

corriente, que cobró fuerza a principios del siglo XX, se preocu-

paban por la desigualdad y la injusticia social, exigiendo que el 

Estado expidiera una legislación que protegiera a los trabajado-

res y que los patrones los trataran de forma digna.

Ahora bien, independientemente del aspecto ideológico, el 

catolicismo no había perdido su sitio en el plano religioso. Los 

mexicanos eran en su mayoría católicos; por ejemplo, en 1910 

el 99% estaba bautizado y practicaba la religión. El protestantis-

mo tenía una presencia mucho menor. Los protestantes habían 

llegado al país hacia 1870. Con el tiempo, 18 sociedades misio-

neras se establecieron en la frontera norte, Guanajuato, Puebla, 

Pachuca, la ciudad de México y Veracruz, y captaron a sectores 

descontentos, a quienes les ofrecían educación y servicios médi-

cos gratuitos. Sin embargo, su propagación se enfrentó con di-

versos obstáculos: a las pugnas internas de las denominaciones 

protestantes se sumaba la desconfianza de la población y la opo-

sición de la iglesia católica. En ocasiones grupos católicos se 

enfrentaron abiertamente a los misioneros, pero éstos recibían el 

apoyo de Díaz y de los gobernadores estatales, que con ello mos-

traban su apego a la legalidad, además de que la expansión del 

protestantismo prometía frenar la influencia de la iglesia católi-

ca. Así, si bien el impacto de la religión protestante fue mínimo 

en términos numéricos —alrededor de 2% de la población si 

contamos a los extranjeros— su existencia simboliza el respeto 

de la libertad de creencia y la laicidad del Estado mexicano.

Como hemos visto, en el plano de las ideas existían divisio-

nes entre liberales, positivistas y conservadores, pero en el de 

los valores se registraba una gran coincidencia. Las elites, clases 

medias e incluso algunos sectores de los grupos populares com-

partían las mismas nociones acerca de la familia y la función de 
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la mujer en el núcleo familiar y en el seno de la comunidad, y ello 

se reflejaba en múltiples escritos, entre éstos la legislación y los 

textos de derecho, la literatura, las publicaciones del clero o de 

asociaciones laicas dedicadas a la filantropía, los manuales 

de conducta, las revistas dirigidas a la mujer y a la familia y los 

impresos sueltos o la literatura popular. Se creía que la familia 

debía fundarse en el matrimonio, de preferencia religioso. El 

esposo era visto como la cabeza, y la legislación le permitía 

manejar los bienes de su esposa sin su autorización (mientras 

que ella necesitaba el permiso del marido para manejar los bie-

nes comunes) y le adjudicaba la patria potestad sobre los hijos 

(que ella sólo adquiría si el marido moría, pero con ciertas res-

tricciones, pues debía atender a un consultor nombrado por el 

difunto). Por otra parte, a cada género se le asignaba una esfera 

de actuación diferente: al hombre le correspondía el mundo de 

lo público, es decir, lo político y lo laboral, mientras que la 

mujer debía restringirse al ámbito privado y dedicarse a las ta-

reas domésticas. No era bien visto que las mujeres trabajaran 

fuera del hogar y ello sólo se aceptaba en el caso de las viudas o 

de las solteras que necesitaban hacerlo, siempre y cuando reali-

zaran “actividades propias de su sexo”, como la costura o el 

magisterio. De ahí que la legislación no les confiriera la posibi-

lidad de votar u ocupar cargos de elección popular, y que res-

tringiera sus actividades laborales; por ejemplo, para trabajar 

en el comercio las mujeres necesitaban contar con la autoriza-

ción del marido. Si bien la educación profesional no les estaba 

vedada, fueron excepcionales las mujeres de clases altas o me-

dias que tuvieron una formación superior, entre ellas Matilde 

Montoya —la primera médica—. Sin embargo, al acercarse el 

siglo XX las mujeres fueron ganando espacios de participación y, 

entre otras cosas, publicaron revistas dirigidas a mujeres, en las 

cuales defendían su igualdad intelectual. Destaca también el 

incipiente movimiento feminista, que exigía igualdad jurídica y 

educativa con los varones.
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Por otro lado, en la literatura y el arte —como sucedía en la 

comida y la moda— se notaba una fuerte influencia europea, 

sobre todo francesa. Esto puede observarse en la literatura mo-

dernista, con clara herencia del simbolismo francés, y que estu-

vo representada por Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz 

Mirón, Amado Nervo, José Juan Tablada y Efrén Rebolledo. O 

la arquitectura, que recogió diferentes estilos —clásico, romá-

nico, mudéjar, gótico, barroco, art nouveau— y los combinó 

con gran libertad, a veces en un mismo edificio. De esta majes-

tuosa arquitectura dan cuenta los teatros de las principales ciu-

dades: el Juárez en Guanajuato, el de la Paz en San Luis Potosí, 

el Doblado en León, el Calderón en Zacatecas, el Peón Contreras 

en Mérida.

Pero también se fomentó una cultura nacional y nacionalis-

ta, es decir, que reflejaba lo propio del país y que, por ello, po-

día servir para fomentar un sentimiento de identidad. Siguien-

do con una vieja tradición se cultivó inicialmente la literatura 

costumbrista de tinte romántico o realista, ya fuera por Ángel 

de Campo, José Tomás de Cuéllar, Rafael Delgado o José López 

Portillo y Rojas. Más tarde se cultivó también la literatura realis-

ta, heredera del costumbrismo pero interesada en la fiel repro-

ducción de la realidad, sus ambientes y sus personajes, con 

Heriberto Frías, Federico Gamboa o Emilio Rabasa. En este as-

pecto destaca asimismo otra vieja tradición, el paisajismo mexi-

cano, con pintores como José María Velasco o Joaquín Clausell, 

e incluso con el retrato de personajes, escenas y sucesos de la 

vida cotidiana, a cargo de José Guadalupe Posada, quien los 

difundió en periódicos “de a centavo” y en los cuadernillos y 

“las hojas sueltas” que publicaba la imprenta de Antonio Vane-

gas Arroyo.

Sin embargo, para crear lazos de comunión —y nuevamen-

te al igual que lo habían hecho los gobernantes de la República 

Restaurada—, los porfiristas pensaron que nada era mejor que 

la enseñanza de la historia patria, capaz de rebasar las identida-
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des regionales e inculcar a los niños los valores cívicos que po-

drían calificarlos como futuros ciudadanos. Por ello la educa-

ción era gratuita y obligatoria, con programas y textos oficiales. 

Sin embargo, el proyecto educativo no tuvo el éxito esperado. Se 

concentró en las zonas urbanas y aun en ellas resultó insuficien-

te: en 1895 sólo 15% de la población sabía leer y escribir, cifra 

que apenas aumentó a 20% en 1910.

Otra forma de promover el nacionalismo, la historia patria 

y el culto a los héroes fueron las ceremonias cívicas. Se celebra-

ba la formación de la nación y la defensa de su soberanía, como 

también de las instituciones liberales, de las cuales el porfiriato 

se proclamaba heredero y defensor, y calificaba a Porfirio Díaz 

como héroe. Por tanto, en esas fechas no sólo el país se cubría 

de gloria, sino también su presidente.

En suma, la cultura porfirista admiró lo extranjero, pero 

también presentó un carácter nacional y nacionalista. Expre-

sión clara de lo segundo se dio en los intelectuales de la Revo-

lución, quienes recogieron una demanda que encuentra sus 

antecedentes en los primeros años del siglo XX, en el Ateneo de 

la Juventud. Era un grupo integrado por figuras como Antonio 

Caso, Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes o José Vasconce-

los. Los ateneístas fomentaron la apertura hacia nuevas ideas; 

criticaron el apego al modelo positivista, pues creyeron que el 

saber podía obtenerse por diversas vías, no sólo mediante el mé-

todo científico, y defendieron la capacidad del hombre, subra-

yando su libertad de acción y elección; pugnaron por la reafir-

mación de los valores humanísticos en la cultura, por el fin de 

la influencia francesa en la literatura y, en general, por el rescate 

de lo mexicano.

Éste y muchos otros fueron los legados que el porfiriato de-

jó al México del siglo XX, legados que no se restringieron al ám-

bito cultural, sino que abarcaron la política (con los avances en 

la consolidación del Estado-nación), la economía (con la am-

pliación de los mercados y de las vías de comunicación, el fo-
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mento de la exportación de productos agrícolas y una indus-

trialización incipiente) y la sociedad (con el crecimiento 

demográfico y la urbanización). Sin embargo, también legaría 

vicios políticos, una sociedad y una economía profundamente 

desiguales, y una serie de conflictos que dieron origen a la Re-

volución y que se dirimirían en las primeras décadas del Méxi-

co posrevolucionario.
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LA RE VO LU CIÓN

JA VIER GAR CIA DIE GO

CRÍ TI COS, OPO SI CIO NIS TAS Y PRE CUR SO RES

ES TE CA PÍ TU LO SE  DE DI CA AL ANÁ LI SIS DE LA RE VO LU CIÓN ME XI CA NA, 

se cue la de la eta pa por fi ria na y pro ce so de fi ni dor del Mé xi co 

de bue na par te del si glo XX. Aun que pa ra mu chos el con cep to 

Re vo lu ción me xi ca na abar ca tam bién la eta pa de los cam bios 

po lí ti cos, so cioe co nó mi cos y cul tu ra les más sig ni fi ca ti vos, 

aquí el pe rio do se li mi ta rá a los años de vio len cia ge ne ra li za-

da, aun que sin con si de rar el pro ce so co mo un si nó ni mo de la 

lu cha ar ma da. Más bien se le de fi ne co mo un com ple jo pro ce-

so me dian te el cual fue des trui do el Es ta do oli gár qui co y neo-

co lo nial de fi nes del si glo XIX. La ins ti tu cio na li za ción co men-

za da en los últimos años del de ce nio de los vein te mar có el 

ini cio de otra eta pa his tó ri ca, con la con so li da ción de un nue-

vo ti po de Es ta do.

Lue go de va rios años de cre ci mien to eco nó mi co y es ta bi li-

dad po lí ti ca el ré gi men por fi ria no co men zó a pre sen tar va rios 

sín to mas de de ca den cia. Su cri sis fue múl ti ple e in so lu ble. 

Afec tó, con in ten si dad va ria da, los ren glo nes po lí ti co, eco nó mi-

co, so cial, di plo má ti co y cul tu ral: la mag ní fi ca si tua ción de fi-

na les del si glo XIX se tor nó gra ve des de prin ci pios del XX. Los 

pro ble mas en fren ta dos por el go bier no por fi ris ta en sus pos-

trime rías ge ne ra ron crí ti cas y mo vi mien tos opo si cio nis tas en tre 

di ver sas cla ses so cia les y gru pos po lí ti cos.
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Los pri me ros en ma ni fes tar se fue ron cier tos sec to res ca tó li-

cos, in flui dos por las re no va do ras ideas en ma te ria so cial sos te-

ni das por el Va ti ca no des de 1891, cuan do pro cla mó la en cí cli ca 

Re rum No va rum, que pre ten día ofre cer una so lu ción cris tia na a 

los con flic tos so cia les. A pe sar del acer ca mien to en tre el go bier-

no por fi ris ta y la igle sia ca tó li ca, se re pro cha ba mo de ra da men te 

a Díaz por con ser var los prin ci pios li be ra les an ti cle ri ca les de la 

Cons ti tu ción de 1857. A es tos re cla mos se su mó la crí ti ca so cio-

po lí ti ca, lue go de que aque lla en cí cli ca, pen sa da pa ra el mun do 

in dus trial eu ro peo, fue ra adap ta da por los ca tó li cos me xi ca nos 

pa ra su en tor no, abru ma do ra men te ru ral. Aun que de fen dían la 

pro pie dad pri va da co mo un de re cho na tu ral, co men za ron a pro-

tes tar por la ex ce si va con cen tra ción de la pro pie dad agra ria, así 

co mo las con di cio nes la bo ra les im pe ran tes en la ma yo ría de las 

ha cien das me xi ca nas. De los re cla mos con tra la si tua ción agra-

ria los ca tó li cos pa sa ron a cen su rar el ca ci quis mo y la fal ta de de-

mo cra cia. Si bien no alu dían per so nal men te a Por fi rio Díaz, a 

quien siem pre re co no cie ron gran des mé ri tos his tó ri cos, lo cier-

to es que las crí ti cas di ri gi das a su go bier no ero sio na ron su pres-

ti gio y el con sen so de que dis fru ta ba. El im pac to so cio po lí ti co 

de ta les cues tio na mien tos, aun que mo de ra dos, no de be ser mi-

ni mi za do.

Mo ti va cio nes de sig no con tra rio die ron lu gar al sur gi mien-

to, ha cia 1900, de un gru po de ideo lo gía li be ral en el que par-

ti ci pa ron di ver sos sec to res de la cla se me dia ur ba na, co mo pro-

fe sio nis tas, pe rio dis tas, maes tros y es tu dian tes. Ale ga ban que el 

go bier no se hu bie ra ale ja do de los prin ci pios li be ra les y se pro-

po nían reor ga ni zar el gru po po lí ti co de ci mo nó ni co lla ma do 

“par ti do li be ral”, con el ob je to de pre sio nar a Díaz pa ra que 

apli ca ra di chos prin ci pios: so bre to do el an ti cle ri ca lis mo, pero 

tam bién la li ber tad de ex pre sión, la de mo cra cia elec to ral, la se-

pa ra ción de po de res, una ade cua da ad mi nis tra ción de jus ti cia y 

la au to no mía mu ni ci pal. Pa ra ini ciar las la bo res reor ga ni za ti vas 

Ca mi lo Arria ga con vo có a los de fen so res de las ideas li be ra les a 
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un con gre so en San Luis Po to sí, en ple no cen tro del país. En tre 

los asis ten tes des ta ca ron los her ma nos Je sús y Ri car do Flo res 

Ma gón, hi jos de un oa xa que ño jua ris ta y ave cin da dos en la ciu-

dad de Mé xi co, don de cur sa ron es tu dios ju rí di cos y pu bli ca ban 

el pe rió di co opo si cio nis ta Re ge ne ra ción. Pron to en tra ron en un 

pro ce so de ra di ca li za ción: ha cia 1903 ex ten die ron sus crí ti cas a 

los “cien tí fi cos” y a Ber nar do Re yes, co men za ron a cues tio nar la 

con ve nien cia de la in ver sión ex tran je ra y a ocu par se de la si tua-

ción de obre ros y cam pe si nos. Co mo res pues ta, el go bier no los 

re pri mió, lo que for zó a mu chos de ellos a op tar por el exi lio, 

ra di cán do se en Es ta dos Uni dos.

Su ex pe rien cia nor tea me ri ca na fue dra má ti ca y de ci si va, 

pues hu bo de ser cio nes, es ci sio nes y ra di ca li za cio nes. Por me dio 

de Re ge ne ra ción, du ran te un tiem po si guie ron pro po nien do mé-

to dos pa cí fi cos de lu cha y se man tu vie ron afi nes a la ideo lo gía 

li be ral: así lo de mues tra su Pro gra ma del Par ti do Li be ral, re dac-

ta do en 1906. Lue go de re ba sar a Arria ga, Ri car do Flo res Ma gón 

en ca be za ría el trán si to ha cia la ideo lo gía anar quis ta. Las ex pli-

ca cio nes de di cho cam bio son va rias: sus re la cio nes con miem-

bros de las or ga ni za cio nes so cia lis tas y anar quis tas nor tea me ri-

ca nas; el ca rác ter plu ri na cio na lis ta —con “his pa nos”, chi nos y 

eu ro peos— de su nue vo en tor no; so bre to do, al re si dir en una 

so cie dad más in dus tria li za da que la me xi ca na, Flo res Ma gón y 

sus alle ga dos ten die ron a otor gar la fun ción de van guar dia al 

mo vi mien to obre ro y a los in te lec tua les de cla se me dia li ga dos 

a él, diag nós ti co ina de cua do pa ra un país ru ral, lo que los lle vó a 

co me ter erro res de es tra te gia po lí ti ca. Su ale ja mien to de Mé xi co 

se agra vó cuan do las in fluen cias que pu die ron te ner en el mo-

vi mien to obre ro fue ron dis mi nui das con las re pre sio nes a los 

huel guis tas de Ca na nea y Río Blan co. Pa ra col mo, sus pos te rio-

res lla ma dos a la lu cha ar ma da les ena je na ron cual quier sim pa-

tía de las cla ses me dias y co men za ron a ser vi gi la dos. A pe sar de 

que des de en ton ces (1908) de ca yó su in fluen cia, es in cues tio-

na ble su im por tan cia his tó ri ca: di ri gie ron las crí ti cas más cons-
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tan tes y cer te ras al ré gi men por fi ris ta y gra cias a Re ge ne ra ción se 

con cien ti za ron y po li ti za ron mu chos me xi ca nos; en sus fi las ad-

qui rie ron ex pe rien cia va rios lí de res que lue go des ta ca rían en la 

Re vo lu ción me xi ca na, y su es tan cia en Es ta dos Uni dos sir vió 

pa ra mi nar el pres ti gio in ter na cio nal de don Por fi rio.

Por úl ti mo, las pre fe ren cias su ce so rias de Díaz por los 

“cien tí fi cos” pro vo ca ron que los re yis tas, has ta en ton ces lea les 

por fi ris tas, se con vir tie ran en un gru po opo si tor muy im por-

tan te, mo vi li za do con el propósito de pre sio nar a Díaz pa ra que 

es co gie ra a Re yes co mo su vi ce pre si den te en las elec cio nes de 

1910: muy pron to sur gie ron agru pa cio nes, clu bes, pe rió di cos y 

li bros con tra los “cien tí fi cos” y a fa vor de Re yes. Fue tal la ca pa-

ci dad y fuer za mos tra das por sus par ti da rios, que Díaz, preo cu-

pa do, en vió a Re yes co mi sio na do a Eu ro pa en sep tiem bre de 

1909. La ma yor par te de sus se gui do res, al que dar el mo vi-

mien to acé fa lo, cam bió su fi lia ción a fa vor de un gru po que 

ape nas na cía, con tra rio a la ree lec ción y en ca be za do por un 

ha cen da do y em pre sa rio coa hui len se, Fran cis co I. Ma de ro. Así, el 

va lor de los re yis tas fue múl ti ple: su es ci sión de bi li tó el ré gi men; 

se de di ca ron a des pres ti giar a los “cien tí fi cos”, gru po pre sun ta-

men te su ce sor de don Por fi rio, y for ta le cie ron el mo vi mien to 

an ti rree lec cio nis ta al tras pa sar le nu me ro sos “cua dros” con pres-

ti gio y ex pe rien cia po lí ti ca y de na tu ra le za mul ti cla sis ta, con cla-

ses al tas, me dias y ba jas de las ciu da des. De to dos los mo vi mien-

tos que pre ce die ron a la Re vo lu ción me xi ca na, el re yis ta fue el 

que más ele men tos le apor tó: Ve nus tia no Ca rran za, Fran cis co 

Váz quez Gó mez y Luis Ca bre ra se rían los prin ci pa les ejem plos.

DE LA OPO SI CIÓN A LA LU CHA AR MA DA

Las cri sis que ca rac te ri za ron el fi nal del por fi ria to ex pli can que 

Fran cis co I. Ma de ro se tor na ra crí ti co de la po lí ti ca eco nó mi ca 

de los “cien tí fi cos” y lle ga ra a la con clu sión de que se de bía 
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crear un par ti do po lí ti co de al can ce na cio nal que se opu sie ra a 

la ree lec ción de Díaz en 1910. A ello se abo có des de la se gun-

da mi tad de 1909, rea li zan do tres gi ras pa ra pro mo ver la crea-

ción de clu bes an ti rree lec cio nis tas, que de be rían nom brar de-

le ga dos es ta ta les a una con ven ción na cio nal que se ce le bra ría a 

prin ci pios de 1910, en la que se cons ti tu yó el Par ti do Na cio nal 

An ti rree lec cio nis ta y se de sig nó a sus can di da tos pa ra las elec-

cio nes pre si den cia les: Ma de ro y el exre yis ta Fran cis co Váz-

quez Gó mez, fór mu la que se lla ba la alian za en tre am bos mo-

vi mien tos.

Has ta ese mo men to Ma de ro ha bía mos tra do una no ta ble 

ca pa ci dad po lí ti ca, pues en po co tiem po pa só de la opo si ción 

re gio nal a la na cio nal y ex pan dió enor me men te su po pu la ri dad, 

ter mi nan do por des pla zar a otros mo vi mien tos opo si cio nis tas 

más ex pe ri men ta dos (ma go nis tas y re yis tas) e in te gran do ba jo 

su li de raz go gran par te de sus ba ses. Ya co mo can di da to pre si-

den cial ini ció otra gi ra, pe ro pron to fue apre hen di do —acu sa-

do de in ci tar a la re be lión— y con fi na do en una pri sión de San 

Luis Po to sí. Du ran te su en car ce la mien to tu vie ron lu gar las elec-

cio nes, en las que fue ron de cla ra dos triun fa do res Díaz y Ra món 

Co rral, y po co des pués hu yó a Es ta dos Uni dos, re fu gián do se en 

San An to nio, Te xas. Allí, Ma de ro y un pe que ño gru po de co la-

bo ra do res re dac ta ron un plan —fe cha do to da vía en San Luis 

Po to sí— en el que se con vo ca ba a la lu cha ar ma da. ¿Có mo se 

ex pli ca que ape la ra a las ar mas un pa ci fis ta par ti da rio de la lu-

cha de mo crá ti ca? ¿Con quié nes pen só que ha ría di cha lu cha? 

¿Pre vió las se cue las que trae ría la vio len cia? Las ba ses de Ma de-

ro eran en su mayoría de cla se me dia ur ba na, pues en las gi ras 

só lo ha bía en tra do en con tac to con gen te de ese per fil so cial. 

Co mo era pre vi si ble, el lla ma do a las ar mas no fue se cun da do 

por sus se gui do res an ti rree lec cio nis tas, pues no reu nían las con-

di cio nes ade cua das pa ra una aven tu ra ar ma da; ade más, ser opo-

si cio nis tas co no ci dos y ha bi tar en po bla cio nes los ha cía vul ne-

ra bles: la muer te de los her ma nos Ser dán, en Pue bla, fue una 
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ad ver ten cia so bre el des ti no que es pe ra ba a los an ti rree lec cio-

nis tas ci ta di nos que se in vo lu cra ran en la re be lión.

El im pac to del ase si na to de Aqui les Ser dán fue de ci si vo, 

pues el lla ma do a las ar mas ya no tu vo eco en tre los an ti rree lec-

cio nis tas ori gi na les. Sin em bar go, la re be lión tu vo bue na aco gi-

da en la sie rra de Chi hua hua, ex ten dién do se lue go a las en ti da-

des ve ci nas: So no ra, Du ran go y Coa hui la. Ob via men te, el per fil 

so cial de los al za dos era dis tin to: po pu lar y ru ral; sus re cla mos 

tam bién eran di fe ren tes. Si du ran te los pri me ros tres me ses los 

gru pos de al za dos fue ron pe que ños, es ta ban mal ar ma dos y 

de sor ga ni za dos y prac ti ca ban tác ti cas gue rri lle ras, en fe bre ro de 

1911 Ma de ro fi nal men te re gre só al país pa ra asu mir el li de raz-

go de la lu cha, con lo que me jo ró la or ga ni za ción del mo vi-

mien to; así, cre cie ron las di men sio nes de los gru pos ar ma dos, 

lo que les per mi tió ata car po bla cio nes ma yo res y en fren tar 

com ba tes for ma les; so bre to do, sur gie ron al za mien tos en otras 

par tes del país, co mo en los es ta dos de Mo re los y Gue rre ro. Pa-

ra mar zo y abril ha bía gru pos ope ran do en nu me ro sos es ce na-

rios, lo que di fi cul ta ba su re pre sión. Por la des con fian za fi nal 

que Díaz tuvo de Re yes, el ejér ci to fe de ral ha bía si do cas ti ga do 

pre su pues tal men te y nu me ro sos ofi cia les pro rre yis tas ha bían 

si do re ti ra dos del man do di rec to de tro pas, lo que res tó efec ti-

vi dad al ejér ci to, en mo he ci do ade más por tan tos años de paz. 

Si se agre ga la sim pa tía de las au to ri da des nor tea me ri ca nas por 

la lucha ma de ris ta, po drá com pren der se el rá pi do ini cio de ne-

go cia cio nes pa ra res ta ble cer la paz.

La caí da de la po bla ción fron te ri za de Ciu dad Juá rez du ran-

te la se gun da se ma na de ma yo ace le ró las plá ti cas en tre go bier-

no y al za dos y for ta le ció la ca pa ci dad ne go cia do ra de los re bel-

des, dio lu gar a nu me ro sos al za mien tos nue vos y pa ra li zó al 

ejér ci to fe de ral y a mu chas au to ri da des lo ca les, lo que ex pli ca la 

can ti dad de to mas in cruen tas de po bla cio nes du ran te la se gun-

da mi tad de ma yo, pro ce so que se agu di zó lue go de fir mar se los 

Tra ta dos de Ciu dad Juá rez, a fi na les de ese mes, en los que se 
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acep tó la re nun cia de Díaz, y con ello se ase gu ró el triun fo del 

mo vi mien to. La Re vo lu ción me xi ca na fue en esa fa se ini cial 

una mo vi li za ción que cam bió de opo si ción elec to ral a re be lión 

ar ma da, con otros ac to res y es ce na rios: la lu cha ur ba na y de 

cla se me dia de vi no ru ral y po pu lar. Sur gie ron nue vos lí de res, 

más ap tos pa ra una con tien da ar ma da ru ral, que no ha bían par-

ti ci pa do en el an ti rree lec cio nis mo elec to ral o al me nos no en 

forma des ta ca da. Fue en ton ces cuan do apa re cie ron, de ma ne ra 

pro ta gó ni ca, Pas cual Oroz co, Pan cho Vi lla y Emi lia no Za pa ta. 

En tér mi nos so cia les ello im pli có la in cor po ra ción de ran che ros 

nor te ños, de miem bros de las exco lo nias mi li ta res, de pro le ta-

rios agrí co las, va que ros, fe rro ca rri le ros, mi ne ros —res pon sa bles 

se gu ra men te de los ata ques di na mi te ros con tra las vías fé rreas—, 

obre ros, ar te sa nos, pro fe so res ru ra les, así co mo la de ran che ros 

su re ños —co mo los her ma nos Fi gue roa en Gue rre ro— y de nu-

me ro sos ha bi tan tes y au to ri da des tra di cio na les de las co mu ni-

da des cam pe si nas del cen tro y sur del país, co mo Za pa ta y to do 

su en tor no fa mi liar. Con tra lo de sea do por las au to ri da des gu-

ber na men ta les, por el pro pio Ma de ro y los otros lí de res an ti-

rree lec cio nis tas ori gi na les, los gru pos po pu la res se in vo lu cra ron 

in de fec ti ble men te en el pro ce so de cam bio po lí ti co; de he cho, 

lo con vir tie ron en un pro ce so re vo lu cio na rio. Los pri me ros te-

nían de man das po lí ti cas; los otros, re cla mos so cia les, bá si ca-

men te agra rios.

EL ANA CRÓ NI CO LI BE RA LIS MO

En los Tra ta dos de Ciu dad Juá rez se pac tó que Díaz se ría sus ti-

tui do, de acuer do con la ley, por su se cre ta rio de Re la cio nes Ex-

te rio res, Fran cis co León de la Ba rra. Sus res pon sa bi li da des se-

rían lle var a ca bo el de sar me y la des mo vi li za ción de las fuer zas 

re bel des y or ga ni zar nue vas elec cio nes. Lo pri me ro re sul tó un 

pro ce so muy com pli ca do: si bien mu chos de los al za dos acep ta-
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ron vol ver a la vi da pa cí fi ca lue go de re ci bir un pa go co mo gra-

ti fi ca ción, otros fue ron or ga ni za dos en nue vos “cuer pos ru ra les”. 

Sin em bar go, los prin ci pa les gru pos de re bel des se mos tra ron 

in con for mes: Pas cual Oroz co y sus se gui do res fue ron re le ga dos 

una vez ob te ni do el triun fo mi li tar, por lo que con si de ra ron in-

su fi cien tes los be ne fi cios lo gra dos; a su vez, Emi lia no Za pa ta y 

los al za dos su re ños se ne ga ron a di sol ver se o a or ga ni zar se co mo 

“ru ra les”, pues no es ta ban dis pues tos a en tre gar sus ar mas an tes 

de que les de vol vie ran las tie rras que con si de ra ban usur pa das 

por los ha cen da dos, ac ti tud que los en fren tó al go bier no in te ri-

no de León de la Ba rra.

Res pec to a las nue vas elec cio nes, Ma de ro de ci dió trans for-

mar el Par ti do Na cio nal An ti rree lec cio nis ta en el Par ti do Cons-

ti tu cio nal Pro gre sis ta; de ci dió tam bién que pa ra es ta se gun da 

elec ción su com pa ñe ro de fór mu la ya no se ría Váz quez Gó mez 

si no Jo sé Ma ría Pi no Suá rez, abo ga do y pe rio dis ta na ci do en Ta-

bas co pe ro ra di ca do en Yu ca tán, don de co la bo ró con el mo vi-

mien to an ti rree lec cio nis ta. Re sul ta cues tio na ble la con ve nien cia 

de am bas de ci sio nes: en au sen cia de un pro yec to pro po si ti vo de 

go bier no que pu die ra ob te ner un al to gra do de con sen so, el 

prin ci pio an ti rree lec cio nis ta, aun que de ca rác ter ne ga ti vo, ha bía 

mos tra do cua li da des uni fi ca do ras. Ade más, el rom pi mien to con 

Váz quez Gó mez fue de si lu sio nan te pa ra mu chos por el pro ce-

di mien to se gui do; so bre to do, pro vo có el ale ja mien to de mu-

chos exre yis tas de lar ga ex pe rien cia, cua li dad po lí ti ca de la que 

ca re ce ría la ad mi nis tra ción de Ma de ro. Pe se a to do, és te ob tu vo 

un triun fo arro lla dor en las elec cio nes de oc tu bre de 1911, aun-

que ac ce dió al po der pre si den cial lue go de ha ber ro to su alian-

za con re yis tas, oroz quis tas y za pa tis tas.

La pre si den cia de Ma de ro, ini cia da a fi na les de 1911 y con-

clui da de for ma vio len ta en fe bre ro de 1913, se dis tin guió por las 

trans for ma cio nes po lí ti cas a que dio lu gar: lle ga ron al ga bi ne te 

jó ve nes per te ne cien tes a un sec tor so cial in fe rior al de los mi nis-

tros por fi ria nos, lo que ex pli ca que tu vie ran dis tin ta ideo lo gía; 
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tam bién lle ga ron go ber na do res muy di fe ren tes a los an te rio res, y 

lo mis mo po dría de cir se de los di pu ta dos y se na do res; aca so tuvo 

ma yor im por tan cia el des pla za mien to de los vie jos “je fes po lí ti-

cos” por nue vas au to ri da des lo ca les ele gi das li bre men te. En re su-

men, tie ne que acep tar se que la sa li da de Díaz tra jo, a la vuel ta de 

al gu nos me ses, la trans for ma ción de ca si to da la pi rá mi de de po-

der. In clu so los po lí ti cos por fi ria nos que pu die ron so bre vi vir te-

nían aho ra fun cio nes opo si cio nis tas. So bre to do, si ha cia 1911 y 

1912 las cla ses me dias irrum pie ron en el apa ra to gu ber na ti vo y 

en la to ma de de ci sio nes, los obre ros y los cam pe si nos au men ta-

ron su ca pi tal po lí ti co. Por otra par te, la pre si den cia de Ma de ro 

tra jo prác ti cas po lí ti cas más de mo crá ti cas: hu bo elec cio nes li bres 

y se res pe tó la li ber tad de ex pre sión; el po der eje cu ti vo de jó de 

do mi nar al le gis la ti vo y al ju di cial, y el po der cen tral de jó de im-

po ner se a las au to ri da des es ta ta les y lo ca les.

Jun to a es tos cam bios en la es fe ra po lí ti ca, Ma de ro y las 

nue vas au to ri da des tra je ron pro yec tos no ve do sos en ma te rias 

agra ria y obre ra. Ma de ro, ha cen da do al go do ne ro y miem bro de 

una fa mi lia em pre sa rial, era par ti da rio de la pro pie dad pri va da 

de la tie rra, no con fia ba en la pro pie dad co mu nal agra ria y sos-

te nía que de bía cons truir se un sis te ma do mi na do por pe que ños 

y me dia nos pro pie ta rios, jun to con ha cen da dos efi cien tes y 

mo der nos. En lo la bo ral fue res pe tuo so de los de re chos or ga ni-

za ti vos de los obre ros, pre ten dió que és tos me jo ra ran sus con-

di cio nes so cioe co nó mi cas sin afec tar gra ve men te las fi nan zas 

de los in dus tria les y su go bier no co men zó a ac tuar co mo ár bi-

tro en con flic tos en tre los pa tro nes y sus tra ba ja do res. El re sul-

ta do fue que, gra cias al nue vo cli ma po lí ti co y al men gua do 

po der de los in dus tria les, du ran te 1912 cre ció el nú me ro de 

or ga ni za cio nes obre ras y hu bo mu chas huel gas. Lo mis mo su-

ce dió en el es ce na rio ru ral: con el enor me au men to del ca pi tal 

po lí ti co de las ma sas cam pe si nas gra cias a su par ti ci pa ción en 

la lu cha ar ma da con tra Díaz y la pér di da de po der de los ha cen-

da dos, en ese año cam bió la ba lan za de fuer zas en el cam po: 
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hu bo nu me ro sas ocu pa cio nes de tie rras re cla ma das co mo usur-

pa das y mu chas so li ci tu des de au men to de jor na les; pa ra su des-

gra cia, los ha cen da dos no con ta ron con el apo yo irres tric to de 

las au to ri da des pues ya no es ta ban los vie jos ca ci ques ni los 

an ti guos “ru ra les” pa ra res pal dar los.

Pa ra dó ji ca men te, las pro pues tas re for mis tas de Ma de ro 

de ja ron in sa tis fe chos a ca si to dos los gru pos po lí ti cos y cla ses 

so cia les del país, lo mis mo que a di plo má ti cos e in ver sio nis tas 

ex tran je ros. Los ha cen da dos y los em pre sa rios las veían co mo 

un pre ce den te pe li gro so; los obre ros y cam pe si nos, que an tes 

ha bían apo ya do a Ma de ro —los pri me ros du ran te el pe rio do 

elec to ral y los se gun dos en la fa se ar ma da—, las con si de ra ban 

in su fi cien tes. Esa in sa tis fac ción ge ne ra li za da se tra du jo en crí ti-

cas abier tas y en mo vi mien tos de opo si ción, in clu so en re be lio-

nes ar ma das. Fue ron cua tro los prin ci pa les en fren ta mien tos vio-

len tos que pa de ció el go bier no ma de ris ta: dos en ca be za dos por 

be ne fi cia rios del ré gi men por fi ris ta: Ber nar do Re yes y Fé lix 

Díaz, y dos por al za dos an ti por fi ris tas de si lu sio na dos: Emi lia no 

Za pa ta y Pas cual Oroz co. Es tas re be lio nes pue den ser ex pli ca das 

co mo con se cuen cia de los cam bios en la ba lan za de po der na-

cio nal: si los pri me ros pe lea ron pa ra re cu pe rar su in fluen cia, los 

se gun dos lo hi cie ron pa ra que su nue va fuer za die ra in me dia ta 

sa tis fac ción a sus vie jos re cla mos so cioe co nó mi cos. Re yes lu chó 

a fi na les de 1911 por que creía que en au sen cia de Díaz só lo a él 

le co rres pon día go ber nar el país. Fé lix Díaz se al zó en Ve ra cruz 

en oc tu bre de 1912, cla man do con tra la in ca pa ci dad gu ber na-

ti va de Ma de ro. El pro ble ma es que el so bri no de don Por fi rio 

no te nía fa cul ta des ni le gi ti mi dad pa ra re sol ver el pro ble ma de 

la reor ga ni za ción na cio nal a la que obli ga ba la gran mo vi li za-

ción so cio po lí ti ca de las pos tri me rías del por fi ria to. Cla ro sig no 

de los nue vos tiem pos, sus lla ma dos se que da ron sin res pues ta.

Las re be lio nes po pu la res za pa tis ta y oroz quis ta fue ron ra di-

cal men te dis tin tas. Los cam pe si nos mo re len ses no acep ta ron el 

li cen cia mien to dis pues to en los Tra ta dos de Ciu dad Juá rez, ale-
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gan do que no de pon drían las ar mas sin la pre via de vo lu ción de 

las tie rras que re cla ma ban co mo usur pa das por los ha cen da dos. 

Su ac ti tud dio lu gar a que el pre si den te León de la Ba rra los con-

si de ra ra re bel des. Al lle gar Ma de ro a la pre si den cia for ma li za ron 

su lu cha me dian te el Plan de Aya la, que exi gía la so lu ción de los 

pro ble mas agra rios y pro po nía que la co mu ni dad cam pe si na 

fue ra la uni dad ru ral fun da men tal en el país. La im por tan cia mi-

li tar del za pa tis mo no coin ci de con su re le van cia his tó ri ca. A 

to do lo lar go de 1912 su lu cha fue de re du ci da in ten si dad. En 

cam bio, la re be lión oroz quis ta fue no to ria men te vio len ta. 

Oroz co y sus nu me ro sos par ti da rios se re be la ron en mar zo de 

1912, con el Plan de la Em pa ca do ra, por dos ra zo nes: los lí de-

res con si de ra ron in su fi cien te el pa go —eco nó mi co y po lí ti co— 

re ci bi do por su de ci si va par ti ci pa ción en la vic to ria so bre don 

Por fi rio, y la sol da des ca con si de ró mo de ra das y len tas las re for-

mas so cia les pro pues tas por Ma de ro. A di fe ren cia de la za pa tis-

ta, és ta fue una re be lión más plu ri cla sis ta que agra ris ta, pues 

ade más de los nu me ro sos gru pos po pu la res no cam pe si nos in-

vo lu cra dos, con tó con una par ti ci pa ción con si de ra ble de la cla-

se me dia re gio nal. Tam po co fue lo ca lis ta: ade más de que lle gó 

a do mi nar en to do Chi hua hua, in clu yen do la ca pi tal es ta tal, tu-

vo pre sen cia en otras en ti da des nor te ñas, co mo Du ran go, Coa-

hui la y So no ra, e in clu so en Za ca te cas y San Luis Po to sí. Fue tal 

su fuer za, que al prin ci pio se te mió que ter mi na ra por ven cer al 

go bier no ma de ris ta.

Pa ra po der de rro tar a los oroz quis tas se co lo có al man do de 

la cam pa ña al ge ne ral Vic to ria no Huer ta con nu me ro sos ele-

men tos y re cur sos. Tam bién se dis pu so que en la ba ti da a los 

oroz quis tas co la bo ra ran sus excom pa ñe ros en la lu cha con tra 

Díaz que ha bían per ma ne ci do lea les al go bier no, co mo Pan cho 

Vi lla, los que fue ron in cor po ra dos co mo au xi lia res al ejér ci to fe-

de ral. El ob je ti vo era con tar con ele men tos igual men te há bi les 

en los mé to dos gue rri lle ros y con la mis ma ca pa ci dad de iden-

ti fi ca ción con los sec to res po pu la res lu ga re ños. Ade más, los go-
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ber na do res nor te ños or ga ni za ron fuer zas es ta ta les pa ra re cha zar 

las in cur sio nes oroz quis tas, des ta can do las del coa hui len se Pa-

blo Gon zá lez y las del so no ren se Ál va ro Obre gón. El re sul ta do 

fue do ble: con la su ma de exma de ris tas au xi lia res y fuer zas es ta-

ta les el mo vi mien to re vo lu cio na rio ad qui rió fuer za; con su 

triun fo, el ejér ci to fe de ral re cu pe ró la con fian za y en con tró en 

Huer ta a su nue vo cau di llo na tu ral, si tua ción que se ma ni fes ta-

ría de ma ne ra dra má ti ca po co des pués, cuan do de ci dió re be lar-

se con tra el go bier no cons ti tui do.

A fi na les de 1912 y prin ci pios de 1913 Ma de ro cre yó que 

al fin ha bía al can za do la es ta bi li dad por ha ber de rro ta do las 

cua tro re be lio nes. Su op ti mis mo se ba sa ba en un diag nós ti co 

equi vo ca do: las cua tro ha bían pa de ci do se rias li mi ta cio nes, y a 

pe sar de ha ber si do ven ci das tra je ron gra ves da ños al go bier no 

de Ma de ro. En una si tua ción po lí ti ca muy ries go sa, con un ejér-

ci to re sen ti do pe ro re cu pe ra do y con un go bier no ais la do y con 

mu chos ene mi gos, Ber nar do Re yes y Fé lix Díaz cre ye ron, en 

fe bre ro de 1913, que jun tos y en la pro pia se de de los pode res 

fe de ra les po drían de sa rro llar un mo vi mien to con tra rre vo lu cio-

na rio exi to so. Aun que otra vez fra ca sa ron, el nue vo cau di llo 

mi li tar, Vic to ria no Huer ta, asu mió el man do de ese mo vi mien-

to, por el que Ma de ro pu do ser fi nal y fa tal men te de rro ca do. El 

acuer do de los “gol pis tas” vic to rio sos es co no ci do co mo el Pac-

to de la Ciu da de la, por ha ber si do és te el si tio don de se pa ra pe-

ta ron, o co mo Pac to de la Em ba ja da, por ha ber si do fir ma do en 

las ins ta la cio nes de la re pre sen ta ción nor tea me ri ca na. La opo si-

ción si mul tá nea del go bier no de Was hing ton —aca so por los 

im pues tos ma de ris tas al pe tró leo—, del ejér ci to fe de ral, de 

los gru pos po lí ti cos por fi ria nos y de los ha cen da dos y em pre sa-

rios, jun to con la de sin te gra ción del fren te an ti rree lec cio nis ta, 

la de si lu sión de las cla ses me dias y la inex pe rien cia gu ber na-

men tal, ter mi na ron por ha cer in sos te ni ble a Ma de ro, quien 

mu rió ase si na do du ran te el cuar te la zo que lo de rro có en fe bre-

ro de 1913.
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LA LU CHA CONS TI TU CIO NA LIS TA

El go bier no de Huer ta co men zó sien do una amal ga ma de ca si 

to dos los gru pos po lí ti cos an ti ma de ris tas, con fe li cis tas, re yis tas, 

“cien tí fi cos”, ca tó li cos e in clu so oroz quis tas. Ade más, Huer ta 

con tó con el apo yo irres tric to del ejér ci to fe de ral, de los ha cen-

da dos y de los em pre sa rios. Por lo que se re fie re al go bier no 

nor tea me ri ca no, su apo yo a Huer ta fue bre ve, pues a las po cas 

se ma nas Woo drow Wil son —del Par ti do De mó cra ta— sus ti tu-

yó a Wi lliam Taft —del Par ti do Re pu bli ca no—, y modificó ra-

di cal men te su pos tu ra ha cia Mé xi co. El as cen so de Huer ta a la 

pre si den cia pro vo có la ai ra da mo vi li za ción de la ma yo ría de los 

exre bel des an ti por fi ris tas, mu chos de ellos ve te ra nos tam bién 

de la lu cha con tra el oroz quis mo y otros tan tos con ver ti dos en 

au to ri da des lo ca les ma de ris tas. Es to ex pli ca que la lu cha con tra 

Huer ta bus ca ra pro te ger y con ser var los cam bios y pues tos po-

lí ti cos al can za dos con Ma de ro, así co mo opo ner se al in ten to de 

res tau rar un go bier no do mi na do por po lí ti cos por fi ris tas, apo-

ya do en un po de ro so ejér ci to fe de ral y fa vo ra ble a los ha cen da-

dos y al res to de las cla ses al tas del an ti guo ré gi men.

La re be lión con tra Huer ta se desarrolló des de un prin ci pio 

en cua tro es ce na rios im por tan tes, ca da uno con sus par ti cu la ri-

da des so cia les, po lí ti cas, ideo ló gi cas, eco nó mi cas y mi li ta res. El 

pri me ro fue Coa hui la, en ca be za do por el go ber na dor Ve nus tia-

no Ca rran za, vie jo po lí ti co re yis ta con ver ti do en an ti por fi ris ta 

ha cia 1909. Ca rran za y las otras au to ri da des coa hui len ses no re-

co no cie ron a Huer ta, al que de cla ra ron re bel de, y con vo ca ron a 

la crea ción de un ejér ci to —el Cons ti tu cio na lis ta— con el pro-

pó si to de de rro car lo y res tau rar la le ga li dad. El mo vi mien to an-

ti huer tis ta de Coa hui la se ca rac te ri zó por su na tu ra le za le ga lis-

ta y por te ner co mo je fe a un go ber na dor. Com pren si ble men te, 

los se gun dos man dos re ca ye ron en los prin ci pa les po lí ti cos y 

bu ró cra tas lo ca les. En cuan to a fuer zas mi li ta res, se con tó con 

los ve te ra nos de la lu cha con tra Díaz. Esas pe cu lia ri da des que-
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da ron plas ma das en el Plan de Gua da lu pe. Si bien en el as pec to 

mi li tar los constitucionalistas coahuilenses tu vie ron una con tri-

bu ción me nor en el triun fo so bre Huer ta, fue ron fun da men ta les 

pa ra la or ga ni za ción, le gi ti ma ción y ad mi nis tra ción de la lu cha.

En el es ta do de So no ra el li de raz go fue to ma do por va rios 

miem bros de la cla se me dia, quie nes ha bían es ta do cons tre ñi-

dos eco nó mi ca y po lí ti ca men te du ran te el por fi ria to, pe ro que 

ha bían al can za do apre cia bles pues tos pú bli cos du ran te el ma de-

ris mo. El ob je ti vo de su lu cha era con ser var los. Los más im por-

tan tes fue ron Ál va ro Obre gón, Sal va dor Al va ra do, Plu tar co Elías 

Ca lles, Ma nuel Dié guez y Adol fo de la Huer ta, en tre otros. Ade-

más de po der po lí ti co, és tos te nían cier ta ca pa ci dad mi li tar, por 

la ex pe rien cia de las lu chas con tra los in dios ya quis y por que 

mu chos ha bían com ba ti do al por fi ris mo y al oroz quis mo. Otra 

ca rac te rís ti ca notable fue que los con flic tos agra rio-in dí ge nas 

—en especial de las tri bus ma yo y ya qui— y la bo ra les —Ca na-

nea— ha bían da do lu gar a que la cla se me dia opo si cio nis ta lo cal 

es ta ble cie ra alian zas con gru pos po pu la res. Así, ade más de su 

ca pa ci dad mi li tar, la fac ción so no ren se apor ta ría al mo vi mien to 

su ex pe rien cia co mo cla se me dia ca pa ci ta da pa ra es ta ble cer 

pac tos y acuer dos con gru pos po pu la res.

El con tin gen te an ti huer tis ta de Chi hua hua —y del nor te de 

Du ran go— era muy par ti cu lar, al gra do de ser di ri gi do por un 

miem bro de las cla ses ba jas: Pan cho Vi lla. A di fe ren cia de los al-

za dos en Coa hui la y So no ra, Vi lla no era una au to ri dad lo cal 

sino un re bel de tí pi co; en con se cuen cia, sus lu gar te nien tes y los 

lí de res se cun da rios tam bién per te ne cían a los sec to res po pu la-

res. Vol vie ron a to mar las ar mas pa ra im pe dir que Pas cual Oroz-

co al can za ra el po der lo cal o que re gre sa ra la oli gar quía en ca be-

za da por la fa mi lia Te rra zas. Al mar gen del as pec to mi li tar, su 

prin ci pal con tri bu ción fue apor tar al cons ti tu cio na lis mo un 

enor me y protagónico con tin gen te de ori gen po pu lar. Gra cias al 

vi llis mo, la lu cha an ti huer tis ta nor te ña no se li mi tó a ser le ga lis-

ta y de cla ses me dias. Sin em bar go, si bien el con tin gen te vi llis-
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ta era po pu lar, de nin gu na ma ne ra era ex clu si va men te cam pe-

si no: ade más de mu chos jor na le ros agrí co las, apar ce ros, “me die ros”, 

ran che ros po bres y miem bros de las exco lo nias mi li ta res, en él 

par ti ci pa ron también nu me ro sos gru pos de va que ros, mi ne ros, 

fe rro ca rri le ros y obre ros.

La lu cha con tra Huer ta no fue ex clu si va men te nor te ña. La 

lle ga da de éste al po der cam bió la na tu ra le za de la lu cha de los 

za pa tis tas, au men tan do su in ten si dad. Pa ra co men zar, de sa pa re-

ció la es pe ran za de que se lle va ra a ca bo al gu na re for ma agra ria, 

pues des de un prin ci pio fue evi den te que el pro yec to huer tis ta 

pa ra la en ti dad lo ar ti cu la ban el ejér ci to fe de ral y los ha cen da-

dos. Ade más, sus mé to dos re pre si vos fue ron cruen tos y drás ti-

cos, lo que au men tó el nú me ro de al za dos, pues los ha bi tan tes 

de las co mu ni da des cam pe si nas se vie ron obli ga dos a in ten si fi-

car su lu cha de fen si va. Los za pa tis tas par ti ci pa ron en la lu cha 

sin re co no cer el li de raz go de Ca rran za, y gra cias a ellos la fa se 

an ti huer tis ta de la re vo lu ción fue bi rre gio nal, y las de man das 

fun da men tal men te po lí ti cas de 1909 y 1910 se vie ron en ri que-

ci das con va rios re cla mos so cia les, en particular la de vo lu ción 

de las tie rras usur pa das y el res pe to a las co mu ni da des cam pe-

si nas tra di cio na les, con si de ra das co mo ins ti tu cio nes no só lo vá-

li das si no de fi ni to rias en el agro me xi ca no.

Las di fe ren cias so cio geo grá fi cas se tra du je ron en pro fun das 

di ver gen cias po lí ti cas, ideo ló gi cas y mi li ta res. Al mar gen de la je-

fa tu ra que le con ce día el Plan de Gua da lu pe, Ca rran za só lo en-

ca be za ba un ejér ci to re bel de com pues to por sus em plea dos ci vi-

les y mi li ta res. Pa ra po der con ver tir se en el au tén ti co je fe de toda 

la re be lión, pro ce dió a ex por tar su mo vi mien to a las en ti da des 

ve ci nas. A pe sar de que con ello dis mi nuía su es ca sa fuerza mi-

li tar, Ca rran za pre fi rió en viar ele men tos su yos pa ra fo men tar la 

su ble va ción en los es ta dos de Nue vo León, Ta mau li pas, Za ca te-

cas y San Luis Po to sí. Así pa só de je fe es ta tal a je fe re gio nal. Sin 

em bar go, el de bi li ta mien to de las fuer zas que per ma ne cie ron en 

Coa hui la per mi tió que los huer tis tas re cu pe ra ran la en ti dad a 
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me dia dos de 1913, obli gan do a Ca rran za a aban do nar la y a ra-

di car se en So no ra, ex pe rien cia que le per mi tió re la cio nar se con 

re vo lu cio na rios de otros per fi les so cia les. So bre to do, le per mi tió 

con ver tir se en el je fe real de la re be lión en dos re gio nes: el no res-

te y el no roes te.

A prin ci pios de 1914 los re bel des do mi na ban ya el nor te 

del país, y des de me dia dos y fi na les de 1913 ha bían cun di do 

mo vi mien tos an ti huer tis tas de con si de ra ble in ten si dad en San 

Luis Po to sí, Za ca te cas, Si na loa, Ja lis co, Mi choa cán y Ve ra cruz. En 

cam bio, el cen tro, sur y su res te es ta ban po co in vo lu cra dos en la 

re be lión: ade más de Mo re los y sus zo nas ve ci nas —es ce na rios 

de una vio len ta gue rra en tre el de pre da dor ejér ci to huer tis ta y el 

ejér ci to za pa tis ta, com pues to por la su ma de las uni da des de fen-

si vas de las co mu ni da des cam pe si nas de la zo na—, en el cen tro 

del país ape nas ha bía mo vi mien tos de con si de ra ción en Hi dalgo 

y Tlax ca la. Son va rias las ex pli ca cio nes so bre el dé bil de sa rro llo 

de la re be lión en esa re gión, co mo su cer ca nía a la ca pi tal y la 

im por tan cia del pa so del fe rro ca rril a Ve ra cruz por Pue bla y 

Tlax ca la, lo que creó un im por tan te “co rre dor” in dus trial, por lo 

que re sul ta ba es tra té gi co su con trol y obli ga ba a su re pre sión. 

Res pec to al sur, si bien en Gue rre ro hu bo nu me ro sas fuer zas re-

bel des, en Oa xa ca só lo ope ra ban unas cuan tas. Ha cia el su res te, 

en Ta bas co ha bía va rios ca be ci llas, pe ro sus ac cio nes no lle ga ron 

a in quie tar al go bier no. Se gu ra men te su com po si ción so cial, do-

mi na da por fin que ros pa ter na lis tas y por peo nes e in dí ge nas, así 

co mo su le ja nía y vir tual in co mu ni ca ción, lo con vir tie ron en 

una zo na re nuen te a par ti ci par en la lu cha an ti huer tis ta.

Ha cia mar zo y abril de 1914 los ejér ci tos nor te ños ini cia-

ron su avan ce al cen tro con el pro pó si to de echar a Huer ta de 

la ca pi tal del país. Jun tos, Obre gón por el oc ci den te, Vi lla por 

el cen tro y Pa blo Gon zá lez por el orien te, con for ma ban una 

fuer za arro lla do ra. La de rro ta de Huer ta era ine vi ta ble en tan-

to su ejér ci to ope ra ba con una es tra te gia de fen si va y es tá ti ca, 

pa ra pe tán do se en las ciu da des prin ci pa les; peor aún, ha ber 
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sido re cha za do por el go bier no de Was hing ton y su fal ta de con-

trol de la fron te ra nor te ña le pro vo ca ron una se ve ra cri sis eco nó-

mi ca, por lo que no pu do re clu tar nue vos sol da dos ni ad qui rir 

ar mas y mu ni cio nes. A di fe ren cia del mo vi mien to re bel de, en 

con ti nuo pro gre so des de sus ini cios, el go bier no huer tis ta pa de-

ció un cons tan te de te rio ro. En tér mi nos po lí ti cos, la gran alian za 

con ser va do ra que se for mó lue go del cuar te la zo de fe bre ro de 

1913 se de sin te gró pron to, res tán do le re pre sen ta ti vi dad, le gi ti-

mi dad y efi cien cia. En tér mi nos di plo má ti cos, la lle ga da a la 

pre si den cia del de mó cra ta Woo drow Wil son y la pér di da por 

Huer ta de la re gión don de se en con tra ban las prin ci pa les in-

ver sio nes nor tea me ri ca nas, ex pli can el cre cien te dis tan cia-

mien to en tre los go bier nos huer tis ta y es ta dou ni den se. El ini-

cio del de rrum be del huer tis mo pue de ubi car se ha cia abril de 

1914, cuan do co men zó el asal to al cen tro por los ejér ci tos nor-

te ños y los ma ri nes nor tea me ri ca nos in va die ron Ve ra cruz pa ra 

im pe dir que Huer ta re ci bie ra un em bar que de ar mas pro ce den-

te de Eu ro pa.

El avan ce de los ejér ci tos nor te ños mo ti vó nu me ro sos al za-

mien tos tar díos en los es ta dos cen tra les del país. A su vez, ca da 

de rro ta del ejér ci to huer tis ta im pli có de ser cio nes de las au to ri-

da des ci vi les. Aun que la Di vi sión del Nor te vi llis ta lle gó en ju nio a 

Za ca te cas, Ca rran za de ci dió que só lo los ejér ci tos de Gon zá lez y 

Obre gón to ma ran la ca pi tal del país, dis po nien do que Vi lla per-

ma ne cie ra en el nor te. Es ta de ci sión fue la úl ti ma ex pre sión de 

una lar ga se rie de de sa ve nen cias en tre ellos, pro duc to de sus 

múl ti ples di fe ren cias so cioe co nó mi cas y po lí ti co-ideo ló gi cas. La 

es ci sión de los cons ti tu cio na lis tas es tu vo pró xi ma a con su mar se, 

aun que fi nal men te pu die ron lle gar a un acuer do: Vi lla se gui ría 

sien do ele men to fun da men tal en la lu cha con tra Huer ta, aun que 

per ma ne ce ría en el nor te, y Ca rran za con vo ca ría a una con ven-

ción de ge ne ra les tan pron to ocu pa ra la ciu dad de Mé xi co, que 

re sol ve ría so bre las re for mas so cia les que se re que rían y so bre el 

pró xi mo pre si den te del país.
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Sal vo es te con flic to, el avan ce re vo lu cio na rio continuó sin 

con tra tiem pos: Obre gón lo hizo ha cia Si na loa y Ja lis co, ocu pan-

do Gua da la ja ra, des de don de se di ri gió al cen tro; Gon zá lez por 

Mon te rrey, Tam pi co, San Luis Po to sí y Que ré ta ro. La fa ci li dad del 

avan ce no re fle ja la im por tan cia his tó ri ca del pro ce so. Pa ra co-

men zar, el mo vi mien to de jó de ser nor te ño y se con vir tió en uno 

que abar ca ba al me nos la mi tad del país. La am plia ción geo grá fi-

ca im pli có una am plia ción so cial. Da do que el avan ce re vo lu cio-

na rio obli gó a las eli tes y a las au to ri da des huer tis tas a huir, aban-

do nan do sus pues tos, las fuer zas re bel des acu die ron a las cla ses 

me dias no huer tis tas pa ra que co la bo ra ran en la re cons truc ción 

de los go bier nos lo ca les, lo que per mi tió a di chas cla ses lle gar al 

po der. Asi mis mo, a la lle ga da de las fuer zas re vo lu cio na rias se es-

ta ble cie ron pac tos con las cla ses po pu la res lu ga re ñas, con de cre-

tos obre ris tas y agra ris tas a cam bio de su apo yo. Así, du ran te esos 

me ses la lu cha an ti huer tis ta se tras la dó a nue vos es ce na rios e in-

vo lu cró a nue vos ac to res, muy di fe ren tes de los re bel des nor te ños, 

que dan do obli ga dos és tos a pro po ner un pro yec to de re cons truc-

ción ca bal men te na cio nal, en tér mi nos geo grá fi cos y so cia les. En 

es tas alian zas po lí ti cas y com pro mi sos so cia les se en cuen tra el 

ori gen del Es ta do me xi ca no pos re vo lu cio na rio. Si la lu cha elec to-

ral ma de ris ta ha bía si do sos te ni da por las cla ses me dias ur ba nas, 

y la re be lión an ti por fi ris ta ha bía si do he cha por sec to res po pu la-

res nor te ños en ca be za dos por un dis tan te miem bro de la eli te, la 

lu cha cons ti tu cio na lis ta con tra Huer ta se ca rac te ri zó por las alian-

zas en tre sec to res me dios y po pu la res, en ca be za dos to dos por un 

vie jo miem bro ra di ca li za do del apa ra to po lí ti co por fi rio-re yis ta.

EL CONS TI TU CIO NA LIS MO VER SUS LOS CON VEN CIO NIS MOS

La Re vo lu ción me xi ca na em pe zó otra eta pa y to mó un nue vo 

de rro te ro con la ocu pa ción de la ciu dad de Mé xi co y el triun fo 

so bre el go bier no y el ejér ci to huer tis tas, vic to ria plas ma da en 
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los Tra ta dos de Teo lo yu can, de agos to de 1914, por los que el 

mo vi mien to an ti huer tis ta de vi no go bier no y su ejér ci to pa só de 

re bel de a pa ci fi ca dor. Otro cam bio no ta ble lo im pu so el con tac-

to con la zo na cen tral, que in cluía la ciu dad de Mé xi co; la más 

gran de con cen tra ción in dus trial del país, en la mis ma ciu dad 

de Mé xi co y en Pue bla, Tlax ca la y Ori za ba, y las re gio nes más 

conflictivas en cuanto a las relaciones en tre las ha cien das y 

las co mu ni da des cam pe si nas, en Mo re los, Pue bla, Tlax ca la y el 

Es ta do de Mé xi co. Fue en ton ces tam bién cuan do el cons ti tu-

cio na lis mo pa só de mo vi mien to re gio nal —nor te ño— a ca si 

na cio nal, pri me ro al ocu par el cen tro y la cos ta orien tal, y lue go 

al ex ten der se al sur y al su res te.

El re to no era sen ci llo, pues el cons ti tu cio na lis mo de bía rea-

li zar la bo res gu ber na men ta les a pe sar de que ca re cía de un pro-

yec to ca bal men te de fi ni do y de un apa ra to po lí ti co-bu ro crá ti co 

sol ven te en ex pe rien cia y su fi cien te en can ti dad, si tua ción que 

lo obli gó a  for mar un equi po com pues to bá si ca men te de tres 

ele men tos: mi li ta res y po lí ti cos cons ti tu cio na lis tas que tu vie ran 

ex pe rien cia o ca pa ci dad ad mi nis tra ti va; miem bros de las cla ses 

me dias mar gi na dos por los go bier nos por fi ris ta y huer tis ta, y la 

bu ro cra cia me dia y ba ja del an ti guo ré gi men que pu do re ci clar-

se. Con es te apa ra to de bía lle var ade lan te las re for mas so cia les a 

que se ha bía com pro me ti do, en par ti cu lar cam biar la es truc tu ra 

de la pro pie dad agra ria y mul ti pli car las me di das obre ris tas. Asi-

mis mo, de bía ga ran ti zar la es ta bi li dad que exi gían las cla ses me-

dias. En efec to, pa ra es ta ble cer se co mo go bier no de bía sa tis fa cer 

los re cla mos so cioe co nó mi cos que le plan tea ban las cla ses po-

pu la res, pe ro sin pro vo car el mie do o el re cha zo de las cla ses 

me dias y de los in ver sio nis tas ex tran je ros. De otra par te, el nue-

vo go bier no cons ti tu cio na lis ta necesitaba ex ten der su do mi nio 

al sur y su res te del país, re gio nes don de no se ha bía lu cha do 

con tra Huer ta, por lo que aún no se de bi li ta ban las eli tes lo ca les 

ni se de sa rro lla ban “cua dros” de co la bo ra do res o re des de par ti-

da rios y sim pa ti zan tes del cam bio.
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El pro ble ma ma yor con sis tía en que, de rro ta do el ene mi go 

co mún —Huer ta—, los vic to rio sos ejér ci tos re bel des ha brían 

de en fren tar se en tre sí, pues to dos ellos —cons ti tu cio na lis tas, 

vi llis tas y za pa tis tas— de sea ban im po ner su pro pues ta de de sa-

rro llo al res to del país, a pe sar de que las de los dos úl ti mos eran 

par cia les, so cial y geo grá fi ca men te. Si bien hu bo in ten tos por 

re sol ver de manera pacífica las con tro ver sias y lle gar a un pro-

yec to co mún, las di fe ren cias eran in sal va bles y el con flic to ine-

vi ta ble. Los in ten tos con ci lia do res y las ma ni fes ta cio nes de hos-

ti li dad coe xis tie ron du ran te la se gun da mi tad de 1914. El 

ma yor ejem plo fue la Con ven ción, com pro mi so ad qui ri do por 

ca rran cis tas y vi llis tas en los Pac tos de To rreón, pa ra que en co-

mún de fi nie ran las re for mas po lí ti cas y so cia les que re que ría el 

país. Las se sio nes co men za ron el pri me ro de oc tu bre en la ciu-

dad de Mé xi co, pe ro sin vi llis tas ni za pa tis tas, razón por la cual 

pron to se sus pen die ron, acor dán do se que se rea nu da rían en 

Aguas ca lien tes, pla za equi dis tan te en tre el nor te y la ca pi tal del 

país. En esa se gun da fa se dis mi nu ye ron los de le ga dos ca-

rran cis tas; en cam bio, se con tó con la pre sen cia de vi llis tas y 

za pa tis tas, re pre sen ta dos és tos por de le ga dos de ori gen ur ba no 

que exi gie ron que la Con ven ción re co no cie ra la su pre ma cía del 

Plan de Aya la. Es in cues tio na ble que es ta asam blea te nía ma yor 

re pre sen ta ti vi dad so cial que la an te rior, pues con ta ba con los 

ma yo res gru pos po pu la res; ade más, se de cla ró so be ra na, se con-

vir tió en go bier no y des co no ció la je fa tu ra de Ca rran za, quien 

aban do nó la ciu dad de Mé xi co y se di ri gió a Ve ra cruz, pla za me-

nos vul ne ra ble que la ca pi tal y con tro la da por los ma ri nes nor-

tea me ri ca nos, quie nes la de sa lo ja ron pa ra que la ocu pa ran los 

cons ti tu cio na lis tas.

La gue rra se ha bía rea nu da do: las tro pas de Vi lla avan za ron 

so bre la ca pi tal, don de con ver gie ron con los za pa tis tas a prin-

ci pios de di ciem bre de 1914; mien tras, Ca rran za ini cia ba sus 

pre pa ra ti vos bé li cos en Ve ra cruz. Los ban dos se re de fi nie ron: 

los obre go nis tas re sol vie ron per ma ne cer co mo su bal ter nos de 
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Ca rran za, y los vi llis tas y za pa tis tas cre ye ron que, al ser am bos 

de ori gen po pu lar, po dían aliar se y lu char por im po ner un pro-

yec to co mún. El país pa de ce ría, a to do lo lar go de 1915, la lla-

ma da “gue rra de fac cio nes”. Al prin ci pio to do pa re cía in di car 

que los ejér ci tos po pu la res de Vi lla y Za pa ta de rro ta rían a las 

fuer zas di ri gi das por las cla ses me dias de Ca rran za y Obre gón. 

A pe sar de ta les pro nós ti cos, el re sul ta do fue dia me tral men te 

dis tin to, lo que se ex pli ca por fac to res po lí ti cos, mi li ta res, eco-

nó mi cos y so cia les. El go bier no de la Con ven ción se ca rac te ri zó 

por es tar en ca be za do por pre si den tes —Eu la lio Gu tié rrez, Ro-

que Gon zá lez Gar za y Fran cis co La gos Chá za ro— muy dé bi-

les, en fren ta dos a una u otra de las fac cio nes po pu la res, o a 

am bas. Es ta si tua ción ate mo ri zó a la cla se me dia, que rom pió 

con la Con ven ción, la cual vio mer ma da su ca pa ci dad de di se ño 

gu ber na men tal, y re du ci da su po si bi li dad de es ta ble cer alian zas 

po lí ti cas y so cia les plu ri cla sis tas y de lo grar la con fian za de la 

opi nión pú bli ca, na cio nal e in ter na cio nal. Pa ra col mo, des de 

un prin ci pio la Con ven ción se ca rac te ri zó por su per ma nen te 

se ce sio nis mo y por su de pen den cia de la fuer za mi li tar del cau-

di llo Vi lla. Más aún, la de bi li dad de sus su ce si vos pre si den tes 

fue do ble: ade más de que el po der lo de ten ta ban los cau di llos 

mi li ta res, Vi lla o Za pa ta, o sus prin ci pa les lu gar te nien tes, el 

par la men ta ris mo que cam pea ba en es ta fac ción siem pre pu so al 

je fe del eje cu ti vo por de ba jo de los prin ci pa les ideó lo gos y de-

le ga dos, en tre quie nes so bre sa lió An to nio Díaz So to y Ga ma, 

vie jo li be ral po to si no he cho za pa tis ta. La in ca pa ci dad gu ber na-

men tal y la fal ta de co he sión so cio po lí ti ca fue ron las ma yo res 

ca rac te rís ti cas de la Con ven ción.

En cam bio, la fac ción cons ti tu cio na lis ta só lo tu vo un je fe, 

don Ve nus tia no, ex pe ri men ta do y pres ti gia do. So bre to do, el 

cons ti tu cio na lis ta era un gru po más ho mo gé neo, con la dis ci pli-

na su fi cien te pa ra con ser var su uni dad, iden ti dad y es truc tu ra, a 

di fe ren cia del con ven cio nis mo, que se or ga ni zó a par tir de una 

alian za re cien te de gru pos nor te ños po pu la res mo der nos (los vi-
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llis tas) con gru pos de cam pe si nos tra di cio na les del cen tro y sur 

del país (los za pa tis tas). Di cha alian za era im po si ble de sos te ner: 

pron to sur gie ron di fe ren cias so cia les e ideo ló gi cas que mi na ron 

su ca pa ci dad gu ber na ti va y de bi li ta ron su fuer za mi li tar.

La fac ción con ven cio nis ta tam bién re sul tó in fe rior en el as-

pec to mi li tar, pues es ta ba com pues ta por dos ejér ci tos con muy 

dis tin tos com po nen tes, es tra te gias y ob je ti vos, al gra do que no 

hu bo co la bo ra ción en tre ellos. Mien tras los vi llis tas sa bían que 

pri me ro ha bía que ob te ner el triun fo mi li tar, de di cán do se por 

en te ro a bus car lo, los za pa tis tas es ta ban con ven ci dos de que lo 

prio ri ta rio era reor ga ni zar su re gión en tér mi nos po lí ti cos y de 

es truc tu ra de la pro pie dad agra ria, pa ra lue go ex por tar dicho 

mo de lo al res to del país. Es to ex pli ca que mien tras los vi llis tas 

es tu vie ron com pro me ti dos en una cruen ta gue rra en va rias re-

gio nes dis tan tes (el Ba jío, la Huas te ca pe tro le ra y el no res te), los 

za pa tis tas só lo sos tu vie ron una lu cha de fen si va, in ten tan do 

con ser var ais la da su re gión. Ade más de por la fal ta de coo pe ra-

ción su ria na, los vi llis tas se vie ron afec ta dos por pro ble mas 

“mu ni cio nís ti cos”. Has ta agos to de 1914 ha bían dis pues to del 

mer ca do nor tea me ri ca no; sin em bar go, el es ta lli do de la pri me-

ra gue rra mun dial hi zo que los paí ses eu ro peos ami gos de Es ta-

dos Uni dos ad qui rie ran to da su pro duc ción ar me ra, ele ván do se 

con ello los pre cios. Por otra par te, da do que los cons ti tu cio na-

lis tas fue ron los pri me ros en ocu par la ciu dad de Mé xi co, to ma-

ron con trol de los ta lle res de ar mas y de las fá bri cas de mu ni-

cio nes cons trui das por el go bier no por fi ris ta y man te ni das por 

el huer tis ta.

En la “gue rra de fac cio nes” tam bién in flu ye ron los fac to res 

tác ti co-es tra té gi cos. Pa ra co men zar, Ca rran za ca len da ri zó ade-

cua da men te la con tien da: co no ce dor de la in cli na ción de fen si va 

de los za pa tis tas, de ci dió en fren tar pri me ro al vi llis mo. Ade más, 

los cons ti tu cio na lis tas te nían la ex pe rien cia de ope rar di vi di dos 

—cuan do me nos en ejér ci tos del no res te y del no roes te—, a di-

fe ren cia de la Di vi sión del Nor te, siem pre uni da pe ro que aho-
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ra tu vo que par tir se pa ra lu char si mul tá nea men te en el cen tro, 

el gol fo y el no res te del país. Por úl ti mo, la tác ti ca que le ha bía 

da do tan tos triun fos con tra el ejér ci to huer tis ta, la “car ga de ca-

ba lle ría”, no fun cio nó con tra las trin che ras cons ti tu cio na lis tas. 

Otro fac tor fun da men tal en el re sul ta do de la “gue rra de fac cio-

nes” fue el eco nó mi co. Por un la do, los za pa tis tas re par tie ron las 

ha cien das, lo que, cri te rios de jus ti cia apar te, sig ni fi có un gol pe 

ma yús cu lo a la eco no mía lo cal. Por el otro, Chi hua hua era el 

úni co es ta do del país don de la vio len cia ha bía si do cons tan te 

des de fi na les de 1910, por lo que la des truc ción de la ri que za 

era allí más se ve ra. Por en de, Vi lla en fren ta ría la eta pa más vio-

len ta de la re vo lu ción sin re cur sos pa ra re clu tar sol da dos y ad-

qui rir ar mas, sú bi ta men te en ca re ci das, pa ra col mo, por la gran 

de man da eu ro pea.

En cam bio, al avan zar al cen tro, orien te y su res te del país, 

los cons ti tu cio na lis tas do mi na ron re gio nes va lio sas que no ha-

bían si do alcanzadas por la vio len cia, co mo las zo nas ce rea le ras 

de Que ré ta ro y el Ba jío; asi mis mo, al ocu par la ciu dad de Mé xi-

co, Pue bla, Tlax ca la y Ve ra cruz se po se sio na ron de las zo nas fa-

bri les más im por tan tes; más sig ni fi ca ti vo re sul tó el con trol de la 

ex por ta ción pe tro le ra por el gol fo, y de la ex por ta ción del he-

ne quén lue go de ocu par Yu ca tán. Por si es to fue ra po co, la fac-

ción con ven cio nis ta do mi nó la ciu dad de Mé xi co de fi na les de 

1914 a agos to de 1915, y aun que ello fue vis to co mo una se ñal 

de for ta le za mi li tar y po lí ti ca, su con trol obli ga ba a res pon sa bi-

li zar se de la ali men ta ción, la se gu ri dad y la sa lud de la ma yor 

con cen tra ción de po bla ción del país.

La ex pan sión cons ti tu cio na lis ta al cen tro, orien te, sur y su-

res te del territorio le dio, ade más de re cur sos eco nó mi cos, la 

po si bi li dad de re clu tar con tin gen tes hu ma nos fres cos. Ese cre-

ci mien to geo grá fi co tra jo apa re ja do el au men to de su re pre sen-

ta ti vi dad so cial. Así, mien tras una fac ción al can zó pre sen cia 

na cio nal, la otra ter mi nó por que dar in te gra da por dos fuer zas 

re gio na lis tas dis tan tes. El cons ti tu cio na lis mo pu do en ton ces 
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de sa rro llar una po lí ti ca do ble: por un la do, fa vo re ció el as cen so 

de la cla se me dia; por el otro, sin ate mo ri zar a la bur gue sía, 

atra jo a los sec to res po pu la res me dian te con ce sio nes so cia les. 

Así se ex pli can las adi cio nes al Plan de Gua da lu pe, de di ciem-

bre de 1914; la ley agra ris ta de ene ro de 1915, y el pac to, al 

mes si guien te, con la Ca sa del Obre ro Mun dial, la ma yor or ga-

ni za ción de tra ba ja do res del país. Aun con ce dien do que no fue-

ra sin ce ro el po pu lis mo ca rran cis ta, y su po nien do que só lo 

bus ca ra sus traer le ba ses po pu la res a la fac ción con ven cio nis ta, 

lo cier to es que el za pa tis mo no pu do in cor po rar a los gru pos 

cam pe si nos de los es ta dos ve ci nos ni se in te re só por es ta ble cer 

una alian za con el pro le ta ria do del cen tro del país, y que el vi-

llis mo pron to per dió los nu me ro sos apo yos po pu la res de que 

go zó du ran te 1914. A fi na les de 1915 el triun fo cons ti tu cio na-

lis ta era in cues tio na ble: ha bía de rro ta do al vi llis mo en to dos los 

fren tes y arre ba ta do a los za pa tis tas la ciu dad de Mé xi co. El 

go bier no de Ca rran za fue re co no ci do por el nor tea me ri ca no en 

oc tu bre de 1915, y de di có el res to de ese año y to do 1916 a 

con so li dar su triun fo y a afi nar su pro yec to na cio nal.

VIR TU DES Y LÍ MI TES DEL CA RRAN CIS MO

La eta pa gu ber na ti va ca rran cis ta se di vi de en dos fa ses, pre-

cons ti tu cio nal y cons ti tu cio nal, sien do ma yo de 1917 la lí nea 

di vi so ria. La pri me ra se ca rac te ri zó por que el as pec to mi li tar era 

el pre do mi nan te. Per ma ne cían en ar mas los vi llis tas y za pa tis-

tas, ade más de que cun die ron otros mo vi mien tos ar ma dos en 

va rias par tes del país pa ra re cha zar la im plan ta ción del mo de lo 

re vo lu cio na rio, co mo en la re gión pe tro le ra de la cos ta su pe rior 

del gol fo de Mé xi co, en Ve ra cruz, Chia pas, Oa xa ca y Mi choa-

cán. Otro de los ma yo res pro ble mas del año 1916 fue di plo má-

ti co y mi li tar, pues co mo re pre sa lia de la in cur sión de Vi lla al 

pue blo de Co lum bus, en Nue vo Mé xi co, el go bier no nor tea me-
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ri ca no en vió —sin bue nos re sul ta dos— una fuer te co lum na 

“pu ni ti va” pa ra com ba tir lo, que per ma ne ció en Mé xi co de abril 

de 1916 a fe bre ro de 1917. El año de 1916 tam bién se ca rac te-

ri zó por un cla ro pro ce so ins ti tu cio na lis ta y por el pre do mi nio 

de las ac ti tu des mo de ra das en la fac ción ven ce do ra. En tan to los 

vi llis tas y za pa tis tas ya ha bían si do de rro ta dos, el go bier no ca-

rran cis ta de jó de re que rir apo yos po pu la res ma si vos, por lo que 

co men zó a re ver tir la ten den cia, do mi nan te en 1914 y 1915, de 

ha cer gran des con ce sio nes so cio po lí ti cas a ta les sec to res.

Pa ra tran si tar del pro ce so re vo lu cio na rio a la crea ción del 

Es ta do pos re vo lu cio na rio los gru pos ven ce do res de bían de fi nir 

su pro yec to de país, lo que hi cie ron, pre ci sa men te, me dian te la 

Cons ti tu ción de 1917. A pe sar de que la lu cha con tra Huer ta 

te nía co mo pri mer ob je ti vo la res tau ra ción de la le ga li dad a par-

tir de la Cons ti tu ción de 1857, és ta era in via ble des pués de los 

sie te años de lu cha. La nue va ley su pre ma de bía ser ela bo ra da 

por di pu ta dos ele gi dos a to do lo lar go del país. Su nú me ro se ría 

de ter mi na do por la can ti dad de ha bi tan tes de ca da es ta do, y no 

po dían ser ele gi dos quie nes hu bie ran si do ene mi gos del cons ti-

tu cio na lis mo, lo que ex cluía a huer tis tas y a con ven cio nis tas: el 

mo de lo de país se ría de fi ni do por los re vo lu cio na rios ven ce do-

res, quie nes no es ta ban dis pues tos a arries gar en la tri bu na lo 

que ha bían ga na do en los cam pos de ba ta lla. La par ti ci pa ción 

ex clu yen te de cons ti tu cio na lis tas no su po nía una to tal ho mo ge-

nei dad. Los di pu ta dos cons ti tu yen tes pro ce dían de to das las 

re gio nes del país, lo que im pli ca ba di fe ren tes rea li da des so cio-

his tó ri cas, y ca da uno traía sus par ti cu la res an te ce den tes po lí ti-

cos y pre fe ren cias ideo ló gi cas: ha bía al gu nos an ti guos sim pa ti-

zan tes del ca to li cis mo so cial; otros ha bían si do par ti da rios del 

ma go nis mo; va rios eran exre yis tas, y otros ha bían co la bo ra do 

con el ré gi men ma de ris ta. To das es tas di fe ren cias ex pli can las 

po lé mi cas que hu bo a lo lar go de las se sio nes.

La Cons ti tu ción pue de ser vis ta co mo un “par tea guas”: con-

su ma ción ideo ló gi ca de la re vo lu ción y fun da men to nor ma ti vo 
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del nue vo Es ta do. Con ella el pro ce so re vo lu cio na rio, esen cial-

men te des truc ti vo, pa só a con ver tir se en go bier no cons truc ti vo 

y re gu la dor. Asi mis mo, si la lu cha ar ma da ha bía si do he cha por 

gen te pro ve nien te del mun do ru ral, los di pu ta dos que de li nea-

ron el Mé xi co fu tu ro fue ron ele gi dos por y en tre gen te ur ba na. 

De otra par te, tan to por la ba ja den si dad de mo grá fi ca de los 

es ta dos nor te ños co mo por la si tua ción bé li ca que se vi vía en 

en ti da des co mo Mo re los y Chi hua hua, lo cier to es que las re-

gio nes que ha bían si do las más ac ti vas en la lu cha ar ma da tu-

vie ron me nos re pre sen tan tes en el con gre so cons ti tu yen te que 

los que tu vie ron es ta dos que ha bían si do mar gi na les o in clu so 

con tra rios a la lu cha ar ma da. Nó te se que Chi hua hua só lo tu vo 

un di pu ta do ti tu lar; So no ra cua tro, y Coa hui la cin co, mien tras 

que Ja lis co tu vo 20, Pue bla y Ve ra cruz 18 ca da uno, Gua na jua-

to y Mi choa cán 17, y Oa xa ca diez.

La nue va cons ti tu ción rá pi da men te mos tró sus se me jan zas 

y di fe ren cias con la de 1857. Mien tras que és ta fue doc tri na ria 

en su li be ra lis mo, la nue va fue muy rea lis ta, acor de con la com-

ple ji dad del país; ade más, re fle jó las con di cio nes in ter na cio na-

les de su tiem po, ya sien do evi den te la de ca den cia de las aris-

tocra cias y las oli gar quías, y la cri sis de los Es ta dos li be ra les. 

Re cuér de se que la Cons ti tu ción de 1917 se hi zo en tre la pri me-

ra gue rra mun dial y la re vo lu ción bol che vi que. La com ple ji dad 

so cio his tó ri ca me xi ca na fue la cau sa por la cual la nue va cons-

ti tu ción ava ló for mas de pro pie dad in di vi dual y co lec ti va, así 

co mo la coe xis ten cia de em pre sas pri va das y es ta ta les. En lo po-

lí ti co, Mé xi co si guió sien do una re pú bli ca fe de ral, re pre sen ta ti-

va y de mo crá ti ca. Sin em bar go, aho ra el po der eje cu ti vo se ría el 

pre do mi nan te, se gu ra men te por la ne ce si dad que se te nía de 

que un so lo man do di ri gie ra la im pos ter ga ble re cons truc ción 

na cio nal. Por lo mis mo, se di se ñó un país es ta tis ta, y en con-

secuen cia au to ri ta rio, con un Es ta do in ter ven tor en ma te rias 

co mo la eco no mía, la edu ca ción y la re li gión. La nue va cons ti-

tu ción re sul tó na cio na lis ta, pues la re vo lu ción ha bía bus ca do 
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ter mi nar con el ca rác ter de Mé xi co co mo país neo co lo nial, y 

por que aca ba ban de pa de cer se la in va sión nor tea me ri ca na a Ve-

ra cruz y la “ex pe di ción pu ni ti va”. Asi mis mo, ga ran ti za ba gran-

des con ce sio nes a los sec to res po pu la res, ya fue ran re par to 

agra rio o be ne fi cios a los obre ros. Da da la fuer za mi li tar y po-

lí ti ca ad qui ri da por es tos gru pos du ran te la lu cha re vo lu cio na-

ria, di chas con ce sio nes eran im pres cin di bles. La Cons ti tu ción 

de 1917 era la úni ca po si bi li dad de crear un Es ta do ca paz de 

con so li dar y re gla men tar el pro ce so de trans for ma ción que ha-

bía ex pe ri men ta do el país al pa sar del Mé xi co por fi ria no al 

re vo lu cio na rio.

La pues ta en vi gor de la nue va cons ti tu ción y el ini cio de la 

pre si den cia cons ti tu cio nal de Ca rran za, en ma yo de 1917, die-

ron ini cio for mal al Mé xi co pos re vo lu cio na rio, aun que to da vía 

fal ta ban tres años pa ra que se es ta ble cie ra el au tén ti co Es ta do 

pos re vo lu cio na rio. Du ran te su pre si den cia cons ti tu cio nal Ca-

rran za en fren tó gra ves pro ble mas po lí ti cos, mi li ta res, eco nó mi-

cos, in ter na cio na les y so cia les. Pa ra co men zar, la en tra da en vi gor 

de la cons ti tu ción obli ga ba a la pues ta en prác ti ca de nor mas y 

pro ce di mien tos po co co no ci dos en el país. Des pués de 30 años 

de por fi ria to y sie te de lu cha re vo lu cio na ria, se te nía que em pe-

zar a ele gir a to das las au to ri da des; asi mis mo, los po de ro sos 

je fes mi li ta res de bían aca tar a las nue vas au to ri da des ci vi les; 

tam bién te nían que co men zar a res pe tar las ga ran tías in di vi-

dua les. Sin em bar go, eran enor mes las di fi cul ta des pa ra cons-

truir un ré gi men de mo crá ti co en un país que ca re cía de la cul-

tu ra po lí ti ca y de las ins ti tu cio nes ade cua das, y cu ya his to ria 

re cien te ha bía os ci la do en tre el au to ri ta ris mo y el de sor den.

Los pro ble mas mi li ta res no de sa pa re cie ron con la vuel ta a la 

le ga li dad. En efec to, Ca rran za te nía que con ti nuar su la bor de 

pa ci fi ca ción y so me ti mien to; de lo con tra rio, va rias re gio nes 

del país se gui rían aje nas a su au to ri dad y al pro ce so de cam bio. 

Ade más de re du cir la fuer za de vi llis tas y za pa tis tas, te nía que 

em pren der cam pa ñas se rias con tra va rios gru pos de re bel des 
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me no res, de ban do le ros y de los de no mi na dos ge né ri ca men te 

“con tra rre vo lu cio na rios”, en tre los que des ta ca ban las fuer zas 

de Ma nuel Pe láez y de Fé lix Díaz, que ope ra ban en la re gión 

pe tro le ra y en la zo na cen tral de Ve ra cruz, los re bel des “so be ra-

nis tas” de Oa xa ca y los ejér ci tos de los fin que ros de Chia pas. Lo 

gra ve fue que Ca rran za tu vo que en fren tar to dos es tos de sa fíos 

con un ejér ci to de fi cien te, in dis ci pli na do y mal ar ma do. Las 

cam pa ñas mi li ta res pro vo ca ron nu me ro sos con flic tos po lí ti cos, 

pues los mi li ta res se ne ga ban a re du cir sus atri bu cio nes. Tam-

bién ge ne ra ron pro ble mas so cia les, pues die ron lu gar a gra ves 

y nu me ro sos ex ce sos (el “ca rran ceo”) con tra la so cie dad. Por úl-

ti mo, las cam pa ñas mi li ta res agra va ron el pro ble ma eco nó mi co 

que aso la ba el país, pues con ti nuó la des truc ción de la ri que za 

na cio nal y se tu vo que des ti nar gran par te del pre su pues to 

guber na men tal al ren glón mi li tar. Asi mis mo, una par te con si-

de ra ble de la fuer za de tra ba jo del país ha bía muer to o que da-

do inu ti li za da du ran te la lu cha ar ma da, y otra par te igual men-

te nu me ro sa ha bía emi gra do o for ma ba par te de al gu no de los 

ejér ci tos y gru pos en ar mas. El pro ble ma era cua li ta ti vo ade más 

de cuan ti ta ti vo: el exi lio de nu me ro sos ha cen da dos, em pre sa-

rios y pro fe sio nis tas ha bía mer ma do el ca pi tal hu ma no del país. 

Pa ra col mo, la pri me ra gue rra mun dial im pi dió que flu ye ran a 

Mé xi co el co mer cio y la in ver sión ex tran je ra, lo que tam bién 

pos pu so la reac ti va ción de la eco no mía na cio nal.

El con flic to eu ro peo tam bién tra jo se rios pro ble mas di plo-

má ti cos, pues el go bier no es ta dou ni den se pre sio nó al de Mé xi-

co pa ra que aban do na ra la neu tra li dad y ac tua ra en fa vor de los 

paí ses alia dos. Ca rran za no só lo man tu vo su pos tu ra de es tric-

ta neu tra li dad, si no que fue acu sa do de ger ma nó fi lo, pues el 

can ci ller ale mán Zi mer mann le ofre ció ayu da mi li tar si Mé xi co 

ini cia ba una gue rra con tra Es ta dos Uni dos pa ra re cu pe rar los te-

rri to rios per di dos a me dia dos del si glo XIX. Al tér mi no de la 

con tien da eu ro pea va rios po lí ti cos nor tea me ri ca nos exi gie ron 

cas ti gar a Ca rran za por su con duc ta con tra ria a Es ta dos Uni dos 
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a lo lar go de esos años. Da do que su pre si den cia ha bría de con-

cluir en 1920, Was hing ton pre fi rió no to mar una de ci sión ra-

dical que pu die ra afec tar los cuan tio sos in te re ses es ta dou ni den-

ses in ver ti dos en Mé xi co y de jó que és te si guie ra su evo lu ción 

como país pos re vo lu cio na rio, pre sio nan do tan só lo pa ra que 

ten die ra ha cia la mo de ra ción y la ins ti tu cio na li za ción, y no ha-

cia el ra di ca lis mo.

Du ran te el año de 1920 el país tu vo una trans for ma ción de-

ci si va, que co men zó con la cam pa ña elec to ral por la su ce sión 

pre si den cial en tre Ál va ro Obre gón, dis tan cia do ya de Ca rran za 

pe ro con fuer tes apo yos en tre nu me ro sos gru pos re vo lu cio na rios 

—mi li ta res y ci vi les, ur ba nos y ru ra les, po pu la res y de cla se me-

dia—, e Ig na cio Bo ni llas, un vie jo fun cio na rio cons ti tu cio na lis ta 

—en ese mo men to em ba ja dor en Was hing ton— que go za ba de 

la con fian za de don Ve nus tia no pe ro que era des co no ci do en tre 

los sol da dos re vo lu cio na rios y la opi nión pú bli ca. Da do que du-

ran te va rios años el ejér ci to na cio nal —Cons ti tu cio na lis ta has ta 

ma yo de 1917— ha bía si do la ins ti tu ción con ma yor or ga ni za-

ción y fuer za po lí ti ca en el ám bi to na cio nal, y da do el des ni vel en 

cuan to a re des so cio po lí ti cas, pres ti gio y po pu la ri dad en tre 

Obre gón y Bo ni llas, pa ra que el gru po de Ca rran za con ser va ra el 

man do ne ce si tó acu dir a tác ti cas im po si cio nis tas. La con se cuen-

cia fue la re vuel ta de Agua Prie ta, que re sul tó bre ve y prác ti ca-

men te in cruen ta. Las ac ti tu des pro ci vi lis tas de Ca rran za le im pi-

die ron con tar con el apo yo de su pro pio ejér ci to, por lo que tu vo 

que huir de la ciu dad de Mé xi co, y mu rió du ran te una em bos ca-

da en un po bla do de la sie rra po bla na.

Es te con flic to se ca rac te ri zó por el ais la mien to en que ter-

mi nó Ca rran za y por los apo yos rá pi da men te con quis ta dos por 

Obre gón. Nu me ro sas or ga ni za cio nes so cio po lí ti cas, tan to gu-

ber na men ta les co mo opo si to ras, y va rios gru pos re bel des de 

muy dis tin to sig no, se ad hi rie ron al mo vi mien to agua prie tis ta, 

que co men zó a ser vis to co mo una “re vo lu ción uni fi ca do ra”. La 

ex pli ca ción más plau si ble es que pa ra don Ve nus tia no sus di fe-
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ren cias con los otros exre vo lu cio na rios —Vi lla y Za pa ta— sólo 

po dían re sol ver se mi li tar men te, mien tras que Obre gón, Ca lles y 

los de más lí de res agua prie tis tas con si de ra ban que di cho con flic-

to era so cio po lí ti co: en lu gar de lu char con tra ellos se les de bía 

in cor po rar al nue vo Es ta do. Cons cien tes de que el mo de lo ca-

rran cis ta de Es ta do pos re vo lu cio na rio con tra de cía su na tu ra le-

za y se con de na ba a la ines ta bi li dad cró ni ca, los nue vos je fes se 

mos tra ron dis pues tos a ha cer las con ce sio nes po lí ti cas y so cia-

les que exi gían los gru pos que tan im por tan tes ha bían si do a 

todo lo lar go de la pro lon ga da con tien da.

EL NUE VO ES TA DO

El Es ta do pos re vo lu cio na rio me xi ca no na ció ha cia 1920, pues 

só lo en ton ces lo con for ma ron, con dis tin tos gra dos de be ne fi cio 

e in fluen cia, los gru pos fun da men ta les du ran te el pro ce so re vo-

lu cio na rio. A par tir de 1920 asu mió el po der una cla se me dia 

dis tin ta so cial, po lí ti ca e ideo ló gi ca men te al gru po ca rran cis ta, 

pues ca re cía de vín cu los con el an ti guo ré gi men. Par te del po-

der de es tas cla ses me dias nue vas pro ve nía de su alian za con los 

sec to res po pu la res. Si bien és tos ya no as pi ra ban al li de raz go 

na cio nal, co mo lo ha bían he cho du ran te 1915 en la Con ven-

ción, a cam bio de su apo yo y su bor di na ción ob tu vie ron con ce-

sio nes po lí ti cas apre cia bles y so cia les. Con to do, es ta alian za no 

im pli ca ba que el Es ta do me xi ca no pos re vo lu cio na rio fue ra ra di-

cal, pues las cla ses me dias aho ra en el po der tam bién ha bían 

pac ta do con los al za dos con tra rre vo lu cio na rios, quie nes re pre-

sen ta ban eli tes re gio na les.

Es in cues tio na ble que la re vo lu ción fue el acon te ci mien to 

his tó ri co más im por tan te del si glo XX, en tan to que pro du jo un 

nue vo Es ta do, en ca be za do por unas cla ses me dias no ra di ca les 

pe ro que vie ron la ne ce si dad de sa tis fa cer los prin ci pa les re cla-

mos de los gru pos po pu la res que ha bían par ti ci pa do de ci si va-



256  NUEVA HISTORIA MÍNIMA DE MÉXICO

men te en la lu cha. La re vo lu ción ha bía si do un pro ce so bé li co y 

so cio po lí ti co de 10 años de du ra ción, que im pli có el as cen so de 

los sec to res me dios y po pu la res y el des pla za mien to de las oli-

gar quías por fi ria nas. De 1910 a 1912 fue en ca be za da por miem-

bros di si den tes de es tas eli tes, apo ya dos por nu me ro sos gru pos 

de cla se me dia y al gu nos ele men tos po pu la res. A par tir de 1913 

la cla se me dia asu mió el li de raz go y cre ció en im por tan cia la 

par ti ci pa ción po pu lar. Na ci do en 1920, el nue vo Es ta do no re-

sul tó de mo crá ti co, aun que sí con iden ti dad na cio na lis ta; au to ri-

ta rio, pe ro am plia men te le gi ti ma do, y es ta ble en tan to que con-

tó con gran des apo yos po pu la res, con la con duc ción de un 

gru po po lí ti co-mi li tar há bil y fle xi ble, y con la acep ta ción, en 

oca sio nes for za da, de Es ta dos Uni dos.

La pre si den cia de Obre gón, pri me ra del Es ta do pos re vo lu-

cio na rio —le gi ti ma da con el es ta ble ci mien to de la paz y con la 

or ga ni za ción de nue vas elec cio nes du ran te el in te ri na to de Adol-

fo de la Huer ta—, mos tró ya las com ple ji da des de su na tu ra le za. 

Com pren si ble men te, Obre gón pro ce dió co mo cau di llo, go ber-

nan do se gún su pro yec to. Sus prin ci pa les ob je ti vos eran ini ciar 

la re cons truc ción del país, pa ra lo cual fue de ter mi nan te la pa ci-

fi ca ción ge ne ra li za da traí da por la re vuel ta de Agua Prie ta, mo-

vi mien to bá si ca men te in clu yen te, y cen tra li zar y con cen trar el 

po der, pues la re vo lu ción ha bía te ni do efec tos dis gre ga do res. 

Pa ra cons truir el nue vo Es ta do tu vie ron que ser des pla za dos 

mu chos ca rran cis tas. Sin em bar go, da do que la re vuel ta de Agua 

Prie ta ha bía in te gra do a la ma yo ría de los cons ti tu cio na lis tas y a 

los prin ci pa les mo vi mien tos an ti ca rran cis tas, ya fue ran de exre-

vo lu cio na rios o an ti rre vo lu cio na rios, la co he ren cia ideo ló gi ca 

no se ría dis tin ti va del Es ta do me xi ca no pos re vo lu cio na rio.

En ma te ria agra ria, por ejem plo, si bien se com pla cie ron 

los re cla mos agra rios de al gu nos gru pos re vo lu cio na rios, lo 

cier to es que se apo yó so bre to do el de sa rro llo de la pe que ña y 

me dia na pro pie dad, con se cuen cia de que mu chos lí de res re vo-

lu cio na rios pro ve nían de los sec to res me dios ru ra les. En el ám-
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bi to obre ro, si por un la do se cons ti tu ye ron ins ti tu cio nes ra di ca-

les co mo la Con fe de ra ción Ge ne ral de Tra ba ja do res, por el otro 

el go bier no man tu vo una alian za mu tua men te be ne fi cio sa con la 

Con fe de ra ción Re gio nal Obre ro Me xi ca na. De otra par te, el go-

bier no de Obre gón de cre tó la de vo lu ción de los ban cos in cau ta-

dos du ran te la lu cha re vo lu cio na ria y per mi tió el re gre so de los 

exi lia dos por fi ris tas y huer tis tas. La paz al can za da per mi tió la 

re cu pe ra ción de la agri cul tu ra, de la mi ne ría y del sis te ma fe rro-

via rio. Ade más, Es ta dos Uni dos co men zó su gran des pe gue eco-

nó mi co, lo que se re fle jó en la de man da del pe tró leo me xi ca no.

Los dos ma yo res pro ble mas del go bier no obre go nis ta fue-

ron sus di fí ci les re la cio nes con Es ta dos Uni dos y la re be lión mi-

li tar por mo ti vos su ce so rios. En efec to, el go bier no es ta dou ni-

den se se ne gó a re co no cer lo ofi cial men te, ale gan do que era 

pro duc to de una aso na da mi li tar. Más que una con de na mo ral, 

lo que se pre ten día era pre sio nar al go bier no me xi ca no pa ra que 

mo di fi ca ra al gu nos ar tí cu los de la Cons ti tu ción de 1917 que re-

sul ta ban per ju di cia les a los nor tea me ri ca nos. En lu gar de ha cer 

ta les cam bios, el go bier no me xi ca no acep tó res pe tar la no re-

troac ti vi dad de las nue vas dis po si cio nes le ga les. Las con ce sio-

nes de Obre gón (me dian te los lla ma dos Tra ta dos de Bu ca re li) al 

go bier no y a los in ver sio nis tas es ta dou ni den ses cre ce rían al fi-

nal de su pe rio do, cuan do le ur gió con tar con su apo yo an te la 

pre vi si ble re be lión por cau sas elec to ra les. Pue de de cir se que el 

na cio na lis mo im pe ran te en esos años, más que po lí ti co y eco-

nó mi co, fue cul tu ral, pues to que el país te nía que di se ñar y 

con so li dar su nue va iden ti dad cul tu ral, pro pia de un país jo ven 

pe ro con nu me ro sos an ces tros, na cio na lis ta sin xe no fo bias y 

re vo lu cio na rio pe ro con or den e ima gi na ción trans for ma do ra; 

so bre to do, jus ti cie ro pe ro aglu ti nan te.

La trans for ma ción del país du ran te el pro ce so re vo lu cio na-

rio fue ca bal. Los cam bios en el ám bi to cul tu ral fue ron no to rios. 

A fi na les del por fi ria to apa re ció una ge ne ra ción, la del Ate neo, 

que cri ti có el pre do mi nio po si ti vis ta y la fal ta de de sa rro llo de 
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las hu ma ni da des y el ar te. Des ta ca ron jó ve nes co mo An to nio 

Ca so, Pe dro Hen rí quez Ure ña, Jo sé Vas con ce los, Al fon so Re yes 

y Ju lio To rri. Po cos años des pués, a la mi tad del de ce nio bé li co, 

irrum pió otra ge ne ra ción, la de “1915”, con su gru po de eli te 

“los sie te sa bios”. Ha bían si do víc ti mas y tes ti gos de la des truc-

ción del país, por lo que, en lu gar de de di car se al cul ti vo del arte 

y las hu ma ni da des, se abo ca ron a crear ins ti tu cio nes —eco nó-

mi cas, po lí ti cas y cul tu ra les— úti les pa ra la re cons truc ción del 

país. En es te as pec to des ta ca ron jó ve nes co mo Ma nuel Gó mez 

Mo rin, Vi cen te Lom bar do To le da no y Al fon so Ca so, o Nar ci so 

Bas sols y Da niel Co sío Vi lle gas.

La lle ga da al po der en 1920 de la nue va cla se me dia per mi-

tió que Jo sé Vas con ce los fue ra el pri mer se cre ta rio de Edu ca-

ción Pú bli ca. Pa ra él la re vo lu ción de bía ser mo ral an tes que 

agra ris ta, obre ris ta o na cio na lis ta. Asi mis mo, pa ra él la edu ca-

ción re ba sa ba la sim ple ins truc ción, al in cluir tam bién el as pec-

to cul tu ral y el apren di za je ex tra cu rri cu lar. Por eso fo men tó la 

edi ción de li bros y la or ga ni za ción de bi blio te cas, y pro pi ció 

que los mu ra lis tas Jo sé Cle men te Oroz co, Die go Ri ve ra y Da vid 

Al fa ro Si quei ros pin ta ran, con afa nes di dác ti cos, te mas re vo lu-

cio na rios en las pa re des de edi fi cios cen te na rios, com bi nan do 

his to ria, pre sen te y fu tu ro. De otra par te, los épi cos y dra má ti-

cos acon te ci mien tos de aque llos años die ron lu gar al na ci mien to 

de una nue va co rrien te li te ra ria, la “no ve la de la re vo lu ción”, 

con es cri to res co mo Ma ria no Azue la, Mar tín Luis Guz mán, Ra-

fael F. Mu ñoz, Fran cis co L. Ur qui zo y el pro pio Jo sé Vas con ce-

los, por cu yas pá gi nas des fi lan des de los sol da dos anó ni mos 

has ta los prin ci pa les ac to res de la lu cha, Ma de ro, Ca rran za, Vi lla 

y Obre gón.

Al tér mi no de su man da to Obregón de ci dió apo yar co mo 

su ce sor a Plu tar co Elías Ca lles, lí der de la re be lión agua prie tis ta, 

se cre ta rio de Gue rra y Ma ri na du ran te el bre ve go bier no de De 

la Huer ta y se cre ta rio de Go ber na ción en el suyo. Ade más de 

ser un po lí ti co de gran ex pe rien cia, con nu tri das “re des” y con 
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gran des apo yos en tre los sec to res po pu la res or ga ni za dos, co mo 

mi li tar go za ba de im por tan tes apo yos en el ejér ci to. Con to do, 

eran mu chos los as pi ran tes al pues to, so bre to do mi li ta res, por 

lo que es ta lló una re be lión con va rios ca be ci llas, aun que el as-

pi ran te prin ci pal era el expre si den te pro vi sio nal y lue go se cre-

ta rio de Ha cien da Adol fo de la Huer ta. El re sul ta do fue de ter mi-

na do por va rios fac to res: el pri me ro, que a me dia dos de 1923 

fue ra ase si na do Pan cho Vi lla, quien pre vi si ble men te se re be la ría 

en fa vor de De la Huer ta, de jan do a los al za dos sin un cau di llo 

mi li tar po pu lar; lue go, que los go bier nos me xi ca no y nor tea me-

ri ca no acor da ron re co no cer se y apo yar se en los Tra ta dos de Bu-

ca re li; de otra par te, mien tras que De la Huer ta só lo con ta ba con 

par te del ejér ci to y de la “cla se po lí ti ca” —el Par ti do Na cio nal 

Coo pe ra tis ta—, Obre gón y Ca lles con ta ron con el res pal do nor-

te ame ri ca no, con la ma yor par te de los sec to res po lí ti co y cas-

tren se, así co mo con la gran ma yo ría de los ele men tos po pu la-

res or ga ni za dos, tan to cam pe si nos co mo obre ros. Con to do, el 

con flic to de jó va rias lec cio nes: lue go de las re be lio nes agua-

prie tis ta y de la huer tis ta, am bas pree lec to ra les, que dó cla ro que 

los exre vo lu cio na rios de bían re gla men tar el re par to de los 

pues tos de elec ción po pu lar. Otra lec ción ad ver tía so bre la ur-

gen cia de des po li ti zar el ejér ci to na cio nal y de crear una ins ti tu-

ción na cio nal ci vil que se con vir tie ra en la prin ci pal ins ti tu ción 

po lí ti ca del país. La ter ce ra lec ción fue la con ve nien cia de man-

te ner bue nas re la cio nes con Es ta dos Uni dos.

Plu tar co Elías Ca lles, aun que co la bo ra dor y se gui dor de 

Obre gón, era me nos mi li ta ris ta y más po lí ti co. Por eso su pre si-

den cia, de fi na les de 1924 a fi na les de 1928, se dis tin guió por 

sus es fuer zos ins ti tu cio na lis tas, su en fren ta mien to con la igle sia 

ca tó li ca y sus afa nes ci vi lis tas. Otra ca rac te rís ti ca de su go bier-

no fue la diar quía, con se cuen cia de la in fluen cia que man tu vo 

el cau di llo Obre gón. Su prin ci pal ob je ti vo fue dar le or den y 

racio na li dad al pro ce so de trans for ma ción pos re vo lu cio na ria, 

para lo que in tro du jo nor mas y re glas —y por en de lí mi tes— 
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me dian te co mi sio nes na cio na les co mo la Agra ria, la Ban ca ria y 

la de Ca mi nos y de Irri ga ción, en tre otras. Tam bién bus có reac-

ti var y re gla men tar la vi da eco nó mi ca con la crea ción de ins ti-

tu cio nes co mo el Ban co de Mé xi co y el Ban co de Cré di to Agrí-

co la, e in ten tó dar le re cur sos al go bier no me dian te un me jor 

apro ve cha mien to de las di vi sas pe tro le ras y con un más efi cien-

te sis te ma im po si ti vo. En tér mi nos agra rios, Ca lles fue par ti da-

rio de la me dia na pro pie dad efi cien te, y más que en el re par to 

agra rio, con fia ba en la irri ga ción, el fi nan cia mien to y el uso de 

nue vas tec no lo gías co mo ins tru men tos pa ra so lu cio nar los pro-

ble mas de los cam pe si nos. Res pec to a los obre ros, pro pu so la 

mu tua ayu da a las gran des cen tra les de tra ba ja do res, en su caso 

la Con fe de ra ción Re gio nal Obre ro Me xi ca na. Con to do, lue go 

de las re be lio nes agua prie tis ta y de la huer tis ta, Ca lles sa bía que 

el ma yor re to era la re duc ción, des po li ti za ción y reor ga ni za ción 

del ejér ci to exre vo lu cio na rio, la bor que de sa rro lló uno de sus 

prin ci pa les co la bo ra do res, Joa quín Ama ro.

El go bier no de Ca lles, por sus afa nes de am plia ción y con so-

li da ción es ta tal, tu vo gran des con flic tos con la otra ins ti tu ción de 

al can ce na cio nal: la igle sia ca tó li ca. El en fren ta mien to fue de una 

mag ni tud enor me, pues im pli ca ba com pe ten cias cul tu ra les, edu-

ca ti vas, so cia les y po lí ti cas, de con trol de la po bla ción, ter mi nan-

do por di ri mir se bé li ca men te en la lla ma da “gue rra cris te ra”. Este 

con flic to aso ló du ra men te por ca si tres años, de fi na les de 1926 

a me dia dos de 1929, al sec tor ru ral de va rios es ta dos cen tro-

occi den ta les: Ja lis co, Co li ma, Mi choa cán, Gua na jua to, Que ré taro, 

Aguas ca lien tes y Za ca te cas. Ade más de de fen der sus creen cias re-

li gio sas, los cris te ros pro ve nían de zo nas con un al to nú me ro de 

ran che ros, los que veían en la re for ma agra ria más una ame na za 

que una pro me sa; pa ra col mo, re sen tían la ava sa lla do ra pre sen-

cia de nor te ños en ca si to dos los pues tos gu ber na men ta les. Sus 

li mi ta cio nes mi li ta res fue ron no ta bles: nun ca lle ga ron a con for-

mar un ejér ci to con man do uni fi ca do y coor di na ción en tre sus 

com po nen tes; se tra ta ba más bien de fuer zas de fen si vas lo ca les, 
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en ca be za das por ve ci nos con po ca o nu la ex pe rien cia mi li tar; 

sufrie ron ade más li mi ta cio nes eco nó mi cas, lo que se re fle jó en su 

po bre ar ma men to, y no pu die ron con so li dar una alian za con  

su con tra par te ur ba na, la Li ga Na cio nal pa ra la De fen sa de la Li-

ber tad Re li gio sa; por úl ti mo, fue ron com ba ti dos por el ejér ci to 

gu ber na men tal y por fuer zas or ga ni za das de agra ris tas y obre ros. 

A pe sar de que no te nían la fuer za su fi cien te pa ra de rro car al go-

bier no, era evi den te que los gue rri lle ros cris te ros tam po co se rían 

fá cil men te de rro ta dos, por lo que su lu cha pro vo ca ría una ines-

ta bi li dad en dé mi ca. Por ello el go bier no ac ce dió a ne go ciar con 

los je rar cas de la igle sia ca tó li ca: és tos aca ta rían la au to ri dad gu-

ber na men tal y se abs ten drían de ac tuar en po lí ti ca abier ta men-

te, y aquél acep tó no in ten tar po ner en vi gor los ele men tos más 

ja co bi nos de la Cons ti tu ción de 1917.

Es te acuer do fue uno de los fac to res que más in flu yó en la 

pa ci fi ca ción pos re vo lu cio na ria. Es ta ble cer la paz con los cris te-

ros tam bién te nía una ur gen cia co yun tu ral, pues en 1929 ten-

drían lu gar unas elec cio nes pre si den cia les muy par ti cu la res. En 

efec to, y co mo prue ba de la diar quía pre va le cien te, el cau di llo 

Obre gón ha bía lo gra do que se re for ma ra la cons ti tu ción pa ra 

per mi tir una ree lec ción pre si den cial no in me dia ta. Con el ar gu-

men to del an ti rree lec cio nis mo ini cia ron cam pa ñas opo si to ras 

dos al tos mi li ta res cer ca nos al pro pio Obre gón, pe ro mu rie ron 

pron to de ma ne ra vio len ta. La so cie dad es ta ba do li da y el am-

bien te po lí ti co cris pa do. Obre gón tam bién fue ase si na do, por 

un mi li tan te ca tó li co, ya sien do pre si den te elec to. En au sen cia 

del cau di llo, el sis te ma po lí ti co pos re vo lu cio na rio per dió a su 

gran elec tor, a su úni co ár bi tro. El di le ma era es pe rar la lle ga da de 

un nue vo cau di llo o cons truir una ins ti tu ción que cum plie ra 

sus fun cio nes. La cri sis po lí ti ca pro du ci da por el mag ni ci dio 

fue ma yús cu la. Pa ra so lu cio nar la no era su fi cien te de sig nar otro 

can di da to y or ga ni zar nue vas elec cio nes. Las re be lio nes pree lec-

to ra les de 1920 y 1924 y los ase si na tos de los tres can di da tos 

pa ra 1928 ad ver tían cla ra men te que fal ta ba ci vi li zar los asun tos 
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elec to ra les y crear una ins ti tu ción que aglu ti na ra, or ga ni za ra y 

dis ci pli na ra a to dos los exre vo lu cio na rios, re gla men tan do los 

pro ce sos de se lec ción de can di da tos a pues tos de elec ción po-

pu lar. Es ta ins ti tu ción po lí ti ca (el Par ti do Na cio nal Re vo lu cio-

na rio) fue crea da en mar zo de 1929. Con es ta crea ción par ti dis-

ta, con el fin de la gue rra cris te ra y con la ins ti tu cio na li za ción 

del ejér ci to ter mi nó el pe rio do “bron co” de la Re vo lu ción me xi-

ca na. Pue de de cir se que por en ton ces co men zó una nue va eta-

pa his tó ri ca, no exen ta, ob via men te, de cam bios y pro ble mas, 

pe ro que se ca rac te ri za ría por su con si de ra ble con cor dia so cial 

y es ta bi li dad po lí ti ca —aun que no por ser de mo crá ti ca— y por 

va rios de ce nios de cre ci mien to eco nó mi co.
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EL ÚL TI MO TRA MO, 1929-2015

LUIS ABOI TES AGUI LAR

DU RAN TE LOS 71 AÑOS QUE CU BRE ES TE ÚL TI MO CA PÍ TU LO, la so cie-

dad me xi ca na vi vió gran des trans for ma cio nes, aca so tan pro-

fun das y ra di ca les co mo las de los años que si guie ron al arri bo 

de los es pa ño les en 1519. El más sig ni fi ca ti vo fue sin du da el 

trán si to de una so cie dad agra ria a una so cie dad ur ba na, fe nó me-

no que tu vo lu gar al tiem po que ocu rría un ex traor di na rio cre-

ci mien to de la po bla ción. Va rios pe rio dos de pros pe ri dad eco-

nó mi ca hi cie ron que la in dus tria y los ser vi cios al can za ran un 

pe so ca da vez ma yor, re le gan do las ac ti vi da des agra rias y mi ne-

ras. Otro cam bio fue de ín do le po lí ti ca. Los go ber nan tes lo gra-

ron cons truir un arre glo po lí ti co que hi zo po si ble una es ta bi li-

dad du ra de ra. Un ré gi men au to ri ta rio, cen tra do en la fi gu ra del 

pre si den te de la república y en el par ti do ofi cial, re cu rrió a la ne-

go cia ción pe ro tam bién a la re pre sión pa ra man te ner su do mi-

nio. Al fi nal del si glo, sin em bar go, el cre ci mien to eco nó mi co y 

el ré gi men au to ri ta rio en tra ron en fran co pro ce so de de bi li ta-

mien to. La so cie dad cre cien te men te ur ba na y la es ta bi li dad po-

lí ti ca se man tu vie ron.

En es tos sie te de ce nios, acon te ci mien tos y fe nó me nos mun-

dia les afec ta ron a la so cie dad me xi ca na en ma yor me di da que 

en si glos an te rio res. La cri sis eco nó mi ca de 1929, la se gun da 

gue rra mun dial y las re for mas de la dé ca da de 1980 que des-

man te la ron el Es ta do de bie nes tar son al gu nos de los epi so dios 

más in flu yen tes. De dis tin tas ma ne ras los me xi ca nos pa de cie-
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ron, se be ne fi cia ron, se adap ta ron, re sis tie ron o se apro ve cha-

ron de esos acon te ci mien tos, pe ro po co pu die ron ha cer por in-

fluir en su de sen vol vi mien to.

CRI SIS MUN DIAL Y REOR GA NI ZA CIÓN PO LÍ TI CA

La cri sis del oto ño de 1929 en la bol sa de va lo res de Nue va 

York arras tró bue na par te del mun do a una de pre sión eco nó mi-

ca que tar dó años en ser su pe ra da. Los pre cios de las mer can-

cías y el co mer cio mun dial des cen die ron de ma ne ra dra má ti ca. 

El cie rre de em pre sas pro vo có el de sem pleo de mi llo nes de 

obre ros y em plea dos en di ver sos paí ses. En Mé xi co la cri sis se 

tra du jo en una re duc ción de las ex por ta cio nes y de las im por ta-

cio nes, lo que afec tó los in gre sos del go bier no fe de ral que de-

pen dían en gran me di da del co mer cio ex te rior. El de sem pleo se 

hi zo más no ta ble en aque llos lu ga res con ma yor vin cu la ción al 

mer ca do mun dial, co mo las áreas mi ne ras del nor te. El año de 

1929 fue ade más muy se co. Por esa ra zón, la ma yo ría de la po-

bla ción me xi ca na, que aún vi vía en el cam po de di ca da a ac ti vi-

da des agro pe cua rias, en fren tó gran des di fi cul ta des.

An te un mun do tan con vul sio na do, los gobiernos de Mé xi-

co y de otros paí ses se vie ron obli ga dos a bus car op cio nes den-

tro de sus pro pias fron te ras. Si los pro duc tos me xi ca nos ya no 

po dían ven der se en el ex tran je ro, no ha bía más alternativa que 

co lo car los en el mer ca do in ter no. En ese mis mo sen ti do, se dejó 

de pen sar que la co lo ni za ción ex tran je ra y el arri bo de los re pa-

tria dos, es de cir, los me xi ca nos que ha bían emi gra do a Es ta dos 

Uni dos, re sol ve rían lo que en ton ces se con si de ra ba co mo un 

pro ble ma gra ve: la es ca sez de po bla ción. Con tar con 16.5 mi llo-

nes de ha bi tan tes era vis to co mo sig no de de bi li dad y fre no al 

pro gre so de la na ción. Des de en ton ces el Es ta do to mó me di das 

pa ra pro te ger a los pro duc to res na cio na les de la com pe ten cia 

ex te rior me dian te aran ce les o im pues tos a las im por ta cio nes, y 
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pa ra me jo rar las con di cio nes de vi da de la po bla ción, sobre 

todo en las ciu da des.

La reo rien ta ción pro pi cia da por la cri sis de 1929 ayu da a 

en ten der el rum bo de la so cie dad en es te tra mo del si glo XX, al 

me nos has ta la dé ca da de 1970. Pe ro, a cor to pla zo, el im pac to 

de la cri sis mun dial ace le ró pro ce sos in ter nos, de bi li tó cier tos 

sec to res y for ta le ció otros. De eso ha bla re mos en se gui da.

El año de 1929 tam bién es im por tan te por la si tua ción po lí-

ti ca. El ase si na to del pre si den te elec to Ál va ro Obre gón en ju lio de 

1928 ha bía de sa ta do fuer tes ten sio nes en tre gru pos po lí ti cos y 

mi li ta res. Tam bién ha bía pro pi cia do un ma yor en co no en el con-

flic to ar ma do con los cris te ros y en el an ta go nis mo del go bier no 

con la igle sia ca tó li ca. Era in dis pen sa ble bus car la es ta bi li dad po-

lí ti ca del país. Un lo gro im por tan te fue ron los arre glos en tre el 

go bier no y la je rar quía ca tó li ca que pu sie ron fin, al me nos for-

mal men te, a la gue rra cris te ra ini cia da en 1926. Por otro la do, 

an te las di vi sio nes sus ci ta das por la muer te de Obre gón, los ban-

dos po lí ti cos lle ga ron a un acuer do pa ra es ta ble cer re glas más o 

me nos cla ras so bre la for ma de di ri mir di fe ren cias y ase gu rar 

que los re le vos en los car gos pú bli cos, en particular en la pre si-

dencia de la re pú bli ca, se hi cie ran de ma ne ra pa cí fi ca. Así, a prin-

ci pios de mar zo de 1929, en el mo men to en que va rios mi li ta res 

obre go nis tas se le van ta ban en ar mas con tra el go bier no fe de ral, 

na cía en la ciu dad de Que ré ta ro el Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na-

rio (PNR). El PNR era una coa li ción de par ti dos y de gru pos re gio-

nales que se re co no cían co mo ven ce do res de la Re vo lu ción de 

1910. Su pri me ra prue ba fue ron las elec cio nes pre si den cia les 

de fi nes de 1929, cuan do el can di da to ofi cial, Pas cual Or tiz Ru-

bio, se im pu so al que fue ra pri mer se cre ta rio de Edu ca ción Pú bli-

ca en 1921-1924, el oa xa que ño Jo sé Vas con ce los, quien en ca be zó 

una fuer za elec to ral opo si to ra con pre sen cia en al gu nas ciu da des.

Si bien el sur gi mien to del PNR guar da es tre cha re la ción con 

el ase si na to de Obre gón, tam bién de be ver se co mo un epi so dio 

más del es fuer zo por for mar un Es ta do fuer te. Co mo prin ci pal 
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in gre dien te, és te de bía con tar con un cen tro po lí ti co ca paz de 

ejer cer au to ri dad ple na so bre los di ver sos gru pos so cia les dis per-

sos a lo lar go del te rri to rio na cio nal. El cen tro se ría el go bier no 

fe de ral, en ca be za do por el pre si den te de la re pú bli ca. Du ran te el 

si glo XIX los gru pos go ber nan tes ha bían fa lla do en la con se cu-

ción de ese ob je ti vo po lí ti co. Si a lo lar go del pe rio do por fi ria no 

el go bier no fe de ral ha bía lo gra do acre cen tar su fuer za, la Re vo-

lu ción de 1910 la ha bía de bi li ta do y frag men ta do en gran me di-

da. ¿Có mo cons truir un nú cleo po lí ti co fuer te, ca paz de evi tar 

re be lio nes co mo la de Agua Prie ta de 1920, la de la huer tis ta de 

1923-1924, la es co ba ris ta de 1929 y de in hi bir el for ta le ci mien-

to de cau di llos y ca ci ques en las dis tin tas re gio nes del país?

El PNR sig ni fi có un avan ce sig ni fi ca ti vo en la es ta bi li za ción 

po lí ti ca de México. Pe ro esa fun ción se hi zo más cla ra cuan do 

el PNR que dó ba jo la in fluen cia del ge ne ral Ca lles, quien lue go 

de de jar la pre si den cia en no viem bre de 1928 se con vir tió en el 

hom bre fuer te del es ce na rio po lí ti co na cio nal, a tal gra do que se 

le em pe zó a lla mar “je fe má xi mo de la re vo lu ción”. En tre 1929 

y 1935 Ca lles go zó de gran in fluen cia, en tra ba y sa lía de los ga-

bi ne tes pre si den cia les y par ti ci pa ba en la di rec ción del go bier-

no gra cias a la leal tad de al tos fun cio na rios, sus li gas con el 

ejér ci to y por su pa pel co mo lí der de he cho del PNR. En ese lap so 

hu bo cua tro pre si den tes: el ta mau li pe co Emi lio Por tes Gil, el 

mi choa ca no Pas cual Or tiz Ru bio, el so no ren se Abe lar do L. Ro-

drí guez y el tam bién mi choa ca no Lá za ro Cár de nas. Un as pec to 

des ta ca do de es tos años es el es fuer zo le gis la ti vo en ca mi na do a 

sus ti tuir los có di gos ex pe di dos du ran te las úl ti mas dé ca das del 

si glo XIX, así co mo a re gla men tar las dis po si cio nes de la Cons ti-

tu ción de 1917. Los có di gos pe nal y ci vil pa ra el Dis tri to Fe de-

ral, la ley fe de ral del tra ba jo, la ley de aguas y el có di go agra rio 

son otros tan tos ejem plos de tal es fuer zo.

En 1935 la fi gu ra de Ca lles en tró en rá pi do de cli ve. Con for-

me la eta pa más gra ve de la cri sis mun dial que da ba atrás, con 

un go bier no eco nó mi ca men te más sol ven te, y en el mar co de 
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una cre cien te in con for mi dad de di ver sos gru pos po lí ti cos y sec-

to res po pu la res por las pos tu ras de los ca llis tas (por ejem plo, su 

an ti cle ri ca lis mo y su opo si ción a huel gas y pa ros), el nue vo pre-

si den te de la república, el ge ne ral Cár de nas, rom pió con el je fe 

má xi mo en 1935; más tar de, en abril de 1936, lo obli gó a aban-

do nar el país. La in ten ción de Cár de nas era con ver tir al eje cu ti vo 

fe de ral en la pie za cla ve del es ce na rio po lí ti co. En cier to mo do 

pue de de cir se que la fuer za que ha bía lo gra do acu mu lar el je fe 

má xi mo pa só a la pre si den cia de la república.

Pa ra for ta le cer se, el go bier no de Cár de nas ten dió la zos con 

los gru pos po pu la res y sec to res ra di ca les, los co mu nis tas en tre 

ellos, pe ro tam bién con gru pos po lí ti cos y de las eli tes que se ha-

bían dis tan cia do de Ca lles. Li bre de tu te las, to mó me di das que 

muy pron to lo dis tin guie ron de los go bier nos an te rio res. El re-

par to de tie rras se ace le ró de ma ne ra no ta ble y al can zó áreas de 

al ta pro duc ti vi dad co mo La La gu na, en Du ran go y Coa hui la; el 

va lle del Ya qui, al sur de So no ra; el va lle de Me xi ca li, en Ba ja Ca-

li for nia, y la zo na he ne que ne ra de Yu ca tán.

La re for ma agra ria se ha bía ini cia do con el de cre to del 6 de 

ene ro de 1915, que ofre cía res ti tuir las tie rras des po ja das a los 

pue blos o bien do tar los si ca re cían de ellas. El ar tí cu lo 27 de la 

Cons ti tu ción de 1917 im pu so el do mi nio de la na ción so bre el 

sue lo y el sub sue lo. Va rias le yes pos te rio res re gla men ta ron la 

en tre ga de la tie rra a los cam pe si nos. La for ma ción de eji dos, 

con sus res pec ti vas do ta cio nes de te rre nos, era fa cul tad del pre-

si den te de la república. Me dian te una re so lu ción pre si den cial, 

un nú cleo de cam pe si nos de una lo ca li dad re ci bía tie rras, aguas 

y bos ques, re cur sos que no po dían ven der se ni hi po te car se, 

aun que sí he re dar se. Los eji dos con ta ban con sus pro pias au to-

ri da des, lo que di vi dió y en oca sio nes de bi li tó a las de los mu-

ni ci pios. La re for ma se ra di ca li zó en 1934. El nue vo có di go 

agra rio eli mi nó la pro hi bi ción que pe sa ba so bre los peo nes de 

las ha cien das, a quie nes las pri me ras nor mas ha bían ex clui do 

del de re cho de do ta ción.
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Du ran te los pri me ros años del go bier no car de nis ta, las do ta-

cio nes eji da les au men ta ron tan to en can ti dad co mo en ca li dad, 

pues in cluían una ma yor pro por ción de tie rras irri ga das. Del 

mis mo mo do se in cre men ta ron los mon tos de cré di to ru ral otor-

ga do por los ban cos gu ber na men ta les, el Ban co Na cio nal de 

Cré di to Agrí co la y el Ban co Na cio nal de Cré di to Eji dal. En al gu-

nos lu ga res el cré di to sir vió pa ra pro mo ver el co lec ti vis mo eji-

dal. De igual forma, se im pul só la edu ca ción so cia lis ta, apro ba da 

me dian te la re for ma cons ti tu cio nal de oc tu bre de 1934, con el 

pro pó si to no só lo de des pla zar to da doc tri na re li gio sa si no de 

com ba tir el fa na tis mo y for mar a la ju ven tud con ba se en co no-

ci mien tos exac tos de la na tu ra le za y de la vi da so cial. Maes tros y 

alum nos tam bién de bían vin cu lar se con la pro duc ción y con las 

or ga ni za cio nes so cia les. Nu me ro sos maes tros se con vir tie ron en 

pro mo to res del pro yec to car de nis ta, lo que pro vo có la reac ción 

vio len ta de no po cos ca tó li cos y ca ci ques. En el mun do cul tu ral 

el ra di ca lis mo es ta ba a la or den del día. In te lec tua les y ar tis tas 

crea ban or ga ni za cio nes, se pu bli ca ban no ve las de con te ni do na-

cio na lis ta e in di ge nis ta, a la que vez que se com ba tía el avan ce 

del fas cis mo en Eu ro pa. Los mu ra lis tas Die go Ri ve ra y Da vid 

Al fa ro Si quei ros, es cri to res co mo Mau ri cio Mag da le no y mú si-

cos co mo Sil ves tre Re vuel tas par ti ci pa ban ac ti va men te en esas 

mo vi li za cio nes. La Revolución me xi ca na pre ten día igua lar se o 

iden ti fi car se con la lu cha pro le ta ria. Pe ro la una ni mi dad no exis-

tía. Jorge Cuesta, Sal va dor No vo y Xa vier Vi llau rru tia, miem bros 

de un gru po co no ci do co mo los Con tem po rá neos, mos tra ban su 

es cep ti cis mo y re ce lo con res pec to a los ra di ca les y por eso eran 

acu sa dos de eli tis tas y eu ro pei zan tes. Los pro fe so res y es tu dian-

tes ca tó li cos, en tre ellos Ma nuel Gó mez Mo rin, con tro la ban la 

Uni ver si dad Na cio nal y bus ca ban man te ner la al mar gen de las 

orien ta cio nes so cia lis tas. La au to no mía y la li ber tad de cá te dra 

eran su ban de ra.

La po lí ti ca car de nis ta tam bién se ex pre sa ba en el ám bi to in-

ter na cio nal. El go bier no de Cárdenas man tu vo un apo yo fir me a 
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la República es pa ño la con tra las fuer zas con ser va do ras en ca be-

za das por Fran cis co Fran co, apo ya das a su vez por Adol fo Hitler 

y Be ni to Mus so li ni. Du ran te la gue rra ci vil es pa ño la y a su tér mi-

no, México aco gió a mi les de re fu gia dos, in clui dos los huér fa nos 

que más tar de fue ron co no ci dos co mo los “ni ños de Mo re lia”.

En el con tex to de mo vi li za cio nes de obre ros y cam pe si nos en 

bue na par te del te rri to rio, na ció la Con fe de ra ción de Tra ba ja do-

res de Mé xi co (CTM) en 1936, cu ya ideo lo gía rei vin di ca ba la lu-

cha de cla ses. Su di ri gen te, Vi cen te Lom bar do To le da no, se con-

vir tió en un cer ca no alia do del go bier no car de nis ta. Dos años 

más tar de na ció la Con fe de ra ción Na cio nal Cam pe si na (CNC), 

con el pro fe sor Gra cia no Sán chez a la ca be za. La in ten ción de 

Cár de nas era or ga ni zar a las cla ses tra ba ja do ras y vin cu lar las con 

el go bier no pa ra que sir vie ran de res pal do y con tra pe so fren te a 

las pre sio nes de otros gru pos, por ejem plo los em pre sa rios de 

Mon te rrey, y de otros paí ses, es pe cial men te Es ta dos Uni dos. Para 

afian zar es tos cam bios, en 1938 se op tó por de sa pa re cer el PNR 

y ha cer sur gir una nue va cria tu ra, el Par ti do de la Re vo lu ción 

Me xi ca na (PRM). La prin ci pal di fe ren cia en tre am bos era que el 

nue vo par ti do no es ta ba for ma do por gru pos y par ti dos re gio-

na les si no por cua tro sec to res: obre ro, cam pe si no, po pu lar y 

mi li tar. En es te es que ma cor po ra ti vo el pre si den te de la re pú-

bli ca rea fir mó su pa pel de lí der de la or ga ni za ción par ti da ria, 

en car ga da de me diar en tre los dis tin tos gru pos po lí ti cos. Más 

que en las elec cio nes, la com pe ten cia por el po der y las di fe ren-

cias se ven ti la ban y re sol vían den tro del par ti do ofi cial.

No to do era po lí ti ca. Tam bién ha bía preo cu pa ción por la 

eco no mía. En 1937 se reor ga ni zó la Co mi sión Fe de ral de Elec-

tri ci dad (CFE), crea da des de 1933, con el pro pó si to de ha cer 

fren te a la cre cien te de man da de ener gía que las com pa ñías eléc-

tri cas ex tran je ras no pa re cían in te re sa das en aten der. En 1937 el 

go bier no fe de ral ini ció la cons truc ción de tres gran des pre sas: La 

An gos tu ra en So no ra, Pal mi to en Du ran go y El Azú car o Mar te 

R. Gó mez en Ta mau li pas. El pro pó si to de esas mag nas obras era 
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am pliar la su per fi cie irri ga da en el nor te del país. Fren te a la 

Uni ver si dad Na cio nal, que ha bía ga na do su au to no mía en 1929 

y que im pug na ba las po lí ti cas gu ber na men ta les, creó el Ins ti tu-

to Po li téc ni co Na cio nal (IPN) también en 1937, pa ra di ver si fi car 

la for ma ción de cua dros téc ni cos que re que ría la in dus tria li za-

ción y la ex pan sión de la obra pú bli ca. El go bier no pro mo vió 

tam bién la cons truc ción de in fraes truc tu ra ur ba na (agua po ta-

ble, al can ta ri lla do, mer ca dos), con el fin de me jo rar las con di-

cio nes de vi da de los ha bi tan tes de va rias ciu da des.

A fi nes de 1937 y prin ci pios de 1938, el go bier no car de nis-

ta se vio so me ti do a una du ra prue ba. Las com pa ñías pe tro le ras 

ex tran je ras de sa fia ron abier ta men te al Es ta do me xi ca no al de sa-

ten der un fa llo de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que fa vo re cía a 

los tra ba ja do res. La res pues ta del go bier no fue la ex pro pia ción 

pe tro le ra, anun cia da el 18 de mar zo de 1938. La je rar quía ca tó-

li ca, em pre sa rios, obre ros, cam pe si nos, in te lec tua les y ar tis tas 

res pal da ron la au daz de ci sión del pre si den te Cár de nas. Fue en-

ton ces cuan do la idea de na ción co bró gran vi gor, qui zá co mo 

nun ca an tes en la his to ria del país. A pe sar de los es fuer zos de 

las com pa ñías ex tran je ras por sa bo tear la, la in dus tria pe tro le ra 

na cio nal sa lió bien li bra da gra cias a los obre ros y téc ni cos me xi-

ca nos y tam bién, hay que de cir lo, gra cias al es ca so apo yo que 

aque llas com pa ñías re ci bie ron del go bier no nor tea me ri ca no, 

cu ya má xi ma preo cu pa ción era el in mi nen te es ta lli do de la gue-

rra mun dial. Po cos me ses des pués de la ex pro pia ción na ció la 

em pre sa Pe tró leos Me xi ca nos (Pe mex), cu ya fra gi li dad ini cial 

obli gó al go bier no a sub si diar la de dis tin tas ma ne ras.

El ra di ca lis mo car de nis ta di vi dió al país. En 1939, ba jo la 

di rec ción del abo ga do Ma nuel Gó mez Mo rin, na ció el Par ti do 

Ac ción Na cio nal (PAN), cu ya in ten ción era en fren tar lo que se 

con si de ra ban ex ce sos so cia li zan tes y co lec ti vis tas del car de nis-

mo, así co mo im pul sar un mo de lo de so cie dad que se ale ja ra 

por igual de los idea les so cia lis tas y li be ra les. Gru pos ca tó li cos 

y con ser va do res veían con re ce lo la edu ca ción so cia lis ta. No 
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po cos te rra te nien tes afec ta dos o ame na za dos por la re for ma 

agra ria se su ma ron a las fi las de in con for mes. Pe ro tam bién gru-

pos po pu la res, co mo los si nar quis tas, de gran pre sen cia en áreas 

ru ra les del cen tro del país co mo el Ba jío, par ti ci pa ban de esa in-

con for mi dad. A es ta opo si ción in ter na de bía su mar se la de los 

in te re ses ex tran je ros afec ta dos por la ex pro pia ción pe tro le ra. El 

país real men te atra ve sa ba mo men tos crí ti cos. La am plia y he te-

ro gé nea opo si ción al car de nis mo se su mó a la can di da tu ra del 

ge ne ral Juan An drew Al ma zán, quien con ten dería en las elec-

cio nes pre si den cia les de ju lio de 1940.

An te ese es ce na rio, el pre si den te Cár de nas y el par ti do ofi cial 

apo ya ron al po bla no Ma nuel Ávi la Ca ma cho co mo can di da to a la 

pre si den cia. És te era un ge ne ral de po cas lu ces mi li ta res que 

dista ba de com par tir el ra di ca lis mo car de nis ta. En una jor na da 

elec to ral su ma men te dis pu ta da, en vis ta de la po pu la ri dad del 

can di da to Al ma zán, Ávi la Ca ma cho se im pu so. A pe sar de la vio-

len cia y las acu sa cio nes de frau de elec to ral, Cár de nas lo gró en tre-

gar el car go al can di da to que ha bía si do de sig na do por el par ti do 

ofi cial, es de cir, por la in fluen cia di rec ta del pre si den te de la re-

pú bli ca. Se es ta ble ció así uno de los me ca nis mos bá si cos del arre-

glo po lí ti co del país en el si glo XX: el pre si den te de la re pú bli ca, 

por me dio del par ti do ofi cial, de sig na ba a su su ce sor. Ávi la Ca-

ma cho go ber nó de di ciem bre de 1940 a no viem bre de 1946.

ES TA BI LI DAD Y CRE CI MIEN TO ECO NÓ MI CO, 1940-1958

El nue vo pre si den te se apre su ró a mar car dis tan cia con su an te-

ce sor. Hi zo un lla ma do a la re con ci lia ción y a la uni dad na cio-

nal. Ávi la Ca ma cho jus ti fi có esa ac ti tud en vis ta del di fí cil en tor-

no internacional. En sep tiem bre de 1939 la in va sión de las 

tro pas ale ma nas a Po lo nia ha bía de sa ta do la se gun da gue rra 

mun dial. Al prin ci pio Mé xi co se de cla ró neu tral, pe ro esa pos-

tu ra se com pli có cuan do Es ta dos Uni dos, des pués del ata que 
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ja po nés a Pearl Har bor en di ciem bre de 1941, de cla ró la gue rra 

a Ale ma nia, Ita lia y Ja pón. En ma yo de 1942, lue go de su frir la 

pér di da de dos bu ques pe tro le ros por los ata ques de sub ma ri-

nos ale ma nes, Mé xi co en tró al con flic to su mán do se a los alia-

dos (Gran Bre ta ña, Es ta dos Uni dos, Fran cia y la Unión So vié ti-

ca). Fue en ton ces cuan do se im pu so el ser vi cio mi li tar 

obli ga to rio.

A di fe ren cia de los paí ses que su frie ron en car ne pro pia los 

efec tos de la gue rra, la Unión So vié ti ca en pri me rí si mo lu gar, el 

im pac to en Mé xi co fue más bien fa vo ra ble. Por un la do, la eco-

no mía re ci bió un fuer te es tí mu lo por los flu jos de ca pi tal del 

ex te rior y por la po si bi li dad de em pren der nue vos ne go cios. 

Los es fuer zos in dus tria li za do res de la dé ca da de 1930 se vie ron 

for ta le ci dos por la al ta de man da in ter na y ex ter na. Se vi vía una 

ver da de ra eu fo ria en tre al gu nos grupos pri va dos. Si a cau sa de 

la gue rra era di fí cil ad qui rir pro duc tos ex tran je ros, em pre sa rios 

y au to ri da des gu ber na men ta les unie ron es fuer zos pa ra fa bri car-

los en el país. Esa es tra te gia de in dus tria li za ción, co no ci da co-

mo sus ti tu ción de im por ta cio nes, fue re for za da más ade lan te 

con aran ce les o im pues tos a la im por ta ción que pro te gían a los 

pro duc to res na cio na les de la com pe ten cia in ter na cio nal.

Por otro la do, la gue rra mun dial obli gó al go bier no nor te a-

me ri ca no a me jo rar las re la cio nes con sus ve ci nos la ti noa me ri-

ca nos. En ese con tex to Mé xi co y Es ta dos Uni dos al can za ron 

va rios acuer dos, al me nos en ma te ria de deu da, co mer cio, bra-

ce ros, aguas, asis ten cia téc ni ca y por su pues to en la cues tión 

pe tro le ra de ri va da de la ex pro pia ción de 1938. Ca be des ta car la 

re so lu ción de la deu da: Mé xi co logró un acuer do que sig ni fi có 

una re duc ción de 90% de los adeu dos con Es ta dos Uni dos. Si 

al au ge eco nó mi co se su ma la mo de ra ción del rum bo gu ber na-

men tal, por ejem plo, la eli mi na ción de la edu ca ción so cia lis ta y 

el acer ca mien to con Es ta dos Uni dos, po de mos en ten der la ma-

ne ra en que se li ma ron los an ta go nis mos de los úl ti mos años 

del go bier no de Cár de nas.



EL ÚLTIMO TRAMO, 1929-2015  273

En 1943 fue crea do el Ins ti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial 

(IMSS), una ins ti tu ción de gran im por tan cia en la vi da so cial y 

eco nó mi ca del país. Ex pre sa ba el in te rés gu ber na men tal por 

mo der ni zar las re la cio nes la bo ra les, re par tien do el cos to de la 

se gu ri dad so cial tan to en tre los obre ros y el go bier no co mo en-

tre los pa tro nes.

El IMSS se su ma ba así a Pe mex, a la CFE y a los ban cos agrí-

co las y otras ins ti tu cio nes gu ber na men ta les co mo Na cio nal Fi-

nan cie ra, que mos tra ban que el gas to pú bli co era in dis pen sa ble 

pa ra im pul sar la eco no mía. En es te te rre no no ha bía rup tu ras. 

A pe sar de las di fe ren cias en tre Ávi la Ca ma cho y Cár de nas, y 

las de és te con el je fe má xi mo, se apre cia una con ti nui dad en 

tor no a la idea de que el di ne ro pú bli co de bía de sem pe ñar un 

papel fun da men tal en el rum bo eco nó mi co. Esa idea no era ex-

clu si va de Mé xi co. En nu me ro sos paí ses se ha bía op ta do por 

acre cen tar el pa pel del gas to pú bli co pa ra su pe rar la gran de-

pre sión mun dial de la dé ca da de 1930. En esa es tra te gia se se-

guían muy de cer ca las pro pues tas del eco no mis ta in glés John 

M. Key nes, que die ron lu gar al sur gi mien to del Es ta do de bie-

nes tar. A di fe ren cia de los paí ses in vo lu cra dos in ten sa men te en 

la gue rra, en Mé xi co el gas to mi li tar dis mi nu yó de ma ne ra con-

si de ra ble. Por ello, las in ver sio nes en ca rre te ras, pre sas, elec tri-

ci dad, hos pi ta les, es cue las y ser vi cios pú bli cos pu die ron cre cer 

año tras año.

En es te sen ti do des ta ca la aten ción que el gobierno dio al 

su res te del país. El diag nós ti co gu ber na men tal ha cía hin ca pié 

en que se tra ta ba de una zo na ri ca en re cur sos na tu ra les pe ro 

atra sa da en tér mi nos so cia les. El ob je ti vo era ex plo tar esa ri que-

za no só lo pa ra su pe rar el atra so lo cal si no pa ra apun ta lar la 

eco no mía na cio nal. Por me dio de las co mi sio nes del Pa pa loa-

pan y del Gri jal va crea das, respectivamente, en 1947 y 1951, el 

go bier no fe de ral ini ció un am plio pro gra ma de in ver sio nes des-

ti na do a la cons truc ción de hi droe léc tri cas, obras de con trol de 

ave ni das y dre na je, des mon te de tie rras bos co sas o de sel va pa-
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ra ex ten der la agri cul tu ra y la ga na de ría, ca rre te ras, es cue las, 

hos pi ta les. Tam bién se cre yó que el su res te po día ali viar la so-

bre po bla ción en al gu nas zo nas del cen tro del país e in clu so del 

nor te, co mo La La gu na. Va rios pro yec tos de co lo ni za ción se 

pu sie ron en mar cha, sin ma yo res re sul ta dos.

La se gun da gue rra es un par tea guas en la his to ria del si glo 

XX. Con so li dó el lu gar de Es ta dos Uni dos co mo gran po ten cia 

mun dial, aun que en fren ta da a otra gran po ten cia, la Unión So-

vié ti ca. En Mé xi co, las se cue las eco nó mi cas de esa con fla gra ción 

ra ti fi ca ron la pre fe ren cia gu ber na men tal, la de los prin ci pa les 

in te re ses eco nó mi cos y la de la opi nión pú bli ca por la in dus tria 

y las ciu da des; la idea de un país agra rio que dó re le ga da. Ade-

más, sen tó las ba ses pa ra un lar go pe rio do de cre ci mien to eco-

nó mi co que, no obs tan te las de va lua cio nes del pe so de 1948 y 

1954, se sos tu vo has ta fi na les de la dé ca da de 1960. En esos 

años prós pe ros se con so li dó el arre glo po lí ti co ba sa do en un go-

bier no cen tral o fe de ral de gran po de río. Vea mos es tos tres as-

pec tos con ma yor de ta lle.

In dus tria li zar el país se con vir tió en la gran prio ri dad gu-

ber na men tal. Se con si de ra ba que la mo der ni za ción de Mé xi co 

de pen día de la mul ti pli ca ción de fá bri cas, téc ni cos y obre ros. 

Ha bía la con vic ción de que las in no va cio nes tec no ló gi cas per-

mi ti rían ín di ces más al tos de pro duc ti vi dad del tra ba jo, lo que 

a su vez po si bi li ta ría ma yo res ga nan cias pa ra los em pre sa rios, 

me jo res sa la rios pa ra los obre ros y más im pues tos pa ra la ha-

cien da pú bli ca. La apues ta por el mer ca do in ter no co mo mo tor 

de la eco no mía, que ya se ha bía ex pre sa do des de la dé ca da de 

1930, que dó ra ti fi ca da.

El go bier no apo yó a los in dus tria les con otras me di das. Una 

de ellas fue el con trol de la in con for mi dad obre ra por me dio de 

sin di ca tos y lí de res ofi cia lis tas, me jor co no ci dos co mo “cha rros”. 

A cam bio del so me ti mien to de los tra ba ja do res, los lí de res sin di-

ca les re ci bie ron pri vi le gios y car gos pú bli cos o de re pre sen ta ción 

po pu lar ba jo la ban de ra del par ti do ofi cial. La caí da de Lom bar-
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do To le da no co mo lí der de la CTM en 1941 fue in di cio de la rá-

pi da su bor di na ción de las cen tra les obre ras al Es ta do. La lu cha 

de cla ses fue sus ti tui da por la uni dad na cio nal. El nue vo lí der, 

Fi del Ve láz quez, se man tu vo al fren te de la CTM has ta su muer te 

en 1997. Re pre sen tó me jor que na die el con trol gu ber na men tal 

so bre la cla se obre ra. Otra for ma de fa vo re cer la in dus tria li za-

ción fue me dian te la re gu la ción de los pre cios de los ali men tos 

en las ciu da des. Pa ra tal fin se crea ron va rias ins ti tu cio nes, co mo 

el Co mi té Re gu la dor del Mer ca do de las Sub sis ten cias en 1938, 

la Com pa ñía Ex por ta do ra e Im por ta do ra Me xi ca na, en 1949, y 

más tar de, en 1961, la Com pa ñía Na cio nal de Sub sis ten cias Po-

pu la res (Co na su po).

Un as pec to muy li ga do a la in dus tria li za ción era la ur ba ni-

za ción. El go bier no y en ge ne ral los sec to res so cia les más in flu-

yen tes de la opi nión pú bli ca es ta ban con ven ci dos de que el 

fu tu ro de la na ción re si día ya no en el cam po si no en las ciu da-

des en don de se ha lla ban las nue vas in dus trias. Ade más, por la 

con cen tra ción de la po bla ción en un pe que ño es pa cio geo grá-

fi co, era más sen ci llo do tar la de los mo der nos ser vi cios pú bli-

cos, como alum bra do, agua po ta ble y al can ta ri lla do, trans por-

te, edu ca ción y sa lud. Tres áreas ur ba nas fue ron las más 

be ne fi cia das con es te pro ce so: la zo na me tro po li ta na de la ciu-

dad de Mé xi co, Mon te rrey y Gua da la ja ra. En 1965 en tre las 

tres apor ta ban 69% de la pro duc ción in dus trial. La geo gra fía 

eco nó mi ca del país se reor ga ni za ba. Era no ta ble el as cen so del 

nor te y el de cli ve de al gu nas en ti da des ri cas de an ta ño, co mo 

Hi dal go, Pue bla y Yu ca tán.

Las ac ti vi da des agra rias de bían su bor di nar se a la me ta in-

dus tria li za do ra. Si bien es cier to que un al to por cen ta je del gas-

to pú bli co se in vir tió en el de sa rro llo ru ral, so bre to do en la dé-

ca da de 1940, el pro pó si to era au men tar la pro duc ción y la 

pro duc ti vi dad agra ria pa ra sos te ner una po bla ción ur ba na que 

cre cía a ta sas sig ni fi ca ti vas. Los dis tri tos de rie go, en es pe cial los 

del nor te del país, de bían pro du cir mer can cías pa ra la ex por ta-
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ción (como el al go dón) con el fin de ob te ner di vi sas des ti na das 

a la com pra de ma qui na ria e in su mos in dus tria les. A pe sar de la 

se quía de 1949-1958 en el nor te y oc ci den te del país, el cam po 

lo gró man te ner un al to rit mo de cre ci mien to, a tal gra do que en 

la dé ca da de 1960 ca si se lo gró la au to su fi cien cia ali men ta ria.

En es tos años de cre ci mien to eco nó mi co y de ex pan sión del 

gas to pú bli co la po bla ción au men tó de ma ne ra im pre sio nan te, 

so bre to do en tre 1930 y 1970. De he cho, se tra ta de uno de los 

prin ci pa les ras gos del si glo XX. En esos cua ren ta años la po bla-

ción se tri pli có, lo que con tras ta con el com por ta mien to de ésta 

en el si glo XIX: de la in de pen den cia a la re vo lu ción el nú me ro de 

me xi ca nos ape nas al can zó a du pli car se. Con for me avan zó el si-

glo XX, el rit mo de cre ci mien to de mo grá fi co au men tó: de una 

ta sa de 1.72% anual en la dé ca da de 1930 pa só a 3.28% en la 

dé ca da de 1960. Pa ra ma yor cla ri dad, bas te de cir que con la pri-

me ra ta sa se re que rían po co más de 40 años pa ra du pli car la po-

bla ción; con la se gun da, la de 1960, só lo se ne ce si ta ban 22 años. 

En bue na me di da, el au men to obe de cía a la dis mi nu ción sen si ble 

de la mor ta li dad in fan til, lo gro que se ex pli ca a su vez por el con-

trol de en fer me da des in fec cio sas y pa ra si ta rias. La me jo ra en los 

ser vi cios de sa lud, agua po ta ble y al can ta ri lla do, las cam pa ñas de 

va cu na ción y la apa ri ción de la pe ni ci li na son otros tan tos fac to-

res que in flu ye ron en el cre ci mien to po bla cio nal. De he cho, en 

tér mi nos de una pers pec ti va amplia, el au men to de la po bla ción 

du ran te el si glo XX cons ti tu ye el se gun do gran epi so dio de mo grá-

fi co de la his to ria de Mé xi co: el pri me ro fue la ca tás tro fe de la po-

bla ción na ti va du ran te las pri me ras dé ca das del pe rio do co lo nial.

Des pués de 1940, ade más, la po bla ción se mo vi li zó qui zá 

como nun ca an tes en la his to ria del país, sobre todo del cam po a 

la ciu dad. Las lo ca li da des ur ba nas ofre cían me jo res sa la rios y ser-

vi cios pú bli cos. Ya pa ra 1960, se gún el cen so de ese año, la ma-

yor par te de los me xi ca nos vi vía en las ciu da des (en lo ca li da des 

ma yo res de 2 500 ha bi tan tes). Ello era un in di ca dor del cam bio 

so cial que ocu rría en el país y en ca si to do el mun do por esas mis-
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mas fe chas. La hu ma ni dad de ja ba atrás el ám bi to agra rio. En tre 

1930 y 1970 la po bla ción me xi ca na en general cre ció a ta sas muy 

al tas, pe ro la de las ciu da des cre ció a un rit mo mu cho ma yor.

La ciu dad de Mé xi co mues tra bien es ta his to ria de ur ba ni-

za ción. Su población, que rondaba el mi llón de ha bi tan tes en 

1930, cre ció seis ve ces en los si guien tes 40 años. El agua po ta-

ble lle va da a la capital des de el Al to Ler ma, via li da des co mo el 

via duc to Mi guel Ale mán y el pe ri fé ri co, el Me tro y el dre na je 

pro fun do ini cia dos en la dé ca da de 1960 hi cie ron po si ble se me-

jan te cre ci mien to. El ne go cio in mo bi lia rio y de la cons truc ción 

atra jo el in te rés de em pre sa rios y po lí ti cos por igual. La inau gu-

ra ción de la To rre La ti noa me ri ca na en 1950 en el cen tro de la 

ciu dad de Mé xi co es qui zá uno de los sím bo los más ní ti dos de 

es te es fuer zo mo der ni za dor cen tra do en la ur ba ni za ción.

En el mar co de la ex pan sión eco nó mi ca mun dial de la pos-

gue rra, lo que al gu nos lla man la “épo ca de oro del ca pi ta lis mo”, 

la eco no mía me xi ca na co no ció años de pros pe ri dad sos te ni da. 

En tre 1940 y 1970 la ta sa de cre ci mien to anual del pro duc to 

in ter no bru to su pe ró 6%, un ver da de ro “mi la gro eco nó mi co”, 

como se le de no mi nó. A la vuel ta de esos tres de ce nios des ta ca-

ba el pe so cre cien te de la in dus tria y del sec tor ser vi cios (co-

mer cio, ban cos). La apor ta ción de la agri cul tu ra a la eco no mía 

era ca da vez me nor.

Un ras go que va le la pe na des ta car es que el cre ci mien to 

eco nó mi co se hi zo en gran me di da con re cur sos in ter nos, es de-

cir, sin re cu rrir a prés ta mos ex tran je ros. En 1959 la deu da pú-

bli ca ex ter na era de ape nas 649 mi llo nes de dó la res. No obs tan-

te la es tre chez de las fi nan zas pú bli cas, ese cre ci mien to fue 

po si ble en bue na me di da por las in ver sio nes gu ber na men ta les 

en in fraes truc tu ra, ener gía y co mu ni ca cio nes. La in ver sión pri-

va da aumentó so bre la ba se de una eco no mía fuer te men te pro-

te gi da de la com pe ten cia ex te rior.

A par tir de 1958, y has ta 1970, la eco no mía cre ció a al tas 

ta sas con es ta bi li dad de pre cios o ba ja in fla ción. Es lo que se 
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co no ce co mo “de sa rro llo es ta bi li za dor”. En esos años un in di-

ca dor pri mor dial mues tra un com por ta mien to po si ti vo: el au-

men to de los sa la rios rea les, es de cir, que los sa la rios te nían un 

po der de com pra ca da vez ma yor. Pe ro esos sa la rios al al za se 

li mi ta ban a un sec tor mi no ri ta rio de tra ba ja do res, ca si to dos 

ubi ca dos en las gran des ciu da des y en las prin ci pa les ra mas de 

la in dus tria; eran los mis mos que se be ne fi cia ban con los ser vi-

cios del IMSS y de la edu ca ción pú bli ca, en cons tan te ex pan sión. 

No obs tan te su pe que ño ta ma ño, es cla ro que ese sec tor lo gró 

gran des me jo ras en sus con di cio nes de vi da y dio pa so a un fe-

nó me no que ayu da a en ten der la es ta bi li dad po lí ti ca en es tos 

años: la mo vi li dad so cial. Gra cias a la edu ca ción pú bli ca gra tui-

ta, no era ra ro que un obre ro tu vie ra hi jos uni ver si ta rios y pro-

fe sio nis tas, pe ro tam bién casa pro pia, se gu ri dad so cial y fon dos 

de ju bi la ción. Igual co sa pue de de cir se de los bu ró cra tas fe de-

ra les. En 1925 se creó la Di rec ción de Pen sio nes que, en 1959, 

se trans for mó en el Ins ti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les 

para los Tra ba ja do res del Es ta do (ISSS TE).

En 1946 el PRM fue sus ti tui do por el Par ti do Re vo lu cio na rio 

Ins ti tu cio nal (PRI). Una de las prin ci pa les diferencias en tre uno 

y otro fue la con fir ma ción de una me di da to ma da por el pre si-

den te Ávi la Ca ma cho des de di ciem bre de 1940: la de sa pa ri ción 

del sec tor mi li tar. Tal me di da era una prue ba más de la es ta bi li-

za ción del ré gi men po lí ti co. El des pla za mien to de los mi li ta res, 

y su su bor di na ción ple na al pre si den te de la república, se con-

vir tió así en otro ras go pe cu liar del arre glo po lí ti co del país. La 

pri me ra elec ción pre si den cial del nue vo par ti do fue en 1946, en 

la que re sul tó triun fa dor el can di da to ofi cial, el ve ra cru za no Mi-

guel Ale mán, el pri me ro en años que no pro ve nía de las fi las del 

ejér ci to y que tam po co ha bía par ti ci pa do en la Revolución de 

1910. Egre sa do de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé-

xi co, Ale mán per te ne cía a una nue va ge ne ra ción de po lí ti cos y 

di ri gen tes. El can di da to opo si tor, el gue rre ren se Eze quiel Pa di-

lla, no go za ba ni de le jos de las sim pa tías que Al ma zán tuvo en 
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1940. El po der po lí ti co es ta ba co pa do por aque llos que se de-

cían he re de ros de los ven ce do res de la re vo lu ción, la así lla ma-

da “fa mi lia re vo lu cio na ria”.

Ale mán se de di có con afán a pro mo ver la in dus tria li za ción 

y a pro pi ciar el cre ci mien to em pre sa rial, del que no fue ron aje-

nos ni él ni al gu nos de sus co la bo ra do res y ami gos. La com pa-

ñía cons truc to ra In ge nie ros Ci vi les Aso cia dos, que no tar da ría 

en con ver tir se en ejem plo del nue vo em pre sa ria do me xi ca no, 

na ció pre ci sa men te en ese pe rio do, con Ber nar do Quin ta na a la 

ca be za. Otro em pre sa rio des ta ca do, que apro ve chó la in no va ción 

que sig ni fi ca ba la te le vi sión, fue Emi lio Az cá rra ga. La for tu na de 

es te úl ti mo cre ció con for me la te le vi sión se con vir tió en un me dio 

de co mu ni ca ción de al can ce ma si vo, ca paz de reor ga ni zar la vi-

da de los ho ga res, de im po ner ideas en tor no al ocio y mo dos de 

pen sar, ha blar y con su mir. El fe nó me no ur ba no, la te le vi sión, las 

fa ci li da des pa ra la trans por ta ción aé rea y la co mu ni ca ción te le fó-

ni ca, jun to con la ca da vez más cla ra mo de ra ción gu ber na men tal, 

nu trie ron las ideas de in te lec tua les y ar tis tas. En 1949 Oc ta vio 

Paz pu bli có El la be rin to de la so le dad, un es fuer zo en ca mi na do a 

bus car la pe cu lia ri dad me xi ca na. A con tra co rrien te del au ge de 

la vi da ci ta di na, en 1953 y 1955 Juan Rul fo dio a co no cer sus dos 

mag nas obras, El lla no en lla mas y Pe dro Pá ra mo, que mos tra ban 

el mun do pro vin cia no, ru ral. En 1958 Car los Fuen tes sor pren dió 

con su no ve la La re gión más trans pa ren te, un fi no re tra to de la vida 

de la ciu dad de Mé xi co. El ra di ca lis mo ha bía que da do atrás. Ar-

tis tas co mo Ru fi no Ta ma yo, en fren ta do al mu ra lis mo, ad qui rie-

ron una ma yor pre sen cia. La aper tu ra a nue vos es ti los y for mas, 

pro ve nien tes por igual de Es ta dos Uni dos y Eu ro pa, así co mo de 

otros paí ses la ti noa me ri ca nos, se tra du je ron en una di ver si fi ca-

ción de con te ni dos. El ci ne con te mas ur ba nos (ca ba re te ras, po-

bres, en mas ca ra dos, jó ve nes uni ver si ta rios) re fle ja ba bien el 

cam bio que vi vía el país, o al me nos al gu nas de sus ciu da des.

En es te pe rio do se avan zó sus tan cial men te en la cen tra li za-

ción po lí ti ca. Pa ra las elec cio nes de 1946 se es tre nó una le gis la-
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ción elec to ral que por pri me ra vez de ja ba en ma nos del go bier-

no fe de ral el ma ne jo de es te de li ca do pro ce so ciu da da no. Has ta 

en ton ces las elec cio nes ha bían sido or ga ni za das por las au to ri-

da des lo ca les. En 1946 tam bién na ció la Se cre ta ría de Re cur sos 

Hi dráu li cos, que re for za ba la cen tra li za ción de la ad mi nis tra-

ción del agua. En 1948 se creó el im pues to so bre in gre sos mer-

can ti les con el pro pó si to de es ta ble cer un so lo im pues to fe de ral 

en ese ra mo en to do el país.

Es tos da tos ha blan de la con so li da ción de un arre glo po lí ti-

co en el que ca da vez des ta ca ban más el pe so del go bier no fe de-

ral y la fi gu ra del pre si den te de la república. Los otros po de res 

de la Unión, el le gis la ti vo y el ju di cial, se veían cre cien te men te 

de bi li ta dos. Ade más, la gue rra mun dial ha bía pro pi cia do un fe-

nó me no que si bien ve nía de tiem po atrás, al can zó una es ca la 

mu cho más no ta ble en es tos años. Se tra ta de la con cen tra ción 

de las ren tas pú bli cas en ma nos fe de ra les y el con se cuen te de bi-

li ta mien to de las fi nan zas de es ta dos y mu ni ci pios. Aun que en 

bue na me di da esa con cen tra ción res pon de a me jo res re cau da-

cio nes de gra vá me nes fe de ra les (im pues to so bre la ren ta), tam-

bién obe de ce al des po jo de fuen tes tri bu ta rias de es ta dos y mu-

ni ci pios que el go bier no fe de ral ha bía rea li za do ale gan do la 

ne ce si dad de uni for mar y mo der ni zar el sis te ma tri bu ta rio. Es el 

ca so del pe tró leo en 1922, la mi ne ría en 1926, la elec tri ci dad en 

1933 y otros más en los años si guien tes. Co mo re sul ta do, el go-

bier no fe de ral te nía ca da vez más re cur sos y cier ta men te más 

obli ga cio nes que los es ta dos y mu ni ci pios. La pau la ti na pe ro 

sos te ni da fe de ra li za ción edu ca ti va, en ten di da a la vie ja usan za 

co mo ex pan sión del go bier no fe de ral, mues tra ese rea co mo do 

en tre el cen tro fe de ral, los es ta dos y los mu ni ci pios. En los es ta-

dos se vi vió un fenó me no equi va len te: se des po jó a los mu ni ci-

pios de las prin ci pa les fuen tes tri bu ta rias. En tér mi nos ge ne ra les, 

los mu ni ci pios eran mu cho más po bres en 1950 que en 1910.

Sin em bar go, ha bía in di cios de que ni el pre si den te de la 

república ni el go bier no las te nían to das con si go. Es te as pec to 
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de be in ves ti gar se mu cho más, pe ro pue de de cir se que al me nos 

en ma te ria fis cal e hi dráu li ca la au to ri dad fe de ral en fren ta ba lí-

mi tes y cla ros de sa ca tos. Por ejem plo, la in ten ción fe de ral de ge-

ne ra li zar el im pues to so bre in gre sos mer can ti les se en con tró con 

la opo si ción de los es ta dos más ri cos (Ve ra cruz, Ba ja Ca li for nia, 

Nue vo León, Ja lis co, Mé xi co, en tre otros). El su ce sor de Mi guel 

Ale mán, el tam bién ve ra cru za no Adol fo Ruiz Cor ti nes (1952-

1958), hi zo re pe ti dos es fuer zos pa ra que brar esa opo si ción sin 

ma yor éxi to. En ma te ria hi dráu li ca, gran des em pre sa rios, co mo 

los agri cul to res de la Cos ta de Her mo si llo, ja más obe de cie ron la 

dis po si ción fe de ral de ins ta lar me di do res en sus po zos pa ra sa-

ber cuán ta agua ex traían del sub sue lo. En Mon te rrey, los in dus-

tria les or ga ni za ron su pro pio sis te ma de abas to de agua sub te rrá-

nea que no con tro la ba na die más que ellos. La ciu dad po día 

pa de cer gra ve es ca sez de agua, pe ro la in dus tria se guía vien to en 

po pa. Se po drá de cir que esos in di cios son es ca sos y que no al-

can zan a des men tir las in ter pre ta cio nes más co mu nes so bre el 

gran po der del pre si den te de la república. Qui zá sea ver dad, 

pero tam bién es cier to que es ta cla se de fe nó me nos se ha es tu-

dia do muy po co. ¿Por qué de cía un al to fun cio na rio de la Se cre-

ta ría de Ha cien da, en 1972, que an tes de ese año era im pen sa ble 

una reu nión con to dos los te so re ros de los es ta dos?

DE SA JUS TES Y LA RES PUES TA ES TA TIS TA, 1958-1982

Cre ci mien to eco nó mi co y es ta bi li dad po lí ti ca eran los sig nos 

más des ta ca dos del país en es tos años. Al go bier no del me xi-

quen se Adol fo Ló pez Ma teos (1958-1964) le co rres pon dió or-

ga ni zar en 1960 los fes te jos del 50 ani ver sa rio de la Re vo lu ción 

de 1910. La cla se go ber nan te se mos tra ba or gu llo sa de sus lo-

gros en la con duc ción de la na ción. Po dían pre su mir de avan ces 

en ma te ria de sa lud, edu ca ción e in fraes truc tu ra, y de for ta le ci-

mien to de la ciu da da nía gra cias al otor ga mien to del de re cho al 
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vo to a las mu je res en 1953. En el te ma de sa lud, por ejem plo, la 

mor ta li dad in fan til se ha bía re du ci do de ma ne ra drás ti ca, de 27 

a 12 por ca da mil ha bi tan tes. Ya no era tan co mún co mo an tes 

que las fa mi lias per die ran hi jos. Los ase gu ra dos del IMSS su ma-

ban cua tro mi llo nes y el ISSS TE da ba co ber tu ra a otros 500 000. 

El anal fa be tis mo se ha bía re du ci do de 62% en 1930 a 45% en 

1960. La su per fi cie irri ga da gra cias a in ver sio nes del Es ta do su-

ma ba 1.4 mi llo nes de hec tá reas. Des de 1950 po día re co rrer se el 

te rri to rio na cio nal por vía te rres tre, de la fron te ra con Gua te ma-

la, en Chia pas, a Ciu dad Juá rez, Chi hua hua. La pro duc ción de 

pe tró leo ca si se ha bía tri pli ca do des de 1938 y la ge ne ra ción 

de ener gía era sie te ve ces ma yor que en 1930. La agri cul tu ra y 

la in dus tria mos tra ban tam bién au men tos con si de ra bles. Pa ra 

me jo rar la ofer ta eléc tri ca y dar pa so al sis te ma na cio nal in ter-

co nec ta do, en 1960 el pre si den te Ló pez Ma teos re sol vió ad qui-

rir las em pre sas eléc tri cas ex tran je ras. En fin, de di ver sas ma ne-

ras los go ber nan tes creían ren dir bue nas cuen tas de su ges tión 

al fren te de los go bier nos re vo lu cio na rios, co mo se lla ma ban a 

sí mis mos una y otra vez. Ló pez Ma teos se da ba el lu jo de de-

cla rar se de “ex tre ma iz quier da” den tro de la ideo lo gía de la Re-

vo lu ción me xi ca na. Esas de cla ra cio nes, y me di das co mo la ad-

qui si ción de la in dus tria eléc tri ca y la apa ri ción de los li bros de 

tex to gra tui to in quie ta ron a los em pre sa rios. Te mían una ex-

pan sión es ta tal que re du je ra su cam po de ac ción e in fluen cia.

A los go ber nan tes no les fal ta ba ra zón. Si se mi ra con cui-

da do, el país se ha bía trans for ma do no ta ble men te des de 1930. 

Al cre ci mien to de la po bla ción y a la rá pi da mi gra ción ha cia las 

ciu da des, se su ma ba el de sa rro llo de una am plia cla se me dia ur-

ba na cu yas di men sio nes no te nían pre ce den te en la his to ria del 

país. Su ex pan sión obe de cía al au men to de em plea dos y fun cio-

na rios de em pre sas pri va das, de bu ró cra tas, pro fe sio nis tas in de-

pen dien tes y pe que ños em pre sa rios. Esa cla se me dia se nu trió 

de la pros pe ri dad eco nó mi ca, del gas to pú bli co en sa lud, edu-

ca ción e in fraes truc tu ra y, en ge ne ral, del con jun to de po lí ti cas, 
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ideas y va lo res que aso cia ban el cre ci mien to del país a la am-

plia ción del mer ca do in ter no. Un in di ca dor grue so pe ro qui zá 

elo cuen te de es ta di ná mi ca so cial es el in cre men to de ca si 15 

ve ces en el nú me ro de alum nos de las uni ver si da des del país: de 

23 000 en 1930 a 335 000 en 1970. Obras co mo la Ciu dad Uni-

ver si ta ria, inau gu ra da en 1952, o el enor me frac cio na mien to de 

Ciu dad Sa té li te, jun to al Dis tri to Fe de ral, ini cia do en 1953, o la 

aper tu ra de gran des tien das de par ta men ta les, eran otros tan tos 

com po nen tes de la ex pan sión ur ba na. Otro in di ca dor que ilus-

tra es te mo vi mien to eco nó mi co pe ro tam bién so cial y cul tu ral 

es el au men to de 19 ve ces del nú me ro de au to mó vi les en tre 

1930 y 1970: de 63 000 a 1 200 000. Los usua rios de te lé fo nos 

se mul ti pli ca ron casi por diez en tre 1940 y 1970: de 88 000 a 

859 000. Es tos nú me ros son me ros in di cios de los cam bios en 

la vi da co ti dia na de las ciu da des. A ello ha bría que su mar las 

la va do ras, re fri ge ra do res, ra dios, to ca dis cos, te le vi so res, má qui-

nas de co ser que im pu sie ron nue vas ru ti nas en los ho ga res. 

Nue vos pa tro nes de con su mo, nue vas per cep cio nes, nue vas 

prác ti cas la bo ra les y for mas de ocio y di ver sión, así co mo la 

crea ción de ex pec ta ti vas de as cen so so cial gra cias a la edu ca-

ción o bien al em pe ño y a la dis ci pli na fa mi liar con vo ca ción 

em pre sa rial, con tri buían a con fi gu rar una so cie dad me nos pro-

vin cia na y agra ria. Una so cie dad más cos mo po li ta y ur ba na 

to ma ba su lu gar.

En esa fe bril trans for ma ción so cial ha bía sec to res in con for-

mes. El cre ci mien to eco nó mi co be ne fi cia ba só lo a una par te de 

la po bla ción, prin ci pal men te la de las ciu da des, mien tras que 

en el cam po mos tra ba re za gos. A la vez que se ex pan día la cla-

se me dia, en las ciu da des em pe za ron a for mar se enor mes cin tu-

ro nes de mi gran tes po bres. La de si gual dad era por ello un com-

po nen te esen cial de la rea li dad na cio nal. Un cál cu lo de la 

dis tri bu ción del in gre so en tre 1950 y 1963 da ba re sul ta dos alar-

man tes: 10% de la po bla ción más ri ca con cen tra ba ca si la mi tad 

de la ri que za na cio nal.
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Las in con for mi da des de obre ros y cam pe si nos ha bían si do 

re suel tas a ve ces por me dio de con ce sio nes y ne go cia cio nes y a 

ve ces por me dio de la vio len cia. En 1951, por ejem plo, se ha bía 

ig no ra do una pe no sa “Ca ra va na del ham bre” de mi les de mi ne-

ros y sus fa mi lias, quie nes ca mi na ron 1 400 ki ló me tros des de 

Nue va Ro si ta, Coa hui la, has ta la ca pi tal del país. Pro tes ta ban 

por el mal tra to la bo ral de la em pre sa es ta dou ni den se American 

Smelting and Refining Company. En 1958 te le gra fis tas, pe tro le-

ros y maes tros su frie ron la re pre sión y el en car ce la mien to de 

al gu nos lí de res. En Ba ja Ca li for nia, Chi hua hua y San Luis Po to-

sí tu vie ron lu gar mo vi li za cio nes po lí ti co-elec to ra les que mos tra-

ban un in ci pien te des gas te de los mé to dos au to ri ta rios del par ti-

do ofi cial y en ge ne ral del go bier no fe de ral. En 1959 una gran 

huel ga fe rro ca rri le ra fue re pri mi da por el ejér ci to; va rios de sus 

di ri gen tes, en tre ellos De me trio Va lle jo, fue ron a dar a la cár cel 

acu sa dos del de li to de di so lu ción so cial y allí per ma ne cie ron 

du ran te años. A to no con las ideas que pre do mi na ban en Es ta-

dos Uni dos y Mé xi co en esos años por el en fren ta mien to con la 

Unión So vié ti ca (la lla ma da gue rra fría), los fe rro ca rri le ros fue-

ron acu sa dos de co mu nis tas. En 1962 el ejér ci to acri bi lló al lí-

der cam pe si no in de pen dien te Ru bén Ja ra mi llo y a su fa mi lia.

Es te cli ma de gran in con for mi dad se vio ali men ta do por la 

Re vo lu ción cu ba na. Gue rri lle ros en ca be za dos por Fi del Cas tro 

to ma ron el po der en ene ro de 1959, de rro can do al dic ta dor 

Ful gen cio Ba tis ta. La ten sión con el go bier no es ta dou ni den se 

fue agra ván do se has ta que en 1961 Cas tro se de cla ró mar xis ta-

le ni nis ta. Esa ex pe rien cia re vo lu cio na ria nu trió los idea les de 

los in con for mes y ra di ca les me xi ca nos y en ge ne ral de to da 

Amé ri ca La ti na. En 1961 se creó en Mé xi co el Mo vi mien to de 

Li be ra ción Na cio nal, en ca be za do por el ex pre si den te Cár de-

nas, que in ten tó aglu ti nar dis tin tos sec to res que di sen tían del 

rum bo de las po lí ti cas gu ber na men ta les. Por otro la do, la igle sia 

ca tó li ca, ba jo el le ma “Cris tia nis mo sí, co mu nis mo no”, or ga ni-

zó di ver sas ma ni fes ta cio nes pú bli cas que ten sa ron aún más el 
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am bien te po lí ti co. En ese con tex to los em pre sa rios más ri cos 

del país, no más de 30, crea ron el Con se jo Me xi ca no de Hom-

bres de Ne go cios (CMHN), una or ga ni za ción que pron to ejer ce ría 

gran in fluen cia eco nó mi ca y po lí ti ca. Ese con se jo se su mó a los 

or ga nis mos em pre sa ria les más an ti guos, ta les co mo la Con fe de-

ra ción de Cá ma ras Na cio na les de Co mer cio (Con ca na co), la 

Con fe de ra ción de Cámaras In dus triales (Con ca min), la Cá ma ra 

Na cio nal de la In dus tria de Trans for ma ción (Ca na cin tra), la 

Con fe de ra ción Pa tro nal de la Re pú bli ca Me xi ca na (Co par mex) y 

la Aso cia ción de Ban que ros de Mé xi co.

En una en ra re ci da at mós fe ra po lí ti ca y di plo má ti ca, el go-

bier no de Es ta dos Uni dos ini ció una cam pa ña pa ra con tra rres-

tar las sim pa tías que des per ta ba la ex pe rien cia cu ba na en Amé-

ri ca La ti na. Co mo ex pre sión de la gue rra fría, en tre 1962 y 1964 

pre sio nó a los go bier nos la ti noa me ri ca nos pa ra ais lar eco nó mi-

ca y di plo má ti ca men te a Cu ba. Pe ro en ese te rre no Mé xi co se 

ne gó a su mar se a la ini cia ti va es ta dou ni den se. Fue el úni co que 

se man tu vo fir me en su pos tu ra in de pen dien te en la Or ga ni za-

ción de Es ta dos Ame ri ca nos. Eso le va lió pres ti gio in ter na cio-

nal. Al mis mo tiem po, el go bier no es ta dou ni den se im pul só una 

“Alian za pa ra el Pro gre so” en ca mi na da a pre ve nir nue vos bro tes 

in su rrec cio na les en Amé ri ca La ti na me dian te di ver sas re for mas 

so cia les y po lí ti cas. En ese con tex to se ubi ca la adop ción en 

Mé xi co del sis te ma de di pu ta dos de par ti do, que per mi tió el ac-

ce so al Con gre so de la Unión de un re du ci do nú me ro de di pu-

ta dos opo si to res a par tir de 1964.

El su ce sor de Ló pez Ma teos fue el po bla no Gus ta vo Díaz 

Or daz (1964-1970). Éste ini ció su go bier no en fren tan do un 

mo vi mien to de mé di cos in ter nos y re si den tes del IMSS, del ISSSTE 

y de otras ins ti tu cio nes mé di cas. A es te con flic to se su mó otro 

de dis tin to ca rác ter. El 23 de sep tiem bre de 1965 un pe que ño 

gru po ata có el cuar tel mi li tar de Ma de ra, Chi hua hua. Aun que 

ese bro te gue rri lle ro fue rá pi da men te so fo ca do, mar có el ini cio 

de un pe rio do de ac ti vi dad de va rios gru pos ar ma dos que, in-
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flui dos por la ex pe rien cia cu ba na, in ten ta ron trans for mar el país 

por la vía vio len ta. La ma yor par te de la po bla ción, ar gu men ta-

ban los gue rri lle ros, vi vía en con di cio nes mi se ra bles por la ex-

plo ta ción ca pi ta lis ta. Al gu nos ope ra ban en las ciu da des y otros, 

co mo los gru pos en ca be za dos por los maes tros nor ma lis tas Ge-

na ro Váz quez y Lu cio Ca ba ñas, lo ha cían en el cam po, en es te 

ca so en las mon ta ñas de Gue rre ro.

Pe ro sin du da el acon te ci mien to cla ve en los de sa jus tes del 

arre glo po lí ti co na cio nal fue el mo vi mien to es tu dian til de 1968, 

un año de gran des pro tes tas de jó ve nes en di ver sos lu ga res del 

mun do. Ese mo vi mien to, y so bre to do su de sen la ce en la ma tan-

za del 2 de oc tu bre en Tla te lol co, mos tró la dis tan cia en tre una 

so cie dad ca da vez más ur ba na y di ver sa y un ré gi men po lí ti co 

que ima gi na ba que su em pe ño mo der ni za dor ja más se tor na ría 

en una ame na za o en un de sa fío a su au to ri dad. Ese epi so dio de 

re pre sión re ve ló un ré gi men po lí ti co in ca paz de ne go ciar y arre-

glar un con flic to que ha bía co men za do co mo un sim ple plei to 

en tre es tu dian tes. El pre si den te Díaz Or daz creía ver una cons-

pi ra ción co mu nis ta que ame na za ba la es ta bi li dad na cio nal. Con-

for me se acer ca ba el ini cio de los XIX Jue gos Olím pi cos, que se-

rían inau gu ra dos en la ciu dad de Mé xi co el 12 de oc tu bre de ese 

mis mo año, la si tua ción se fue com pli can do. En sep tiem bre el 

ejér ci to ocu pó y de so cu pó las ins ta la cio nes de la UNAM, así como 

las del IPN. El de sen la ce lle gó en la tar de del 2 de oc tu bre. En 

una tra ma que ape nas em pie za a de sen tra ñar se, los es tu dian tes 

reu ni dos en la pla za de Tla te lol co fue ron ata ca dos por sol da dos 

del ejér ci to. Aho ra se sa be que la tro pa res pon día a una pro vo-

ca ción de fran co ti ra do res si tua dos en lu ga res es tra té gi cos, si-

guien do ins truc cio nes de al tos fun cio na rios gu ber na men ta les. 

De ce nas mu rie ron y cen te na res más fue ron re clui dos en el pe nal 

de Le cum be rri, en tre ellos el es cri tor Jo sé Re vuel tas y el in ge nie-

ro He ber to Cas ti llo. Esos pre sos po lí ti cos se su ma ron a los de la 

huel ga fe rro ca rri le ra de 1959 y del mo vi mien to mé di co de 

1965. En pro tes ta por la ma tan za, el poe ta Oc ta vio Paz (quien 
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años después, en 1990 obtendría el Pre mio No bel de Li te ra tu-

ra) re nun ció al car go de em ba ja dor me xi ca no en In dia.

Des pués de 1968 fue evi den te que el ré gi men po lí ti co era 

ca da vez más in ca paz de en ca be zar a una so cie dad ur ba ni za da, 

plu ral, ilus tra da y, so bre to do, in con for me y ca ren te de me dios 

pa ra ex pre sar sus pun tos de vis ta. Es to úl ti mo se re la cio na ba con 

uno de los ras gos más evi den tes de la vi da po lí ti ca: el fé rreo 

con trol gu ber na men tal so bre los me dios de co mu ni ca ción tan-

to im pre sos co mo te le vi si vos. La fi gu ra del pe rio dis ta Ja co bo 

Za blu dowsky, con duc tor del no ti cie ro te le vi si vo más in flu yen te 

du ran te dé ca das, es ilus tra ti va de ese con trol in for ma ti vo. Otro 

epi so dio de re pre sión de es tu dian tes, ocu rri do el 10 de ju nio de 

1971 en la ciu dad de Mé xi co, ra ti fi có la dis tan cia en tre opo si to-

res e in con for mes y el Es ta do sur gi do de la Re vo lu ción de 1910.

El Es ta do me xi ca no hi zo es fuer zos pa ra re cu pe rar te rre no 

me dian te dis tin tas es tra te gias. Sin em bar go, un acon te ci mien to 

cla ve de la his to ria del si glo XX di fi cul tó esa ta rea. Se tra ta del fin 

de la épo ca de oro de la pos gue rra, lo que se ex pre só en una dis-

mi nu ción en el rit mo de cre ci mien to de la eco no mía mun dial. El 

año de 1973 es con si de ra do pre ci sa men te co mo el fin de la era 

de la pos gue rra y el ini cio de una épo ca de cri sis ge ne ra li zada.

En Mé xi co, du ran te los man da tos de los pre si den tes Luis 

Eche ve rría (1970-1976) y Jo sé Ló pez Por ti llo (1976-1982), am-

bos oriun dos de la ca pi tal, el go bier no in ten tó atraer a los gru-

pos in con for mes por me dio de am nis tías, aper tu ra de nue vos 

cen tros de edu ca ción su pe rior (co mo la Uni ver si dad Au tó no ma 

Me tro po li ta na en 1974) y de me ca nis mos de apo yo a la cla se 

tra ba ja do ra (co mo el Ins ti tu to del Fon do Na cio nal de la Vi vien-

da pa ra los Tra ba ja do res, In fo na vit, creado en 1972), así co mo 

me dian te re for mas elec to ra les y dis cur sos al ti so nan tes re la ti vos 

a la aper tu ra de mo crá ti ca y al na cio na lis mo. Des ta ca tam bién el 

es fuer zo por es tre char re la cio nes con di ver sos gru pos de in te-

lec tua les y ar tis tas, por ejem plo me dian te in ver sio nes en la in-

dus tria ci ne ma to grá fi ca. “O Eche ve rría o el fas cis mo”, lle gó a 
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de cir un es cri tor cer ca no al ré gi men. Sin em bar go, es te es fuer-

zo gu ber na men tal dis tó de ser exi to so. Vea mos por qué.

Por prin ci pio de cuen tas el cre ci mien to eco nó mi co co men-

zó a re du cir se. Era sín to ma del ago ta mien to de un mo de lo de 

de sa rro llo ba sa do, des de la dé ca da de 1930 y so bre to do des-

pués de la se gun da gue rra mun dial, en la in dus tria li za ción por 

la vía de la sus ti tu ción de im por ta cio nes. La caí da en la pro duc-

ción de ali men tos y en la ge ne ra ción de di vi sas mos tra ba un 

sec tor agro pe cua rio ex haus to e in ca paz de res pal dar la in dus-

tria li za ción. Ca da vez era mayor la di fe ren cia en tre lo que ex-

por ta ba el país y lo que im por ta ba. Es lo que se lla ma dé fi cit de 

la ba lan za co mer cial. Por otro la do, el aho rro in ter no ya no era 

su fi cien te pa ra fi nan ciar la ex pan sión eco nó mi ca. Com pa ra do 

con otros paí ses, el Es ta do me xi ca no era muy po bre. Co mo los 

em pre sa rios tam po co se mos tra ban in te re sa dos en arries gar sus 

ca pi ta les, la si tua ción fue tor nán do se ca da vez más gra ve. Aun-

que el pre si den te Eche ve rría in ten tó ha cer una re for ma fis cal 

pa ra re cau dar más im pues tos, los em pre sa rios se opu sie ron de 

ma ne ra ro tun da. An te ese fra ca so, otro in di cio de la de bi li dad 

pre si den cial, el go bier no me xi ca no de ci dió pe dir prés ta mos ex-

ter nos pa ra man te ner e in clu so ele var el gas to pú bli co. El dé fi-

cit de las fi nan zas pú bli cas, o la di fe ren cia en tre in gre sos y egre-

sos, no de ja ba de au men tar. Así co men zó a acu mu lar se una 

car ga que pe sa ría so bre las ge ne ra cio nes si guien tes.

El 17 de sep tiem bre de 1973 el po de ro so em pre sa rio re gio-

mon ta no Eu ge nio Gar za Sa da, due ño de la Cer ve ce ría Cuauh-

té moc y fun da dor del Tec no ló gi co de Mon te rrey en 1943, fue 

ase si na do en un in ten to de se cues tro por par te de gue rri lle ros 

de la Li ga 23 de Sep tiem bre. Du ran te el fu ne ral, los deu dos re-

cla ma ron con fu ria al pre si den te Eche ve rría. Ese acon te ci mien-

to fue una de las prin ci pa les fuen tes de ten sión en tre el go bier no 

y al gu nos sec to res em pre sa ria les. Tal ten sión se fue agra van do 

en vis ta de las gran des di fi cul ta des eco nó mi cas que en fren ta ba 

el país. En ese con tex to, en 1975 na ció el Cen tro Coor di na dor 
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Em pre sa rial, for ma do por or ga ni za cio nes de in dus tria les, co-

mer cian tes, pa tro nes, ban que ros y por el in flu yen te Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN).

Por su par te, sec to res obre ros, en es pe cial los elec tri cis tas 

en ca be za dos por Ra fael Gal ván, sos tu vie ron una te naz lu cha con-

tra el con trol sin di cal de los lí de res ofi cia lis tas. La in con for mi dad 

bu llía en va rios sec to res obre ros y cam pe si nos. Era una épo ca 

de ac ti vis mo de gru pos po lí ti cos de dis tin tas ten den cias, des de 

maoís tas has ta ca tó li cos vin cu la dos a la Teo lo gía de la Li be ra-

ción, es de cir, la co rrien te que re cla ma ba una op ción por los 

po bres, sobre todo en Amé ri ca La ti na. Ade más de es tas di fi cul ta-

des ha bía otra di men sión de la vi da na cio nal que in ten ta ba ser 

ocul ta da, la de no mi na da “gue rra su cia”, es de cir, la re pre sión ile-

gal de los mo vi mien tos ar ma dos que se pro lon gó a lo lar go de la 

dé ca da de 1970. En ejer ci cio de un de re cho le gí ti mo de so me ter 

a aque llos que lo de sa fia ban por la vía ar ma da, el go bier no re cu-

rrió sin em bar go a tor tu ras, de sa pa ri cio nes y ase si na tos de de ce-

nas de mi li tan tes y al ame dren ta mien to de sus fa mi lias. Mien tras 

se libraba esa gue rra, el go bier no me xi ca no alar dea ba con pos tu-

ras pro gre sis tas y a fa vor del Ter cer Mun do. Des ta ca el apo yo al 

go bier no del pre si den te chi le no Sal va dor Allen de y al de Cu ba, y 

la aco gi da de mi les de exi lia dos uru gua yos, ar gen ti nos y chi le-

nos, que es ca pa ban de las dic ta du ras mi li ta res en sus países.

Ex pre sión del mal ma ne jo de la eco no mía fue la in fla ción, 

de sa ta da a par tir de 1973. En bue na me di da era re sul ta do de las 

di fi cul ta des del mer ca do mun dial pe ro tam bién de la emi sión de 

dine ro y del au men to del gas to pú bli co sin res pal do efec ti vo. Si 

en la dé ca da de 1960 los pre cios cre cían me nos de 5% al año, 

des pués de 1973 su pe ra ron el 20%. El re pun te in fla cio na rio 

pro pi ció la de va lua ción del pe so en agos to de 1976. De 12.50 

pe sos por dó lar, en que se ha bía man te ni do des de 1954, pa só a 

20 pe sos. És te fue el ini cio de una de va lua ción sos te ni da que 

hi zo que el pe so per die ra 760 ve ces su va lor en tre agos to de 

1976 y no viem bre de 2000 (de 12.50 a 9 500 pe sos por dó lar, si 



290  NUEVA HISTORIA MÍNIMA DE MÉXICO

no qui ta mos los tres ce ros que se eli mi na ron por de cre to en 

1993). Pa ra su pe rar la cri sis de 1976, el go bier no de Eche ve rría 

se vio obli gado a re cu rrir al Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal. A 

cam bio de prés ta mos, ese or ga nis mo exi gió re cor tes se ve ros al 

gas to pú bli co.

La suer te pa re ció son reír le al go bier no y en ge ne ral a los 

me xi ca nos cuan do a prin ci pios de 1978 se anun ció el des cu bri-

mien to de gran des ya ci mien tos pe tro le ros en la Son da de Cam-

pe che. Mé xi co de bía pre pa rar se pa ra ad mi nis trar la abun dan cia, 

di jo el pre si den te Ló pez Por ti llo. Y con gran te són, re cu rrien do 

a prés ta mos ex tran je ros, el go bier no me xi ca no hi zo que Pe mex 

ele va ra su ca pa ci dad pro duc ti va. Las ci fras son es pec ta cu la res: 

por ejem plo, la ex por ta ción de cru do pa só de 94 000 ba rri les 

dia rios en 1976 a 1.5 mi llo nes en 1982. En el sur de Ve ra cruz, 

Ta bas co y Cam pe che la pre sen cia de Pe mex se con vir tió a la vez 

en po lo de atrac ción y pe sa di lla. Al tos sa la rios al la do de ar bi tra-

rie da des la bo ra les, gran de man da de vi vien da en áreas ur ba nas 

sin in fraes truc tu ra, da ños al me dio am bien te por la fe bril exi-

gen cia de di vi sas. Muy pron to la apor ta ción pe tro le ra se ele vó 

has ta lle gar a cu brir la ter ce ra par te del pre su pues to de egre sos 

de la fe de ra ción.

La ex pe rien cia an te rior te nía que ver con otra se cue la de la 

cri sis mun dial ini cia da en 1973. El em bar go im pues to por la Or-

ga ni za ción de Paí ses Ex por ta do res de Pe tró leo (OPEP) en 1973 a 

Es ta dos Uni dos y otros paí ses dio co mo re sul ta do un no ta ble in-

cre men to del pre cio del ba rril de pe tró leo, que pa só de me nos 

de tres dó la res en 1970 a más de 35 en 1981. La eco no mía 

mun dial se es tre me ció an te el au men to de los cos tos del trans-

por te y de los in su mos. Los mi les de mi llo nes de dó la res que 

ob tu vie ron los paí ses pe tro le ros se in yec ta ron al sis te ma fi nan-

cie ro in ter na cio nal, pro vo can do una ba ja en las ta sas de in te rés. 

En deu dar se era una op ción atrac ti va.

Es ta co yun tu ra mun dial fue la que in ten tó apro ve char el go-

bier no me xi ca no pa ra com pen sar su de bi li dad fi nan cie ra y echar 
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a an dar el pro yec to pe tro le ro. En 1966 la deu da pú bli ca ex ter na 

era de 1 900 mi llo nes de dó la res, pe ro ya en 1982 era 30 ve ces 

ma yor: 59 000 mi llo nes. A los fun cio na rios gu ber na men ta les no 

les preo cu pa ba, por que con fia ban en un al za sos te ni da del pre-

cio del ba rril, quizá has ta 70 dó la res. To do po dría pa gar se.

El au ge del gas to pú bli co de la dé ca da de 1970 se tra du jo en 

va rios in di ca do res po si ti vos, por ejem plo una ta sa de cre ci mien-

to ma yor de 7% anual, un au men to sos te ni do de los sa la rios 

rea les —al me nos has ta 1976— y el ma yor gas to en sa lud, edu-

ca ción e in fraes truc tu ra des de 1929. A de cir de los ex per tos, la 

de si gual dad so cial y re gio nal dis mi nu yó de ma ne ra sen si ble o lo 

lar go de la dé ca da.

Hay al me nos dos cam bios con efec tos du ra de ros que se ori-

gi na ron en es ta épo ca. El pri me ro se re fie re a la adop ción de una 

nue va po lí ti ca de mo grá fi ca, ba sa da en la pla nea ción y el con trol 

de la na ta li dad. Ha bía ya la cer te za de que la eco no mía era in-

ca paz de in cor po rar a una po bla ción que cre cía a rit mos ca da 

vez ma yo res. El go bier no de bía to mar car tas en el asun to. En 

mar zo de 1974 fue creado el Con se jo Na cio nal de Po bla ción 

(Co na po) con el pro pó si to de apli car me di das en ca mi na das a 

re du cir el cre ci mien to de la po bla ción. Esa ini cia ti va gu ber na-

men tal, a pe sar de la opo si ción de la igle sia ca tó li ca, tu vo un 

cla ro efec to en la di ná mi ca de mo grá fi ca. La ta sa de cre ci mien to 

dis mi nu yó de ma ne ra no ta ble en las dé ca das si guien tes, de 3.6 

a 2.6% en tre 1970 y 1990.

El se gun do cam bio tu vo que ver con la po lí ti ca. Lue go de 

que en las elec cio nes pre si den cia les de 1976 el can di da to del PRI 

ha bía si do el úni co par ti ci pan te, el go bier no de Ló pez Por ti llo 

im pul só una re for ma en 1977 pa ra in cor po rar a la lu cha par ti-

da ria a fuer zas po lí ti cas con si de ra das mi no ri ta rias, en par ti cu lar 

las agru pa cio nes de iz quier da. Me dian te el sis te ma de re pre sen-

ta ción pro por cio nal, que es ta ble ció dos vías de elec ción de los 

di pu ta dos (uni no mi nal y plu ri no mi nal), se gún el por cen ta je de 

vo tos ob te ni dos por ca da agru pa ción, par ti dos co mo el Co mu-
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nis ta, el Me xi ca no de los Tra ba ja do res y el De mó cra ta Me xi ca-

no (de ori gen si nar quis ta) se in te gra ron a la vi da elec to ral. Por 

pri me ra vez hu bo di pu ta dos co mu nis tas en el con gre so me xi ca-

no. Por su par te, el PAN lo gró acre cen tar el nú me ro de di pu ta dos 

fe de ra les. Aun que la re for ma elec to ral de 1977 de jó in tac ta la 

su bor di na ción del po der le gis la ti vo con res pec to al eje cu ti vo 

fe de ral, así co mo la he ge mo nía del PRI, fue el pri mer epi so dio de 

un es fuer zo sos te ni do por mo di fi car el sis te ma elec to ral y, más 

allá, el arre glo po lí ti co ge ne ral del país.

Sin em bar go, es tos lo gros que da ron opa ca dos an te los gra ves 

acon te ci mien tos eco nó mi cos y po lí ti cos de 1981 y 1982. Vea mos.

Por lo pron to el cál cu lo en tor no al mer ca do pe tro le ro fa lló 

por com ple to. Des de ma yo de 1981 el pre cio del pe tró leo co-

men zó a dis mi nuir, al tiem po que se ele va ban las ta sas de in te-

rés. Con me nos in gre sos y con ma yo res gas tos por los in te re ses 

de la deu da, la si tua ción de las fi nan zas pú bli cas se hi zo in sos-

te ni ble. En agos to de 1982 el se cre ta rio de Ha cien da re co no ció 

la quie bra de la eco no mía me xi ca na y anun ció la sus pen sión de 

pa gos a los acree do res ex tran je ros. Los es pe cu la do res pe ro tam-

bién pe que ños aho rra do res que bus ca ban pro te ger su pa tri mo-

nio sa ca ron del país gran des can ti da des de dó la res y ele va ron el 

pre cio de esa mo ne da de 26 a 70 pe sos. La in fla ción ca si lle gó a 

100%. En ese con tex to crí ti co, el 1 de sep tiem bre de 1982 el 

pre si den te de la república anun ció la ex pro pia ción de la ban ca. 

Al gu nos aplau die ron, pe ro la me di da dis tó de atraer el apo yo 

ge ne ra li za do de la po bla ción. Al con tra rio, la des con fian za con 

res pec to al gru po go ber nan te era ino cul ta ble.

MO VI LI ZA CIÓN CIU DA DA NA  

Y CAM BIO PO LÍ TI CO, 1982-2000

La elec ción de Mar ga ret That cher co mo pri me ra mi nis tra de 

Gran Bre ta ña en 1979 y de Ro nald Rea gan para la pre si den cia de 
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Es ta dos Uni dos en 1980 se con si de ra el ini cio de la reac ción 

con ser va do ra an te la cri sis mun dial de 1973. Re du cir el gas to 

pú bli co y afian zar la ac ti vi dad de la em pre sa pri va da eran dos de 

los ar gu men tos de es ta nue va pos tu ra que re ne ga ba de las pro-

pues tas de Key nes y del Es ta do de bie nes tar. El lu gar de Key nes 

lo ocu pa ban aho ra eco no mis tas que con si de ra ban que los ma les 

de la eco no mía re si dían, a fi nal de cuen tas, en el gas to pú bli co 

ex ce si vo. Al mis mo tiem po, se en du re cía la con fron ta ción con la 

Unión So vié ti ca fa vo re cien do una es tra te gia ar ma men tis ta, so-

bre to do en Es ta dos Uni dos. El nue vo pa pa, de sig na do a fi nes de 

1978, se in vo lu cró de ma ne ra ac ti va en este es ce na rio mun dial. 

En fe bre ro de 1979 Juan Pa blo II vi si tó Mé xi co por pri me ra vez. 

La al ga ra bía po pu lar fue des bor dan te.

An te la cri sis de sa ta da al fi nal del go bier no de Ló pez Por ti-

llo, jus to cuan do la com pu ta do ra personal co men za ba a ge ne-

ra li zar se en ofi ci nas, em pre sas, ho ga res y es cue las, tu vo lu gar 

un cam bio drás ti co en la con duc ción gu ber na men tal, que afec-

tó con se ve ri dad a la ma yor par te de la po bla ción. Esa ta rea 

que dó a car go del nue vo pre si den te, el co li men se Mi guel de la 

Ma drid (1982-1988). A to no con las pos tu ras de los go bier nos 

de Es ta dos Uni dos y de Gran Bre ta ña, y las con di cio nes im-

pues tas por el Ban co Mun dial y el Fon do Mo ne ta rio In ter na cio-

nal pa ra su pe rar la cri sis de 1982, el gas to y las in ver sio nes 

pú bli cas dis mi nu ye ron de mo do sig ni fi ca ti vo (por ejem plo, un 

ter cio del gas to co rrien te en 1983) y se ini ció la ven ta de nu me-

ro sas em pre sas pa raes ta ta les. Ha bía que re du cir a to da cos ta el 

dé fi cit de las fi nan zas pú bli cas. An te el re pun te in fla cio na rio y 

las me di das de con ten ción, los sa la rios ca ye ron ver ti gi no sa-

men te. Un pro ble ma an ti guo asu mió en ton ces mo da li da des 

dra má ti cas: el de sem pleo. Mu chas fa mi lias com pren die ron que 

te nían que vér se las por sí mis mas. El re sul ta do fue el cre ci mien-

to del au toem pleo: cien tos y lue go mi les de ven de do res am bu-

lan tes se ins ta la ron en ban que tas, pla zas, ca lles. En otras fa mi lias 

al gu nos va ro nes de ci die ron emi grar a Es ta dos Uni dos de ma ne ra 
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ile gal, arries gan do sus vi das. Otros op ta ron por pro tes tar de 

dis tin tas ma ne ras, co mo los in te gran tes de la Coor di na do ra Na-

cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción, for ma da des de 1979 

por maes tros in con for mes con el li de raz go ofi cia lis ta y la caí da 

de sus sa la rios. Otros más re cu rrie ron a la op ción elec to ral; em-

pe za ron a im pug nar y a de rro tar al PRI en las elec cio nes mu ni-

ci pa les de lo ca li da des de cier to pe so po lí ti co, es pe cial men te en 

el nor te del país, co mo las ca pi ta les de los es ta dos de Du ran go 

y Chi hua hua y en la fron te ri za Ciu dad Juá rez en 1983. Des de 

en ton ces se ma ni fes tó una cre cien te mo vi li za ción de gru pos 

so cia les in con for mes que ocu pa ban ca lles y pla zas, blo quea-

ban ca rre te ras y ca se tas de pea je, to maban ofi ci nas de go bier no 

y rea li za ban ac tos de boi cot a te le vi so ras, plan to nes, mar chas y 

huel gas de ham bre. No es que an tes no hu bie ra ese ti po de ac-

tos de pro tes ta, pe ro aho ra ocu rrían con ma yor fre cuen cia y 

eran pro ta go ni za dos no só lo por obre ros y cam pe si nos em po-

bre ci dos si no tam bién por sec to res em pre sa ria les y de la cla se 

me dia ur ba na y agra ria.

Los tem blo res del 19 y 20 de sep tiem bre de 1985 sa cu die ron 

bue na par te del cen tro-oes te del país. En la ciu dad de Mé xi co los 

muer tos se con ta ron por mi les. La res pues ta del go bier no fue dé-

bil y tar día. En cam bio, la reac ción de los ve ci nos fue ma si va. El 

con tras te en tre la de bi li dad gu ber na men tal y la for ta le za de la so-

cie dad no pa só inad ver ti do. Pa re cía que el go bier no atri bu la do 

por la eco no mía no te nía ca pa ci dad de ma nio bra. Esa mis ma im-

pre sión se te nía en otro te rre no, por que las ac ti vi da des del nar-

co trá fi co em pe za ron a vol ver se asun to más y más co ti dia no. Du-

ran te las dé ca das de 1980 y 1990 ese ne go cio se ex ten dió a cau sa 

del cre cien te con su mo de ma ri gua na, co caí na y otras sus tan cias 

ener van tes en Es ta dos Uni dos. Es te mer ca do hi zo po si ble el for-

ta le ci mien to de alian zas en tre pro duc to res co lom bia nos, tra fi-

can tes me xi ca nos y dis tri bui do res nor tea me ri ca nos. So bor nos a 

las au to ri da des en car ga das de per se guir a los de lin cuen tes, ajus-

tes de cuen tas, “la va do” de di ne ro pro ve nien te de es te ne go cio, 
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cap tu ra de al gu nos ca pos co mo Ra fael Ca ro Quin te ro y no ti cias 

so bre car ga men tos in cau ta dos atra je ron la aten ción de la opi nión 

pú bli ca. Otra di men sión fue el in cre men to des me di do de la de-

lin cuen cia y de los se cues tros en las ciu da des e in clu so los asal-

tos en las ca rre te ras, tal co mo ocu rría en el si glo XIX.

Las gra ves di fi cul ta des eco nó mi cas lle va ron a los go ber nan-

tes y a al gu nos sec to res em pre sa ria les a cues tio nar la via bi li dad 

del mo de lo de sus ti tu ción de im por ta cio nes co mo eje de la eco-

no mía. Ese cues tio na mien to se tra du jo en una aper tu ra pau la-

ti na al mer ca do mun dial. La ad he sión en 1986 al Acuer do Ge-

ne ral sobre Aran ce les Aduaneros y Comercio (GATT por sus 

si glas en in glés) fue la con fir ma ción de ese vi ra je fun da men tal 

en la con duc ción eco nó mi ca del país. En un con tex to de pros-

pe ri dad de la eco no mía nor tea me ri ca na, la in dus tria ma qui la-

do ra, aque lla que im por ta in su mos y com po nen tes, los ar ma en 

el país pe ro só lo a con di ción de ex por tar los, en tró en una eta pa 

de au ge; lo mis mo ocu rrió con las em pre sas au to mo tri ces que 

abrie ron nue vas plan tas en Aguas ca lien tes, So no ra, Chi hua hua 

y Coa hui la. Mu chas fá bri cas de la ciu dad de Mé xi co em pe za ron 

a ce rrar o a mu dar se a otros lu ga res. Esa ciu dad, el me jor sím-

bo lo del pro yec to mo der ni za dor im pul sa do por el Es ta do, co-

men zó a ver dis mi nui da su ri que za eco nó mi ca.

En es tas con di cio nes y con una in fla ción de ca si 160% en 

1987 se ini ció la cam pa ña pa ra las elec cio nes pre si den cia les de 

1988. De una di vi sión del PRI sur gió la Co rrien te De mo crá ti ca 

en ca be za da por Cuauh té moc Cár de nas, hi jo del ex pre si den te 

Lázaro Cár de nas, quien ha bía si do mi li tan te del par ti do ofi cial 

du ran te años y go ber na dor de Mi choa cán. La Co rrien te De mo-

crá ti ca atra jo a otras agru pa cio nes que lue go fun da ron el Fren-

te De mo crá ti co Na cio nal. El can di da to priis ta re sul tó ser el ca-

pi ta li no Car los Sa li nas de Gor ta ri. Por su la do, el PAN eli gió co mo 

can di da to al si na loen se Ma nuel J. Clout hier, quien pro ve nía de 

gru pos de em pre sa rios dis tan cia dos del go bier no y del PRI a 

cau sa de la ex pro pia ción de la ban ca.
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Las elec cio nes del 2 de ju lio de 1988 se re cuer dan so bre 

todo por la asom bro sa “caí da del sis te ma” de cóm pu to de vo tos. 

Tal fa lla pro vo có la sus pi ca cia y la irri ta ción de los par ti dos de 

opo si ción, lo que no im pi dió que la au to ri dad elec to ral, en ca be-

za da por el se cre ta rio de Go ber na ción, de cla ra ra ven ce dor al 

can di da to priis ta Sa li nas. Pa nis tas y car de nis tas pro tes ta ron con 

fu ria. Sos te nían que el can di da to ofi cial ha bía si do de rro ta do y 

que por eso se ha bía he cho ne ce sa ria la ma nio bra ci ber né ti ca. 

Pe ro po co a po co, en gran me di da por que los can di da tos de rro-

ta dos Clout hier y Cár de nas nun ca lo gra ron po ner se de acuer do 

en una es tra te gia co mún, las pro tes tas con tra el frau de elec to ral 

se di lu ye ron y se con su mó el triun fo del can di da to Sa li nas. Si 

bien el PRI se sa lió con la su ya, el epi so dio elec to ral de 1988 tuvo 

fuer tes re per cu sio nes. El nue vo go bier no to mó po se sión con 

muy po ca le gi ti mi dad. Pa ra for ta le cer se, el pre si den te Sa li nas 

de ci dió dar un gol pe de gran efec to me diá ti co: en ene ro de 

1989, me dian te un des plie gue po li cia co y mi li tar se cap tu ró al 

po de ro so lí der de los tra ba ja do res pe tro le ros Joa quín Her nán dez 

Ga li cia, apo da do La Qui na. Otra re per cu sión fue el re co no ci-

mien to en 1989 del pri mer triun fo de un can di da to opo si tor (el 

pa nis ta Er nes to Ruf fo) a una gu ber na tu ra, en es te ca so la de 

Baja Ca li for nia. Otra más fue el na ci mien to, tam bién en 1989, 

del Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD), for ma do por 

expriis tas, co mu nis tas y so cia lis tas de di ver sas orien ta cio nes.

El go bier no co men zó a ac tuar en un con tex to in ter na cio nal 

sa cu di do por gran des trans for ma cio nes. En tre 1989 y 1991 el 

Mu ro de Ber lín, el blo que de paí ses so cia lis tas eu ro peos y la 

Unión So vié ti ca de sa pa re cie ron. Es tos acon te ci mien tos re for za-

ron las pos tu ras ofi cia les es ta dou ni den ses y bri tá ni cas que bus-

ca ban la dis mi nu ción del gas to pú bli co y la li be ra li za ción del 

mer ca do mun dial, así co mo el im pul so a la in ver sión pri va da y 

a las re glas del mer ca do, lo que se co no ce po pu lar men te co mo 

“neo li be ra lis mo”. En Mé xi co, un go bier no aten to y obe dien te a 

esas di rec tri ces re sol vió “adel ga zar” el Es ta do, con tro lar la in fla-
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ción re du cien do el gas to y ven der más em pre sas gu ber na men-

ta les, co mo los ban cos y Te lé fo nos de Mé xi co, es ta úl ti ma en 

ma nos del go bier no des de 1972. La cú pu la em pre sa rial se hi zo 

de nue vos nom bres, co mo Car los Slim. Tam bién se in tro du je-

ron otras re for mas sig ni fi ca ti vas, por ejem plo, la del ar tí cu lo 27 

de la cons ti tu ción, que sig ni fi có la ter mi na ción del re par to de la 

tie rra y abrió la po si bi li dad de la ena je na ción de los eji dos. Otra 

fue la del ar tí cu lo 130 cons ti tu cio nal que otor ga ba el re co no ci-

mien to le gal a las igle sias y la li ber tad de la po bla ción cre yen te 

pa ra prac ti car su fe. Esa re for ma abrió pa so ade más al res ta ble-

ci mien to de re la cio nes di plo má ti cas con el Va ti ca no.

En tre 1989 y 1990 se re ne go ció la deu da ex ter na me xi ca na, 

que tan to pe sa ba so bre la ha cien da pú bli ca des de 1981. Esa re-

ne go cia ción tu vo un sal do po si ti vo pa ra las cuen tas ma croe co-

nó mi cas re sal ta das por el go bier no, co mo la ba ja sen si ble en el 

dé fi cit de las fi nan zas pú bli cas y la in fla ción, pe ro no evi ta ron 

el de cli ve de la eco no mía. Ni los sa la rios ni el em pleo mos tra-

ban me jo ría. La re duc ción pre su pues tal en aspectos co mo la 

sa lud y la edu ca ción pú bli ca ha cía to da vía más gra ve la si tua-

ción de am plios sec to res de la po bla ción. En el cam po la agri-

cul tu ra cam pe si na, pe ro tam bién la de pe que ños em pre sa rios, 

su fría los em ba tes de una po lí ti ca gu ber na men tal en ca mi na da a 

apo yar sólo a aque llos po cos que po dían ex por tar sus pro duc-

tos. El sur gi mien to del mo vi mien to de El Bar zón en 1993, in te-

gra do por deu do res de la ban ca, mu chos de ellos agri cul to res, 

re fle ja ba el ma les tar de las ca pas me dias de la so cie dad. No 

obs tan te, los vo ce ros gu ber na men ta les rei te ra ban que Mé xi co 

es ta ba a un paso del Pri mer Mun do. De cían que só lo fal ta ba el 

em pu jón fi nal y és te era la fir ma del Tra ta do de Li bre Co mer cio 

(TLC) con Es ta dos Uni dos y Ca na dá.

En efec to, re du cir la in ter ven ción del Es ta do en la eco no mía 

y fa vo re cer la li bre cir cu la ción de mer can cías en tre los paí ses era 

otro de los com po nen tes del nue vo mo de lo de de sa rro llo eco-

nó mi co, lo que a su vez se jus ti fi ca ba di cien do que era una for-
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ma in te li gen te de adap tar se a la glo ba li za ción eco nó mi ca. Co he-

ren te con la ad he sión al GATT en 1986, el go bier no sa li nis ta 

ini ció plá ti cas pa ra al can zar un acuer do co mer cial con Es ta dos 

Uni dos y Ca na dá. Se con fir ma ba así la de ci sión gu ber na men tal 

de aban do nar el mo de lo de sus ti tu ción de im por ta cio nes e im-

pul sar en su lu gar la aper tu ra co mer cial y las ex por ta cio nes co mo 

sus ten to del de sa rro llo na cio nal. Ese cam bio apun ta ba ha cia el 

for ta le ci mien to de la in te gra ción eco nó mi ca con Es ta dos Uni-

dos, mis ma que ya se apre cia ba en el mer ca do la bo ral, en la ex-

pan sión de las ma qui la do ras, el des ti no de las ex por ta cio nes y 

en los mi llo na rios de pó si tos de me xi ca nos en ban cos de aquel 

país. En lo su ce si vo, la suer te de la eco no mía me xi ca na de pen-

de ría en ma yor me di da de la de su ve ci no. El TLC se apro bó en 

1993 y en tró en vi gor el 1 de ene ro de 1994. To do pa re cía ir so-

bre rue das pe ro 1994 fue un año de sor pre sas.

La pri me ra sor pre sa fue la re be lión del Ejér ci to Za pa tis ta de 

Li be ra ción Na cio nal, EZLN, en Chia pas, justo el pri mer día de 

1994. Los in dí ge nas in te gran tes de esa or ga ni za ción de cla ra ron 

la gue rra al ejér ci to y a su co man dan te su pre mo, el pre si den te 

de la república. To ma ron va rias lo ca li da des, la más im por tan te 

San Cris tó bal de las Ca sas. Gran des mo vi li za cio nes en la ciu dad 

de Mé xi co y otros lu ga res exi gie ron el ce se de hos ti li da des. La 

gue rra du ró ape nas 11 días, pe ro su im pac to fue ex traor di na rio. 

A un pa so del Pri mer Mun do sur gía la voz de gru pos que re cla-

ma ban una com bi na ción de de man das so cia les (ser vi cios de sa-

lud y de edu ca ción) con de man das po lí ti cas re fe ri das a for ta le-

cer los de re chos de los pue blos de in dios. No es que Chia pas 

fue ra la úni ca zo na in dí ge na po bre del país, pe ro allí ese ras go se 

con ju ga ba con la ac ti vi dad de mi li tan tes de gru pos ra di ca les de 

ori gen ur ba no, co mo el “sub co man dan te” Mar cos, de ca tó li cos 

par ti da rios de la Teo lo gía de la Li be ra ción, con las di vi sio nes 

pro vo ca das por la ace le ra da ex pan sión ga na de ra y el re par to 

agra rio, y con un avan ce inu si ta do del pro tes tan tis mo. La re be-

lión dio un se ve ro men tís al op ti mis mo del go bier no sa li nis ta.
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La se gun da sor pre sa fue el ase si na to en mar zo del can di da-

to priis ta a la pre si den cia, el so no ren se Luis Do nal do Co lo sio. El 

gru po go ber nan te mos tra ba sus frac tu ras y pa re cía arras trar a la 

so cie dad al abis mo. Tal vez por el te mor ge ne ra li za do que pro-

vo ca ban las di vi sio nes en las al tas es fe ras gu ber na men ta les, el 

nue vo can di da to priis ta, el ca pi ta li no Er nes to Ze di llo, ga nó sin 

pro ble mas las elec cio nes de ju lio de 1994. El cri men po lí ti co se 

re pi tió en sep tiem bre cuan do un al to di ri gen te del PRI, Jo sé 

Fran cis co Ruiz Mas sieu, fue ase si na do.

La ter ce ra sor pre sa de 1994 ocu rrió po co an tes de na vi dad 

y fue de ín do le eco nó mi ca. Una sú bi ta de va lua ción del pe so de 

ca si 100% sa cu dió a la eco no mía me xi ca na, que en 1995 de cre-

ció más de 6%. El de sem pleo au men tó, los sa la rios se re za ga ron 

aún más y las ta sas de in te rés se dis pa ra ron. Nu me ro sos deu do-

res, que qui zá ha bían he cho su yo el op ti mis mo sa li nis ta, se vie-

ron im po si bi li ta dos pa ra pa gar los cré di tos con traí dos (al gu nos 

en dó la res) en la ad qui si ción de ma qui na ria, in su mos, ca sas y 

au to mó vi les, po nien do en di fi cul ta des a los ban cos. La cla se 

me dia me xi ca na, for ma da al ca lor del au ge eco nó mi co de la 

pos gue rra, vi vió su peor épo ca. Con ayu da fi nan cie ra de Es ta-

dos Uni dos, el go bier no del pre si den te Ze di llo sor teó el ven da-

val y lo gró que al año si guien te, en bue na me di da por el al za en 

los pre cios del pe tró leo, se re cu pe ra ra el cre ci mien to eco nó mi-

co. Pe ro hu bo que acep tar una fac tu ra enor me: el go bier no se 

com pro me tió a asu mir los pa si vos (los prés ta mos in co bra bles) 

de los ban cos, al gu nos de ellos de muy du do sa le ga li dad, por 

medio del Fon do Ban ca rio de Pro tec ción al Aho rro, me jor co-

no ci do co mo Fo ba proa. La jus ti fi ca ción ofi cial era sal va guar dar 

los aho rros de los me xi ca nos, que que da ban en ries go en ca so 

de una quie bra ban ca ria. El pun to es que esa de ci sión im pu so 

una nue va car ga a la de por sí frá gil ha cien da pú bli ca, de unos 

60 000 mi llo nes de dó la res, más los in te re ses.

El sal do de 1995 se su mó a las di fi cul ta des de la dé ca da de 

1980, la lla ma da “dé ca da per di da” del de sa rro llo de Amé ri ca La-
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ti na. Ya pa ra en ton ces mi llo nes de me xi ca nos ha bían na ci do y 

cre ci do a lo lar go de una cri sis sos te ni da. Pa ra col mo, du ran te la 

dé ca da de 1990 una se quía com pli có la si tua ción del cam po, ya 

gol pea do por el re ti ro de apo yo gu ber na men tal en el de ce nio an-

te rior y por el in gre so de pro duc tos ex tran je ros ba ra tos gra cias a 

los sub si dios ofi cia les en sus paí ses de ori gen. La mi gra ción ha-

cia Es ta dos Uni dos se acre cen tó co mo nun ca an tes. En 1997 se 

es ti ma ba que ca si nue ve mi llo nes de me xi ca nos, ca si to dos en 

sus me jo res años pro duc ti vos, re si dían en Es ta dos Uni dos. Esos 

mi gran tes se con vir tie ron en una fuen te de di vi sas de in sos pe-

cha da mag ni tud: al re de dor de 6 000 mi llo nes de dó la res en 

1997, po co más que los in gre sos del tu ris mo. En los años si-

guien tes las re me sas au men ta ron has ta lle gar a más de 13 000 

mi llo nes de dó la res en 2003, só lo por de ba jo de la ex por ta ción 

pe tro le ra, pe ro más que la in ver sión ex tran je ra y que los in gre-

sos del tu ris mo. Cua tro en ti da des del cen tro del país, Mi choa-

cán, Ja lis co, Gua na jua to y Mé xi co, re ci bían los ma yo res mon tos.

Ha cia el fin del si glo XX, tres cuar tas par tes de la po bla ción 

vi vían en las ciu da des, pe ro al mis mo tiem po el res to se dis per-

sa ba en un nú me ro asom bro so de pe que ñas lo ca li da des ru ra les. 

Las mu je res, que ca da vez te nían me nos hi jos (el pro me dio des-

cen dió de 6.1 en 1974 a 2.5 en 1999), se ha bían su ma do de 

ma ne ra ma si va al mer ca do de tra ba jo. El anal fa be tis mo ha bía 

des cen di do de 45% en 1960 a 9.5% en el año 2000. Los pro tes-

tan tes, or ga ni za dos en dis tin tas igle sias, eran ca da vez más nu-

me ro sos, so bre to do en el su res te. Los di vor cios y el nú me ro de 

ho ga res en ca be za dos por mu je res au men ta ron. En otro te rre no, 

en el de la opi nión pú bli ca, la aper tu ra de los me dios de co mu-

ni ca ción, la com pe ten cia en tre ellos y la in de pen den cia con res-

pec to a las pos tu ras gu ber na men ta les re for za ron la par ti ci pa ción 

de ciu da da nos en di ver sos cam pos, co mo la de fen sa de los de re-

chos hu ma nos, de las mu je res, de los de sa pa re ci dos, de los in-

dí ge nas, de los en fer mos de si da y de los ho mo se xua les. La 

mul ti pli ca ción de las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les fue 
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otro sín to ma de es te ac ti vis mo ciu da da no. Los cien tos de in do-

cu men ta dos muer tos ca da año en su es fuer zo por lle gar al ve ci-

no país del nor te o las más de 300 jó ve nes mu je res ase si na das 

en Ciu dad Juá rez, Chi hua hua, des de 1990 en con tra ron am plios 

es pa cios en pe rió di cos y me dios elec tró ni cos.

Hay que su bra yar que al pa re jo de las gran des di fi cul ta des 

eco nó mi cas se abría pa so una po de ro sa fuer za pa ra trans for mar 

los arre glos po lí ti cos y dar ma yor ca bi da a las prác ti cas de mo-

crá ti cas, al me nos en los pro ce sos elec to ra les. In di cio de ello fue 

la re for ma cons ti tu cio nal de 1996 que dio au to no mía ple na al 

Ins ti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE). Por pri me ra vez des de 1946 el 

go bier no fe de ral no te nía el con trol de las elec cio nes, que pa sa-

ba aho ra a ma nos de ciu da da nos sin par ti do. El nue vo IFE ex-

pre sa ba el ago ta mien to del vie jo arre glo po lí ti co ba sa do en la 

he ge mo nía del PRI y su vin cu la ción con el pre si den te de la re pú-

bli ca; tam bién de ja ba ver la de ci sión cla ra de crear uno nue vo 

acor de con las exi gen cias de una ciu da da nía ca da vez más ac ti-

va. Lo mis mo in di ca ban las re for mas que die ron lu gar a la elec-

ción del je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral, una de las po si-

cio nes vi ta les del pre si den cia lis mo de vie jo cu ño. La opo si ción 

ga na ba más y más elec cio nes en mu ni ci pios, con gre sos lo ca les 

y gu ber na tu ras. Des ta ca el triun fo del pe rre dis ta Cár de nas, 

quien se con vir tió en el pri mer je fe de go bier no del Dis tri to Fe-

de ral en 1997. Tam bién en es te año el PRI per dió por pri me ra 

vez la ma yo ría en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

En 2000, con una po bla ción de 97.5 mi llo nes de ha bi tan tes, 

ca si cin co ve ces más que en 1930, Mé xi co era el on cea vo país 

más po bla do del mun do. Al gu nos da tos mos tra ban un me jo ra-

mien to en la si tua ción so cial: la es pe ran za de vi da lle gó a 75 

años, cuando en 1930 era de sólo 36. La re duc ción de la na ta li-

dad y de la mor ta li dad in fan til sus ten ta ba una ten den cia ha cia 

el en ve je ci mien to de la so cie dad. Pe ro por otro la do, des de 1984 

la de si gual dad so cial se ha bía acre cen ta do, fa vo re cien do al es-

tra to so cial más ri co. Co mo con tra par te, po co más de la mi tad, 
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se gún las cuen tas del go bier no, o ca si dos ter cios de la po bla-

ción, se gún al gu nos aca dé mi cos, po día con si de rar se po bre. La 

geo gra fía mos tra ba un gran con tras te en tre zonas ri cas co mo el 

Dis tri to Fe de ral, el oc ci den te y el nor te, y las zonas po bres, ca da 

vez más po bres, del sur (Gue rre ro, Oa xa ca, Chia pas).

Las elec cio nes pre si den cia les de 2000 tu vie ron lu gar en un 

es ce na rio ca rac te ri za do por una in se gu ri dad que pa re cía vin cu-

la da a la co rrup ción ins ti tu cio nal, con es cán da los de frau des 

ban ca rios y de li tos “de cue llo blan co”, con una eco no mía que 

cre cía a ta sas muy ba jas, un de sem pleo que no ce día y con sa-

la rios cu ya ca pa ci dad ad qui si ti va ha bía dis mi nui do 73% des de 

1976. El can di da to priis ta a la pre si den cia fue el si na loen se 

Fran cis co La bas ti da. Com pi tió con Cár de nas y con el pa nis ta 

Vi cen te Fox, ex go ber na dor de Gua na jua to.

En la no che del 2 de ju lio de 2000, pa ra asom bro de pro-

pios y ex tra ños, el IFE y el pre si den te de la re pú bli ca anun cia ron 

el triun fo de Fox. La es pe ran za se de po si ta ba en un ca ris má ti co 

per so na je que ha bía aban do na do el mun do em pre sa rial pa ra 

in gre sar a la vi da po lí ti ca. Fox atra jo vo tos de dis tin tos gru pos 

de ciu da da nos. Que la ma yor par te de la po bla ción de sea ba un 

cam bio de ré gi men po lí ti co era evi den te, pe ro tam bién lo era 

que no con fia ba del to do en Fox. Así lo mos tró el he cho de que 

el PAN no al can zó ni por aso mo la ma yo ría en el Con gre so de la 

Unión. De cual quier mo do, el triun fo del can di da to opo si tor 

des ca be za ba el arre glo po lí ti co sur gi do a raíz de la cri sis pro vo-

ca da por el ase si na to de Obre gón en 1928, pues que da ba atrás 

la eta pa del par ti do ofi cial y su vín cu lo con el pre si den te de la 

re pú bli ca en tur no. Pa ra for tu na de to dos, otros com po nen tes 

de ese arre glo, co mo la su bor di na ción de las fuer zas ar ma das al 

pre si den te, se man tu vie ron inal te ra dos. De ese mo do, el país 

en tra ba al nue vo si glo con un cam bio fun da men tal, si bien li-

mi ta do a la es fe ra po lí ti ca. La es pe ran za era que ese cam bio se 

tra du je ra en una me jo ría sus tan cial en las con di cio nes de vi da 

de la ma yo ría de la po bla ción. Una so cie dad ca da vez más in vo-
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lu cra da en los asun tos pú bli cos, una so cie dad ca da vez más 

fuer te, cui da ría de que así ocu rrie ra.

En es tos sie te de ce nios (de 1928 a 2000), Mé xi co vi vió un 

pe rio do de es ta bi li dad po lí ti ca y so cial. És te es un ras go prin ci-

pa lí si mo del si glo XX me xi ca no que no de be me nos pre ciar se, 

so bre to do si se le com pa ra con las tur bu len cias del si glo XIX. 

Asi mis mo, es una eta pa que con tie ne pe rio dos de cre ci mien to 

eco nó mi co que per mi tie ron una no ta ble ex pan sión de las ciu-

da des y de las cla ses me dias ur ba nas. Sin em bar go, esos ras gos 

no al can zan a des men tir el alto cos to que sig ni fi có man te ner en 

la po bre za o em po bre cer a la ma yor par te de la po bla ción del 

cam po y de la ciu dad y de agra viar a los in con for mes y opo si-

to res al go bier no. La per se ve ran te de si gual dad so cial pa re ció 

re du cir se en tre 1960 y 1980 pe ro vol vió a acen tuar se des de ese 

úl ti mo año. Las eta pas de la eco no mía mun dial (la gran de pre-

sión, el au ge de la pos gue rra y la cri sis ini cia da en 1973) mar-

ca ron un patrón ine lu di ble pa ra la so cie dad me xi ca na. El vi ra je 

de la eco no mía ha cia el mer ca do mun dial y la eco no mía nor tea-

me ri ca na, y el aban do no del mo de lo del Es ta do in ter ven tor a 

me dia dos de la dé ca da de 1980 ali men ta ron la cri sis del arre glo 

po lí ti co del país cons trui do des de 1929. Si a prin ci pios de la 

dé ca da de 1930 Mé xi co vi vía su mi do en una de pre sión eco nó-

mi ca mun dial y en una gra ve ines ta bi li dad in ter na, en el año 

2000 reor ga ni za ba su sis te ma po lí ti co en paz y en un con tex to 

de di fi cul ta des eco nó mi cas qui zá no tan gra ves co mo las de 

1929, pe ro sí más pro lon ga das. Una de las ganan cias más cla ras 

de la so cie dad me xi ca na en es te lap so es pre ci sa men te su for ta-

le ci mien to ha cia el fi nal de si glo, lo que ex pli ca el cam bio po lí-

ti co del año 2000. Pe ro es cla ro que a esa so cie dad más ac ti va y 

fuer te le que da aún mu cho ca mi no por an dar pa ra lo grar un 

cam bio de mayor amplitud y profundidad.
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ESTANCAMIENTO ECONÓMICO Y 

DESILUSIÓN DEMOCRÁTICA, 2001-2015

La historia mexicana de los primeros 15 años del siglo XXI se 

caracteriza por un lento crecimiento demográfico y económico, 

así como por una importante pérdida: la condición de país pe-

trolero. Fueron los años de dos gobiernos panistas consecutivos 

(2000-2012) y del retorno del PRI a la presidencia de la repúbli-

ca en 2012. La violencia de bandas de narcotraficantes y de la 

delincuencia organizada creció notablemente a partir de 2007, y 

miles de ciudadanos sufrieron por ese motivo. El enojo y la in-

conformidad se acentuaron, lo mismo que el desencanto en tor-

no al futuro de la nación. La democracia, que tanto ilusionaba 

en 2000, decepcionaba tres lustros después.

Población y economía

Entre 2000 y 2010, la población mexicana pasó de 97.5 a 112.3 

millones, lo que significó una tasa de crecimiento anual de 1.4%, 

la más baja desde 1930. El disminuido crecimiento tiene que ver 

con la caída de la fecundidad, es decir, del número de hijos por 

mujer: de 6.6 en promedio en 1970 a 2.3 en 2010. El mayor ín-

dice de escolaridad y de inserción laboral de las mujeres son 

factores que influyen en esa reducción, así como la generaliza-

ción del uso de los métodos anticonceptivos, que han permitido 

a las parejas decidir el tamaño de las familias. Además de confir-

mar el envejecimiento de la población, los indicadores demográ-

ficos mostraron algo inesperado y grave: una leve reducción de 

la esperanza de vida de los varones en ciertas zonas del país, 

provocada por el aumento de homicidios y por la incidencia de 

la diabetes. Esto representa un quiebre con respecto a la soste-

nida tendencia ascendente registrada durante la mayor parte 

del siglo XX. 
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La Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Es-

tadística y Geografía (INEGI) registró una población total de 

119.5 millones de habitantes, confirmando la baja en el ritmo 

del crecimiento demográfico. Además del aumento en el núme-

ro de hogares encabezados por mujeres, en estos años crecieron 

más los divorcios que los matrimonios y se hizo patente el au-

mento de parejas que prefirieron vivir en unión libre.

Por su parte, entre 2000 y 2014, la economía mexicana cre-

ció a una tasa anual de 2.1%, lejos del ritmo alcanzado durante 

los años del milagro mexicano, cuando esa tasa fue mayor a 5% 

anual. En 2001 y 2009, la economía nacional sufrió caídas (muy 

leve la primera y de casi 6% la segunda), mostrando las conse-

cuencias del estrecho vínculo con la economía estadounidense, 

fortalecido desde la entrada en vigor del tlc en 1994. Aun así, los 

indicadores macroeconómicos se mantuvieron estables, con baja 

inflación y una devaluación gradual de la moneda mexicana con 

respecto a la estadounidense, que pasó de 9 a 13 pesos por dólar 

entre 2000 y 2012. Prueba de la buena marcha de la macroeco-

nomía fue el aumento de las reservas del Banco de México, que 

alcanzaron su máximo histórico a principios de 2015, con 

199 000 millones de dólares. Recuérdese que tales reservas eran 

prácticamente inexistentes después de la crisis de 1994-1995 

(709 millones). Por su parte, el gobierno federal estimuló la eco-

nomía de diversas maneras; una de ellas fue mediante la cons-

trucción masiva de vivienda popular. El resultado fue que miles 

de familias lograron hacerse de una casa propia, aunque tam-

bién fue cierto que con frecuencia las nuevas viviendas se halla-

ban en lugares alejados, con precarios servicios urbanos (trans-

porte, escuelas, guarderías). No sorprende por ello que miles de 

estas moradas fueran abandonadas por sus propietarios.

Los buenos datos de la macroeconomía no se tradujeron en 

bonanza general. Lo anterior puede mostrarse con las exporta-

ciones, que crecieron casi ocho veces, al pasar de 52 000 millones 

de dólares en 1993 a 380 000 millones en 2013. Sin embargo, en 
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virtud de la escasa conexión de las actividades exportadoras 

con las empresas mexicanas (es el caso de las maquiladoras), 

las crecidas ventas al exterior tenían que ver más con los nego-

cios de grandes empresas trasnacionales que con la economía 

interna. Ese auge exportador no se tradujo en una mejoría de 

las finanzas públicas del gobierno federal, ni tampoco de los 

estados y municipios. Al contrario, las haciendas locales siguie-

ron dependiendo de las participaciones y asignaciones federa-

les y, desde 2008, de un gran endeudamiento. Es evidente que 

este último tiene que ver con la decisión política de los gobier-

nos estatales de no esmerarse a fondo en la cobranza de im-

puestos locales, el predial en primerísimo lugar.

 A lo largo de estos años, los salarios se mantuvieron es-

tables, lo que significó, primero, que no continuaron cayendo y, 

segundo, que no se revirtió la pérdida de dos tercios de su poder 

adquisitivo ocurrida en las últimas décadas del siglo anterior 

(desde 1976). Ante esa situación, las familias se vieron obligadas 

a aumentar su empeño laboral, ya fuera extendiendo las jorna-

das o bien incorporando a nuevos miembros al mercado de tra-

bajo. Se incrementó así el número de mujeres trabajadoras con 

hijos. Es claro, por lo demás, que el trabajo femenino no sólo se 

acrecentó por estas razones sino también por la creciente parti-

cipación de profesionistas y empresarias.

En este tiempo, la autoridad gubernamental dio facilidades 

para la expansión de innovaciones, como el llamado outsourcing 

o subcontratación y la flexibilidad laboral, en buena medida me-

diante al apoyo a viejas prácticas de control sindical, el llamado 

charrismo. Esa combinación de lo nuevo con lo viejo contribuyó 

al debilitamiento de la clase trabajadora. No parece casualidad 

que el número de huelgas haya caído en picada, de 577 en 1995 

a sólo 59 en 2015. Si bien el desempleo no alcanzaba las altas 

cifras de otros países (por ej., España después de 2008), a cambio 

crecía la llamada economía informal, es decir, el autoempleo en 

actividades callejeras o en el trabajo doméstico a domicilio, así 
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como la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, al menos 

hasta antes de la crisis mundial de 2008. En 2005, el número 

de compatriotas residentes en el vecino país llegó a 11.5 millo-

nes, 14.4 veces más que los 800 000 de 1970. Pero después de 

2008, por efecto de dicha crisis mundial, así como por el endure-

cimiento de las medidas migratorias del gobierno de Barack Oba-

ma, la migración mexicana hacia Estados Unidos vino a menos. 

La que aumentó fue la de centroamericanos, para quienes cruzar 

el territorio mexicano se convirtió en verdadera pesadilla debido 

a los malos tratos de las autoridades, así como a las extorsiones 

y demás abusos cometidos por bandas del crimen organizado.

En contraste, como signo de los tiempos, los grandes em-

presarios acrecentaron sus fortunas de manera notable, en espe-

cial aquéllos con concesiones gubernamentales (telefonía, mi-

nería). En 2001, las fortunas de cuatro multimillonarios se 

estimaban en 3% del PIB; diez años después, alcanzaban 9%. No 

era buena noticia. Tampoco lo era que uno de ellos (Carlos 

Slim) disputara con Bill Gates, el dueño de Microsoft, el primer 

lugar de la lista de los hombres más ricos del mundo. En buena 

medida, la prosperidad de los magnates obedecía a sus negocios 

fuera del país. En efecto, las actividades de las trasnacionales 

mexicanas (BIMBO, CEMEX, América Móvil, FAMSA, GRUMA, entre 

otras) crecieron notablemente en estos años. También aumenta-

ron las fortunas de algunos narcotraficantes. En 2009, el Chapo 

Guzmán apareció en la afamada lista de la revista Forbes de los 

hombres más ricos del planeta. Con sus 1 000 millones de dó-

lares, el narcotraficante sinaloense compartía el lugar 701 con 

Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa.

La crisis mundial de 2008 provocó una caída de la econo-

mía mexicana casi tan grave como la de 1995. Sólo las maqui-

ladoras despidieron a 250 000 empleados. Las remesas, un ru-

bro que había ido ganando importancia para millones de hogares 

pobres, cayeron casi 30%. Su máximo histórico (26 000 millo-

nes de dólares en 2007) no ha vuelto a alcanzarse hasta la fecha 
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(2015). No debe olvidarse que esa enorme cantidad de dólares 

llegaba al país por medio de más de 75 millones de envíos. En 

2006, cerca de 7% de los hogares del país (1.9 millones) recibía 

esas aportaciones, pero la crisis de 2008 hizo que el porcentaje 

disminuyera hasta 4% (1.3 millones) en 2014. La reducción 

complicó la situación económica de hogares situados en zonas 

de gran tradición migratoria (Michoacán, Guanajuato, Jalisco), 

ya que las remesas significaban una parte importante del ingreso 

total de esas familias. Se ha mostrado, además, que la mayor 

parte de ese dinero se destinaba a cubrir necesidades básicas, es 

decir, alimentación, vestido, pago de deudas y vivienda.

Como se dijo, en estos años México vio reducida su activi-

dad petrolera. Desde 2005, la producción y la exportación de 

crudo comenzaron a declinar; para 2012, ambas se habían redu-

cido 20%. En contraste, el valor de las importaciones de gasoli-

na había aumentado 10 veces en ese mismo lapso, al llegar a casi 

30 000 millones de dólares en 2012. Había que olvidarse de Mé-

xico como potencia petrolera. Además de las afectaciones a en-

tidades productoras, como Campeche, Tabasco y Veracruz, el 

problema es que esta industria aún contribuía con un tercio del 

presupuesto federal, como venía ocurriendo desde 1980. El sos-

tenido aumento del turismo de extranjeros, con destino princi-

palmente a Cancún, Puerto Vallarta, la Ciudad de México y Los 

Cabos, y del llamado turismo médico en lugares como Mexicali 

y Reynosa, no fue suficiente compensación. Sí lo fue, en cambio, 

para los sectores vinculados directamente con esas actividades.

Política

La euforia colectiva por lo que se dio en llamar el “bono demo-

crático” del gobierno de la República que tomó posesión en 

diciembre de 2000 se fue diluyendo con el tiempo. El nuevo 

gobierno se mostró titubeante, errático. No consiguió implan-
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tar la reforma fiscal, que buscaba generalizar el IVA (eliminando 

la tasa cero en medicinas y alimentos) ni tampoco superar la 

oposición de los vecinos de una pequeña localidad (San Mateo 

Atenco) a la construcción del nuevo aeropuerto de la capital del 

país. El gobierno de Fox tampoco cumplió su promesa de resol-

ver el conflicto del EZLN en “15 minutos”, o de aprehender a los 

llamados “peces gordos” de la corrupción gubernamental. Al fi-

nal del sexenio, una revuelta popular en la ciudad de Oaxaca, 

integrada por maestros y vecinos, se extendió durante meses, 

exhibiendo la incapacidad del gobierno federal para resolver 

como antes un conflicto local. No es que se extrañara al autorita-

rio presidente de la república, presuntamente todopoderoso; lo 

que se extrañaba era algo más simple: la capacidad de gobierno.

Pero, por otro lado, el gobierno foxista se anotó un punto a 

su favor con la expedición, en junio de 2002, de la ley de trans-

parencia gubernamental, misma que se impuso venciendo gran-

des resistencias. Y no es para menos: se trata de una ley que 

marca una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía. Dio 

lugar al nacimiento del Instituto Federal de Acceso a la Infor-

mación (INAI, desde 2015), un organismo autónomo encargado 

de hacer cumplir la ley en la materia. También fue bienvenida 

la decisión de mayo de 2002 de abrir los archivos de la desapa-

recida Dirección Federal de Seguridad. Con ese fondo abierto al 

público, la llamada “Guerra Sucia” (la represión ilegal por parte 

del Estado mexicano a las guerrillas y a otros opositores en las 

décadas anteriores) pudo documentarse de mejor manera, ade-

más de la labor realizada por una fiscalía gubernamental creada 

ex profeso.

El gobierno mexicano hizo repetidos esfuerzos por acercar-

se al estadounidense, entre otras cosas para llegar a un arreglo 

de fondo con respecto a la situación de los migrantes mexica-

nos. Sin embargo, el atentado de septiembre de 2001 contra las 

Torres Gemelas de Nueva York frenó el intento. El gobierno 

también puso en marcha una activa política exterior que, bajo 
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la bandera del respeto a los derechos humanos y el impulso a 

cierto tipo de alianzas económicas entre países, acabó por en-

friar las relaciones con Cuba y Venezuela, y aun con Argentina. 

Hay que decir, sin embargo, que el menguante prestigio de la 

política exterior mexicana (si se le compara con su papel en el 

Grupo Contadora de la década de 1980) se vio contrarrestado 

por la firme negativa del gobierno de Fox de sumarse a la coali-

ción de países, encabezada por el gobierno de George Bush, para 

atacar por segunda vez Irak. En ese entonces México era miem-

bro del Consejo de Seguridad de la Organizaciones de las Nacio-

nes Unidas (ONU).

En 2005, ante la cercanía de las elecciones presidenciales 

del año siguiente, el presidente Fox maniobró para sacar del 

escenario electoral al precandidato más popular en ese momen-

to, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el candidato del PRD 

Andrés Manuel López Obrador. No lo logró, pero a cambio sí 

consiguió crispar el ambiente político, al menos el de la Ciudad 

de México. En las elecciones de 2006, por estrecho margen se 

impuso de nueva cuenta el candidato del PAN, en este caso Feli-

pe Calderón Hinojosa (Morelia, 1962). El PRI se derrumbó has-

ta el tercer lugar, obteniendo la votación más baja de su larga 

historia. En el Distrito Federal, se impuso por tercera vez con-

secutiva el candidato del PRD a la jefatura de gobierno, Marcelo 

Ebrard. Bajo su mandato, se tomaron medidas que consolida-

ron el perfil progresista de la ciudad capital: el matrimonio en-

tre personas del mismo sexo y el derecho al aborto. Pero como 

reacción, en varios estados se expidieron leyes en sentido con-

trario. Al gobierno de Ebrard también se le recuerda por el de-

sastre de la construcción de la línea 12 del Metro, que obligó a 

cerrarla durante varios meses de 2014 y 2015.

El segundo gobierno federal de extracción panista (2006-

2012) se inauguró declarando la guerra al narcotráfico, lo que 

significó reforzar el papel de las fuerzas armadas en la seguri-

dad pública. Con tal medida, el país comenzó a vivir años de 
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violencia extrema. Contra lo que se cree, el número de homici-

dios había venido disminuyendo desde 1990, pero después de 

2007 la cifra se triplicó al llegar a 26 000 en 2011, siendo los 

varones menores de 40 años las principales víctimas. Al impacto 

de la crisis económica de 2008 —que provocó desempleo y el 

retorno (voluntario y forzado) de miles de mexicanos de Esta-

dos Unidos—, así como a la caída de las remesas, se sumó el 

clima de violencia. Éste se manifestó con especial intensidad en 

el norte del país, pero también en Michoacán, Guerrero y otros 

lugares. La violencia se ensañó con Ciudad Juárez, nueva cala-

midad para una ciudad que desde 1993 sufría una larga cadena 

de feminicidios que para 2015 se estimaba en 1 500 víctimas. 

Las migraciones internas forzadas se hicieron comunes en algu-

nas ciudades y zonas rurales, como en la Sierra Madre Occiden-

tal, el valle de Juárez y la frontera tamaulipeca. Otros, algunos de 

ellos muy ricos, huyeron del país.

Vale destacar en este contexto el involucramiento de nume-

rosos grupos organizados e individuos en la difusión, crítica y 

documentación de la violencia, así como de otros aspectos de la 

vida nacional, por medio de las llamadas redes sociales. Como 

ocurría en el mundo entero, este fenómeno estaba estrechamen-

te relacionado con la creciente disponibilidad de computadoras 

y teléfonos celulares. En México, las cifras aumentaron con rapi-

dez, y ya para 2015 un tercio de los hogares contaba con inter-

net y más de 70% de los mexicanos usaba teléfonos móviles. La 

aparición de Facebook en 2004, YouTube en 2005 y Twitter en 

2006 ha tenido consecuencias insospechadas en la vida de las 

personas y familias, lo mismo que en la sociedad entera. 

Así como han servido para hacer negocios, para delinquir y 

para dar “derecho de palabra a millones de imbéciles”, según 

afirmaba el escritor italiano Umberto Eco (fallecido en febrero 

de 2016), las redes sociales dieron gran resonancia a aconteci-

mientos tales como la explosión de gas en la mina de carbón de 

Pasta de Conchos, Coahuila, en febrero de 2006, que mató a 65 
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mineros, o el incendio de la guardería ABC de Hermosillo en ju-

nio de 2009, que dejó como saldo 49 criaturas muertas y dece-

nas más heridas. Las redes se abrieron a la denuncia de actos 

violentos que aumentaron en estos años, como la explosión de 

varias granadas en las fiestas patrias de Morelia, Michoacán, en 

2008, el asesinato de 72 migrantes centroamericanos en San 

Fernando, Tamaulipas, o el incendio intencional del casino Ro-

yale de Monterrey, que dejó 52 víctimas. Si las autoridades gu-

bernamentales se veían rebasadas por el quehacer de la delin-

cuencia organizada y si en ocasiones la tropa y la policía eran 

acusadas de participar en actos delictivos o bien de reprimir 

ilegalmente a los presuntos delincuentes, las redes sociales po-

dían servir de contrapeso y de denuncia.

En las elecciones presidenciales de 2012 se impuso el can-

didato del PRI, el mexiquense Enrique Peña Nieto (Atlacomulco, 

1966). El retorno de este partido a la presidencia de la Repúbli-

ca, algo que parecía imposible en 2000 y 2006, se hizo realidad 

en gran medida por la debacle del gobernante PAN. Su candida-

ta, Josefina Vázquez Mota, fue superada por López Obrador, 

candidato por segunda ocasión del PRD y de otros partidos alia-

dos. De cualquier manera, el cambio democrático se notaba en 

el hecho de que el PRI se impuso con apenas 38% de la votación 

general, 10 puntos porcentuales menos que el anterior candida-

to priista ganador de unas elecciones presidenciales: Ernesto 

Zedillo, en 1994. Ni de lejos el PRI era el de antes de 2000. En 

el Distrito Federal, por cuarta ocasión consecutiva se impuso el 

PRD, llevando a Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno.

El gobierno de Peña Nieto (2012-2018) inició impulsando 

una intensa agenda legislativa. Con base en un sorpresivo acuer-

do con los partidos opositores, el llamado Pacto por México, a lo 

largo de 2013 se aprobaron reformas constitucionales y legales 

en materia educativa, financiera, de petróleo y telecomunicacio-

nes. La laboral, favorable a la flexibilidad del trabajo, había sido 

aprobada en las postrimerías del gobierno anterior. Esas refor-
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mas ratificaron el rumbo general del quehacer gubernamental 

de los años anteriores. Apuntaban hacia la apertura de nuevos 

espacios y facilidades para la inversión de capital privado, nacio-

nal y extranjero. Depositar el peso de la economía en la inver-

sión privada, nacional y extranjera, tenía que ver, por supuesto, 

con la secular incapacidad fiscal del Estado mexicano, un rasgo 

que lo hace destacar en el mundo entero. La carga fiscal en nues-

tro país no supera 12% o 13% del PIB (contra más de 19% en 

América Latina y más de 30% en países europeos). 

La reforma más significativa de 2013 fue la petrolera. La 

apertura de este ramo al capital privado, incluso extranjero, 

marcó una gran distancia con respecto a la expropiación de 

1938, uno de los episodios de mayor peso en el imaginario 

histórico mexicano. Tómese en cuenta que dicha expropiación 

produjo al último héroe de la historia nacional (Lázaro Cárde-

nas) y que será muy difícil que Peña Nieto lo desplace andando 

el camino inverso. 

La cercanía con el gobierno de Peña Nieto y con las refor-

mas mismas, así como el bajo crecimiento económico y la vio-

lencia que no cedía (homicidios, desapariciones, secuestros, 

extorsiones), restaron credibilidad a los partidos políticos de 

oposición, en especial al PAN y al PRD. Su situación como oposi-

tores quedó en entredicho. Resultado de ese malestar fue la vic-

toria de varios candidatos independientes en las elecciones de 

junio de 2015, entre ellos del candidato a la gubernatura del 

importante estado norteño de Nuevo León. También abrió paso 

al nacimiento del partido Movimiento Regeneración Nacional 

(Morena), la enésima división de la izquierda mexicana. En 

abril de 2014, el antiguo IFE fue sustituido por el Instituto Na-

cional Electoral (INE). Al restar prerrogativas a los gobernadores 

en materia electoral, el surgimiento del INE parecía apuntar ha-

cia un retorno a la centralización política; en igual sentido pue-

de interpretarse el esfuerzo encaminado a formar el “mando 

único” en las policías de las entidades federativas, en este caso 
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suprimiendo las policías municipales. Otro cambio político im-

portante, aprobado a fines de 2015, fue la reforma constitucio-

nal que dio vida a la “Ciudad de México” como entidad federa-

tiva libre y soberana. Con esa medida se daba marcha atrás a la 

reforma constitucional de 1928 que había suprimido los muni-

cipios del Distrito Federal y creado el Departamento del Distri-

to Federal (desaparecido éste a su vez en 1997). También se 

impulsó un cambio radical en el Poder Judicial para adoptar el 

llamado sistema penal acusatorio, que incluye los juicios orales 

con el propósito de abreviar los procesos judiciales y combatir 

a fondo lo que se había convertido en fuente inagotable de in-

conformidad social: la impunidad.

Las malas noticias de 2014-2015

Varias malas noticias sacudieron el país desde la segunda mitad 

de 2014 y evidenciaron la oscuridad de la situación general, 

que por lo demás no era privativa de México, como bien lo 

mostró la guerra civil de Siria iniciada en 2011, el surgimiento 

del Estado Islámico en 2013 y la severa reducción del creci-

miento de la economía china, que puso en aprietos a varios 

países exportadores de materias primas. En México, a princi-

pios de agosto del citado 2014, un derrame de desechos tóxicos 

de la mina Buenavista en Cananea, Sonora, propiedad del mul-

timillonario Germán Larrea, contaminó el río Sonora, dejando 

una estela de daños en varios municipios de la cuenca. Por otro 

lado, el 26 de septiembre, 43 estudiantes de la escuela normal 

de Ayotzinapa, Guerrero, fueron secuestrados y desaparecidos. 

Los 43 chicos se sumaron a los 26 000 desaparecidos registrados 

a fines de 2014 (en 2006 la cifra apenas llegaba a 250). El caso 

de Ayotzinapa dio la vuelta al mundo, haciendo patente la inca-

pacidad gubernamental o bien la complicidad de algunas auto-

ridades con los criminales. Otra mala noticia, en este caso para 
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el gobierno federal, ocurrió mes y medio después, cuando una 

periodista destapó la compra de una casa con valor de 7 millo-

nes de dólares por parte de la esposa del presidente Peña Nieto. 

Lo grave era que en la transacción se hallaban involucrados 

empresarios favorecidos por contratos gubernamentales. Este 

asunto, como otros, no tuvo secuela legal. Una mala noticia más 

surgió en la segunda semana de diciembre, cuando se dio a co-

nocer que el Banco de México, ante la “volatilidad” del tipo de 

cambio, intervino en el mercado cambiario para tratar de frenar 

la devaluación del peso. La paridad de 13 pesos por dólar, vi-

gente en 2013, comenzó a ser cosa del pasado. En 2015, la 

caída del peso continuó, llegando a poco más de 17 pesos por 

dólar en diciembre. No obstante la erogación de miles de millo-

nes de dólares, el banco central no pudo contener la deprecia-

ción de la moneda.

La tormenta no amainaba. En la segunda mitad de 2014 

también inició la caída de los precios del petróleo: el precio del 

barril de la mezcla mexicana cayó casi 25%, de 91 a 68 dólares. 

Pero la tendencia se agravó a lo largo de 2015, hasta llegar a 27 

dólares en diciembre, 70% menos que a mediados de 2014. El 

mercado mundial complicaba la ya de por sí maltrecha indus-

tria petrolera mexicana, cuyo declive, como se vio, había inicia-

do en 2005.

La última mala noticia de 2014 para el gobierno mexicano 

provino, paradójicamente, de una magnífica noticia. El miérco-

les 17 de diciembre, los presidentes de Cuba y Estados Unidos, 

Raúl Castro y Barack Obama, anunciaron la reanudación de re-

laciones diplomáticas, dando fin a casi 60 años de ruptura. En 

ese acercamiento, empero, México brillaba por su ausencia, a 

pesar de haber sido uno de los pocos países que durante décadas 

había mantenido cierta cercanía con el gobierno cubano. En su 

lugar, el Vaticano y el gobierno canadiense habían fungido como 

promotores y/o anfitriones del acercamiento. Esta marginación 

en torno al nuevo vínculo Cuba-Estados Unidos y el maltrato 
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dado a los migrantes centroamericanos que recorren el país con 

rumbo a Estados Unidos, asunto éste en verdad lamentable, mi-

naron la de por sí menguada influencia mexicana en el conti-

nente americano en estos años del siglo XXI. En 2015, México 

deportó a un mayor número de centroamericanos (117 442) que 

el gobierno estadounidense. 

En suma, las malas noticias de los años recientes dan lugar 

a una visión poco halagüeña de la situación mexicana de los 

primeros 15 años del siglo XXI. Uno de los principales compo-

nentes de esa visión es la desilusión democrática. Lo que tanto 

esfuerzo costó a las generaciones anteriores (echar abajo el au-

toritarismo basado en la hegemonía del PRI) parecía incapaz de 

animar la vida nacional. La impunidad, la corrupción, los vín-

culos entre algunos políticos con delincuentes y el desprestigio 

de los partidos políticos son otros tantos aspectos que dificultan 

otra clase de miradas sobre el país. En 2000 México marchaba 

con entusiasmo hacia el ejercicio de la democracia. Quince 

años después, la democracia parecía haber perdido su condi-

ción de panacea. “¿Hacia dónde va el país?”, se preguntaba el 

laureado escritor Fernando del Paso a principios de 2015. Tal 

vez esos altibajos son parte inherente de la democracia. En todo 

caso, eso lo sabremos en los próximos años.

Ahora sigue profundizar en el conocimiento histórico y en 

la reflexión en torno a la realidad contemporánea de nuestro 

país (y sobre su lugar en el mundo), así como imaginar solucio-

nes que involucren a la gran diversidad de opiniones y posturas 

que, por fortuna, caracterizan a la sociedad mexicana de este 

tiempo.
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El Colegio de México publicó en 1973 una primera versión de la 

Historia mínima de México con el fin de proporcionar la dosis mínima 

de conocimiento histórico requerido por cualquier mexicano de 

entonces. En esa pequeña obra participaron cinco autores que 

plasmaron lo que en el momento se consideraba la visión más 

sintética y acertada del pasado de este país. Ediciones posteriores 

incorporaron un estudio adicional de los años recientes, pero la 

obra permaneció básicamente inalterada hasta la llegada del siglo XXI.

Sin apartarse del propósito de concreción y sencillez que guió a 

la vieja Historia mínima de México, la presente es una obra completa-

mente nueva: por sus siete autores, por su división temática, por 

sus planteamientos, por su explicación, por su cobertura más 

amplia y, sobre todo, por su visión más moderna y mejor fundada, 

tanto como lo permite el conocimiento más avanzado y perfeccio-

nado de que disponemos en estos primeros años del siglo XXI.

La Nueva historia mínima de México es, a la vez, una historia no 

sólo nueva sino también innovadora. El lector encontrará en sus 

páginas perspectivas y explicaciones que le permitirán un cono-

cimiento básico y ameno de la historia de México. 
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