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INTRODUCCION 

CMI ciencias sociales en nuestros dikp!han logrado un desarmllo 

sin precedentes que  se hkn impueqto a ~ Q S  historiadores, ya que 

estos prefieren temas m68 actuales como Los de grupos sociales, 

Partidos Políticos, Lucha de Claser, y los grandesC_omplejos  Eco- 

n6micos y Culturales.En lo particular como polit  loga  me  intere- 

san los temas histÓfico-pol$ticos de nuestro pasado y es por eso 

que escogí el presente  teda, ya qq6 mediante este  trabajo preteE 

do dar una descripcibn, de una porcibn de la gran historia polí- 

tica del Estado de M6xic0, para mi poder dictar mi propio jui- 
cio sobre dichos acontesimientos. 

En el presente trabajo no  se presenta ningún hdlazgo personal, 

ninguna suposicl6n nueva o retrolucionaria, mi intenci6n ha sido 

la de platicar y ligar cronol6gicamente todos aquellos hechos -- 
histbricos que tuvieron importaricia en el periodo  desarrollado - 
en el presente trabajo, en la regidn  hoy convertida políticamen- 

te en  Estado de 16x1~0. 

M&s que nada es una forma de conjuntar temas sustanciales a cer- 

ca de los hechos que han trascendido en lo que toca a la confor- 

macidn  regionalista,  desarrollo e integraci6n política de dicha 

entidad; a fin de ofrecer a los lectores un panorama sino bien - 



amplio al menos congruente, que les proporcione una idea  general  

de un pasado cuyo resultado  presente  nos ?m tocado v i v i r  y digo 

nos ha tocado por que l a  s u s c r i t a  es nativa  del   Estado de M6xlco. 

No se trata pues, de una lnves t igac i6n  profunda s ino  un in tento  

de sacar a f l o t e  un período de l a  basta h i s t o r i a   p o l í t i c a  del Es 

tad0 de W6xico y de un personaje  tan  importante para  e l  mismo cg 

mo lo fue e l  I l u s t r e  Don Lorenzo de Zavala. Al tratar su persona 

y e l  propio  Estado  manifiesto mi gran admiracidn  por ambos. 



LOWNZO DE ZAVALA 

Manuel Justinian0 de Zavala y Saenz,  naci6 e l  3 de octubre de 

1788 en  Tecoh,  Yucatbn,  sus  padres Don Anastacio de Zavala y 

VelAzquez y DoÍía María  Barbara  Saenz y Castro,  pertenecieron 

a viejas  familias  espailolas  avecinadas en  Mdxico. 

Era celebre  por  su  inquietud  intelectual  que maaiiest6  desde - 
su  temprana  edad,  por su inconformidad  con l a  V i d a   m t i n e r a ,  - 
por  sus  actividades  conspiradoras  contra e l  regimen  espaflol y 

por l a  p r i s i 6 n  que sufri6   en S a n  Juan de Ulúa de 1814 a 1817,  

donde aprendi6  ingle6 y estudi6  medicina.El   francds  lo   había  - 
aprendido  en l a   b i b l i o t e c a   d e l  Seminario  Conciliar de Mdrida 

leyendo  autores  prohibidos por l a   i n q u i s i c i 6 n .  

Habia sido  Diputado a las  Cortes  Espafíolas que convocaron  en - 
1 8 T  al r e s t a b l e c e r s e   l a   C o n s t i t u c i 6 n   d e l  ail0 de 1812;  regres6 

a Yucatán  despues de declarada l a  Independencia de l a  Nueva Es 
paila, que 61 y o t r o s  diputados  defendieron en las c o r t e s .  

Durante e l  imperio mantuvo buenas relaciones  con  Agustín de -- 
Iturbide y fue  personaje  clave  despuds de d i s u e l t o   e l  Congreso 

e I n s t a l a d a   l a   J u n t a   N a c i o n a l   I n s t i t u y e n t e .  En 1823 abra26 l a  

causa  Repúblicana  Federal, l a  sostuvo en e l   P e r i 6 d i c o  "EL AGUZ 



LA MEXICANA", fundado por 61, y como  diputado. 

Zavala  escribid el discurso  preliminar de la Constitución  Fede 

ral de 1824; posteriormente  organizó las logia8  mas6nicas del 

antiguo  rito de york,  dispensando' de toda  etiqueta y distin- - 
cidn a todos  sus miembros. Tambidn ocupd la  Gubernatura d e l  

Estado de Mdxico  en  dos ocasiones. 
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CAPITULO PRIMERO 

EL LIBERALISMO EP MEXICO. 

*'El hombre ama l a  libertad intensamente y l a  considera como  un - 
don n a t u r a l ,  acepta las reducciones a que l e  obligan  circunstan- 
cias de orden s o c i a l  y p o l í t i c o ;  pero s i  s e  ve  sometido a despo- 
tismo,  erltonces se r e v e l a ,  se levanta y l o s  dastruye. No bastan 
l a  so la   vo luntad   n i   e l   ingenio   indiv idual  para  que un pueblo  se 
l ibere dB l a  opresi6n. Le h a d  falta para t r i u n f a r ,  e l  instrumell 
t o  idbOl6gico  intiispensable para que l a  acci6n sea conciente s6- 
l i d a  y organieada." 1 

La conquista  del  Nuevo  Mundo s u j e t 6  ruda y cruelmente  tanto a -%.S 

raza&  indígenas  vencidas, como a l o s   h i j o s  de los   propios  con- .I 

quistadores y a los   mest izos .  E l  descontento de todos e l l o s  con- 

tra e l  gobierno   Vir re ina l   e ra   unhime,  pues  todos  sufrían e l  des  

potismo, menos l o s  europeos. 

El l iberal ismo  en M6xico  tuvo  necesariamente que permanecer como 

atrapado  entre   los  interese6 de la  clase pr iv i leg iada  que s e  -- 
form& en 108 s i g l o s  de dominacibn  espaflola. En tanto  en  Europa 

estaban  naufragando las poderosas  monarquías y entre  e l las  l a  eg  

paflola. 

En Mdxico apenas  iniciaba l a  vida  independiente,   directores  del  - 
l ibera l i smo,  empeflados en e l  t r i u n f o  de las ideas morales y p o l í -  

ticas de e s t e .  L a  anbmica y m i n o r i t a r i a   c l a s e  media dir igida por 
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curas y abogados  fundamentalmente,  con t i n o  y habi l idad  hace qüe 

las masas engruesen e l  l ibera l i smo para alcanzar   ob jet ivos   concre  

toa.  L a t ierra y sus  problemas, la  independencia y l a  igualdad S 

de l o s   n a t i v e s  y los  peninsularee.  

Degde las luchas  preparatorias de Independencia se   busca   ident i f ;  

car l a  idea nacional  con l a  idea 1 ibera l .E l   l ibera l i smo con altas 

y bajas, r e s u l t a  asi e l  proceso de formaci6n de una ideologia  que 

moldea  una naci6n y se forma  precisamente  en  dicho moldeo. 

A l  i n i c i a r s e  l a  lucha  por l a  Independencia,  solo 30 mil mexicanos 

s a b i a n   l e e r ;  y de e s t a  manera  una amplia d i fus l6n   de l   l ibera l i smo 

era imposible ya que la  mima e s t r e t i f i c a c i 6 n  del pais l o   e s t o r b a  

ba. Pero habia objet ivos   concretos  del l ibera l i smo que si l l e g a -  

ban a las masas y esta e r a  l a  i n t e r r e l a c i 6 n  de las ideas y las -- 
realidades que se manifestaban  en gran par te  de l a  ideología   de l  

#siglo X I X  en  nuestra patria. 

Los origenes del liberalismo  mexicano, de 1808 a.1824 se trata de 

un proceso de recepci6n y c o n f i g u r a c i 6 n   i n i c i a l   d e l   i d e a r i o   d e l  - 
11beralLsmo  mexicano;  Zavala' marca e l  &o de 1808 como e l  p r i n c i -  

p i o  de e b u l l i c i 6 n   i d e o l 6 g i c a  en WBxico. 

"desde e l  d o  de 1808 hasta 1830; es d e c i r  en e l   e s p a c i o  de una - 
.. 
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generacibn,   es  tal e l  cambio de ideas ,  de opiniones,  de partidos 
y de i n t e r e s e s  que ha sobrevivido,  cuanto basta d t r a s t o r n a r  una 
forma de gobierno  respetada y reconocida, y de hacer pasar siete 
millones de habi tantes  desde e l  despotismo y l a  arb i t rar iedad - 
hasta las t e o r i a s  mbs l i b e r a l e s .  2 

En e s t e  af'io, s e   e x t e r i o r i z a n  una s e r l e  de c o r r i e n t e s  y de ideas 

que en forma s u b t e r r h e a   e x i s t i a n  ya desde p r i n c i p i o s   d e l   s i g l o  

X I X .  

Mora reconoce e l   e f e c t o  de l a  dl fucidn  del   l iberal ismo espaf'iol. 

A l  odio,  a l a  prepotencia de los espafioles que aumentaba d i a  --- 
con dia a e s t o  se unid que en Espafia  comenzaron a difundirse --- 
con suma rapidez las ideas de soberania  nacional y sistema  repre 

s e n t a t l v o ,  este debate  naturalmente habia que pasar a M6xico. 

L a  e b u l l i c i ó n   i d e o i 6 g i c a  de 1808,  las i d e a s   l i b e r a l e s   e x i s t e n t e s  

explican l a  Comtl tuc ión  de Apatz ingh de 1814. 

"Lo de Apatz ingh implica la r a d i c a l i z a c i ó n   l i b e r a l .  L a  lucha  en 
1808-1810 es   por  l a  independencia, auiicde disimulada, y s i n  tras 
luc i r   contag io   ideo lógico   l ibera l . . .Apatz ingh  queda como una -- 
prueba de hasta dónde habia l l e g a d o   e l  pensamiento l i b e r a l  en M& 
x i c o ,  y hasta d6nde conducian a ese  pensamiento las realidades - 
d e l  pais. 3 

Para completar   los   indic ios   sobre  las fuentes e in f luenc ias   de l  

l ibera l i smo mexicano en su   e tapa   in ic ia l   se   seAala   e l   pensmien-  

t o  de Fray Servando Teresa de Mier hacia 1813,  dado que represen 
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ta un esfuerzo  dir igido a acoplar  e l  jusnatural ' ismo  racionalista 

a l  catol ic ismo.  A e l l o   s i g u e  e l  estudio  de l a  recepción de las - 
i d e a s   l i b e r a l e s  para 1822-1823 en Don Vicente  Roca  Fuerte. 

ICY ya de 1810 cuenta  Zavala;  los  impresos de Mdxico no eran como 
en  otro   t iempo,   poesias   fugi t ivas ,  anacre&ticas, elegidas, ver- 
sos e r 6 t i c o s ,   d i s e r t a c i o n e s   s o b r e   t e o l o g í a .  .. se hablaba de l  pug 
b l o ,   s o b r e   l o s  limites de l a  autoridad,   sobre  los  deberes de l o s  
gobernantes, y o t ras   cues t iones  que interesan a los   c iudadan0s .~~4  

A parte del deseo de Independencia y l o s  cambios  en l a  estructu-  

ra, e l  clima fue  producido  por l a  l i t e r a t u r a   c o n s t i t u c i o n a l .  

La  formacidn del  liberalismo  mexicano  proceso y resultado  son en 

cierta medida inesc indib les ,   t anto  para l a  integraci6n de las -- 
ideas, como para l a  transformaci6n de l a  realidad hist6rica, e l  

conjunto  doctr inal  que const i tuye e l  liberalismo  mexicano. 

El l ibera l i smo  pos tu l6  y logrd e l  gobierno de las clases interm2 

dias con e l  apoyo popular,   anteponihdose  en l a  formaci6n  del -- 
prograna a l o s   i n t e r e s e s  del  pueblo; debe tenerse  presente que - 
l a  l u c h a   p o l í t i c a  se realiza  durante  largo  tiempo  dentro  del me- 

canismo  gubernamental. 

Son las loca l idades ,   los   Es tados  y las clases medias, quienes a2 

t ivan  e l  progreso l i b e r a l ,  tanto  en materia federal ,  como en las 

relaciones  Estado Iglesia y l iber tades .  Son las fuerzas   Central i  
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zadas,  alto  clero y altos  jefes  del  ejército,  los  que  se  oponen 

al impulso  liberal y pretenden  retrotraer a la  sociedad a la c o  

lonia, o mantener  el  mayor  tiempo  posible,  la  vigencia de los - 
elementos  coloniales. 

Cuando  el  encuentro  politico  asume  caracteristicas  especiales a 

traves de las logias,  estos  cuerpos  extraconstitucionales  como 

son llamados no efectan la contienda  politica  esencialmente li- 

brada dentro  del  mecanismo  gubernamental.  Las  localidades,  con 

las  milicias  civicas,  con  las  coaliciones de Estados, son ins-- 

trumento de quienes  buscan  el  progreso  político. 

El  combate en  contra de los  privilegios  legales  enlasa  libera- 

lismo y democracia  en  Mhxico. El liberalismo  ilustrado  se  une - 
al  democrbticc o ambos  confluyen  en una  misma corriente,  en vi: 

tud  de la lucha en contra de los fueros. La  propia ldgica  inter 

na del  movimiento y la naturaleza  de su objetivo  politico pre-- 

ponderante,  conducen al liberalismo  ilustrado a confluir  con el 

democrLtico  propugnando  por  la  abolici6n de los  privilegios le- 

gales. Sin embargo  puedo  decirse  qce  ambas  corrientes,  la  del - 
liberalismo  ilustrado y la del  liberalismo  democrPtico se ayun- 

tan en  esta materia por  razones  distintas y buscando  objetivos 

diversos. 
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Para e l   l i b e r a l i s m o  democrhtfco, l a  supresidn de l o s  fueros aimfi 

na de su  propia  ficaturaleza  ideol6gica. Es e l   i g u a l i t a r i s m o ,   e l  - 
pr inc ip io  de igualdad  ante l a  l e y ,  norma democritica  fundamental, 

l o  que impulsa e s t a   c o r r i e n t e .  En cambio para  e l  l iberalismo --- 
i l u s t r a d a ,  l a  supsesidn de l o s   f u e r o s  es ,  por  una p a r t e ,  una ne- 

cesidad en e l  propdsito de defender e l  federalism0 consignado -- 
por la  Constituci6n de 1824. 

lJLos f u e r o s   e c l e s i h t i c o s  y mil i tees r8conocidos  en l a  c o n s t i t u  
cidn de 100  Estados  Unidos  Mexicanos, e l  cul to   exclusivo de Una- 
r e l i g i b n ,  s& o b s t i c u l o  a una j u s t a  libertad y e l  origen de sus 
desgracias.  5 

En e l  1Lberalismo  mexicano e s  di f ic i l  de esc indir   resul tado y -- 
proceso,   tanto   en  lo  hist6ric6 como en lo   ideo16gico l  Y a  que al  

mismo tiempo que va  integrando e l  cuadro de ideas, i s t e   v a   i n f l g  

yendo en l a  realidad y siendo  receptivo a (Sta, transforma y se 

transforma. 

S i  queremos medir a l  l ibera l i smo como una  forma p o l i t i c a  que s e  

adapta a l a  realidad  en que actiía, sirviendo como mdvil  ideol6gA 

co l   a l canza   e tapas   super iores ,   por   e l lo  l a  natural idad  for jada - 
en una gran  parte   del   proceso  l iberal ,   adquiere   sus   perf i les  y - 
e l  proceso  conduce a un reaultado  absolutamente  nacional. Y para 

apreciar e l   l i b e r a l i s m o  mexicano basta  ver  sus  rendimientos: 
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‘rSas ins t i tuc ionea  y l iber tades  de nuestro  rigilnen  comtituclonal 
la  separaci6n  entre la  i g l e s i a  y e l  Batado; l a  e x i s t e n c i a  de una 
sociedad  secular con un Estado qw no recurre a l a  cotnpulsf6n pa- 
ra obtener e l  cumplimiento de conductas forzoaaa exigidas  por co@~ 
promisos ex t ra lega les  y extracrocialea. 6 

La libertad de la  sociedad 06 un t e j i d o  de la8 Ubertades lndívi-  

duales y c o l e c t i v a s , . y a  que so lo   es   pos ib le  un individuo l i b r e  en 

una bociedad  libre.  Y por  ende, 9610 ea  posible una sociedad l’i- 

bre si l a  f o r a m  individuo6 l i b r e 8 .  

“las corre2ocionea y equivalencia8  surgen  evidentes: l a  libertad 
de conciencie es la s e c u l u i t u r c i 6 n  be fa  conciencia.  La secula- 
rizacidn de la  sociedad es .su s o b e d a .  M 7 

En e l  proceso  hist6rico mexIc8no. l iberalismo y clemocricia  llegan 

a enlazarse y hasta i d e n t i f f c a r e e   d o t h d o s e  de ins t i tuc iones  demo 

c r 8 t i c a a  y l i b e r a l e s .  T a m b i h  hay que tener en cuenta que lcs li- 

berales mexicanos, de 1824 en adelante, en mater ia   po l í t i ca   lucha  

b8n por cambiar y m t e n e r ;  querian modificar e l   s t a t u s   e x i s t e n t e  

en materia de relaciones  Estado-Iglesia y -Sociedad  Civil-Iglesia,  

haata  obtener l a  secularizacibn de l a  sociedad; 10 in to leranc ia  - 
re l ig iosa ,   abol iendo  los   fueros  y pr iv i leg ios .  

Los liberales querian  aniquilar  un orden, e l  co lonia l , .  E r a n  ant& 

feudales,   anticolonialea:  mientras domínaron, buscaron remover -- 
&nlmados por al movimiento de la  idea tr8nsformadora en un p d 6  - 
de lb condiciones de M h i c o ,  cuando se or ig ina   e l   proceso  libe- 
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raX en lo r e l a t i v o  a propiedad; por  ejemplo para  l o s  l ibera les ‘en  

M6xico esta no t a n g a  m h . j u s t i f i c a c i 6 n  que e1 condenable  derecho 

de conquista.  

“Por e l l o ,  Mora y Alaman coinciden  en seflalar l a  i n i c i a c i 6 n  de la 
lucha  por la  indrpend4mcia como un movimiento trsdtooador de la  - 
propiedad y su  gnan enemigo de l a  lucha de independencia,. . .I* 8 

EI liberaliemo n m i 6  como enemigo de pr iv i leg ioa   confer idos  a d i  

ferentes  cl.ases s o c i a l e s  y la p r h t i c a  del mismo quedb reservada 

a quienes  t ienen una propiedad que defender; adem& de poner dcn- 

t r o  de l a  ac t iv idad gubernamental y dentro de p r i n c i p i o s   c o n s t i +  

c ionales-un  8 is tama adecuado de derechos  fundamentales que e l  Es- 

tado no tenga deoecho de invadir ;   en si e1 liberalirrmo no es rnb 

que la-libertad r e l i g i o s a ,   p o l d t i c a  y econ6mica. 

EL t r iunro  del l ibera l i smo como doctr ina   hi26   ‘posible  que muchas 

relacionen  productivas mejorarM.considerablemente~ en el n i v e l  - 
general de las condiciones  materiales y el advenimiento de l a  -- 
clase media a l  poder. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

A).- ESTABLECIMIENTO  DE LAS LOGIAS MASQNICAS. 

A M6xico las ideas l ibera les   penetraron  a pesar de l a  v i g i l a n c i a  

i n q u i s i t o r i a l  de l a  adminstraci6n  espaiiola, como a r t i c u l o  de con 

trabando.  Pero a l  romperse e l  c e r c o   t u t e l a r  de EspaAa, las ideas 

m& que e l  comercio, l a  t 6 c n i c a  y l a  industkia,  se p w i p i t a r o n  

sobre e l  campo feudal y a b s o l u t i s t a  de Mexico. 

De esta manera las doctrinas  econ6micas.   polit icas y s o c i a l e s  de 

l a  Reforma y e l  Renacimiento,  del  Mercantilismo y Liberalismo, - 
l legaron  juntas   en extrafIa conf'usi6n,  provocando l o s   t r a s t o r n o s  

p o l i t i c o s  y las luchas de par t idos  que durante casi un s i g l o  en- 

sangrentaron  nuestra   h is tor ia ,   pero de las que surgio un l i b e r a -  

lismo  mexicano  con  asentuados y definidos perfi les  de nacionalil !  

mo integrador. 

E l   l ibera l i smo  en  M6xico  surge  ligado a sucesos  convulsivos que 

v i v i 6  l a  República  durante  los  primeros &os de vida  independien 

t e ;  e l  movimiento de independ?ncia  en e l  fondo no s i n o  l a  lg 

cha liberal de l o s   c r i o l l o s  y mestizos  por desplazar a 16s peniq 

s u l a r e s  del poder y as% apoderarse de l a  riqueza del pais; por - 
una parte y por l a  o t r a  l a  del af%n norteamericano  por  propagar 

su  ideologia   con  pr incipios  tales como e l  de l a  libertad y jus t& 
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c i a  y desplazar a I n g l a t e r r a  y su  inf luencia   sobre  M6xico- 

El   establecimiento  del   l iberalismo  en M6xico fue l a  Guerra de - 
Independencia  auspiciada  por e l  Cura  Hidalgo y algunos Corone- 

l e s  y cr i 'o l los  de rango medio. Consumada l a  Independencia  algu- 

nos je fes   dis t inguidos   confesaron que no conocian  ninguna  cues 

ti6n  sobre  derecho  natural,   pero  se  proclamaban  por e l  cambio. 

81Hemos v i s t o  a l  pueblo  mexicano  levantarse  del  estado de nul i -  
dad p o l i t i c a  a que estaba reducido, hasta e l  de formar  una  na- 
ci6n  independiente y co locarse  a l a  p a r  de la  República de l o s  
Estados  Unidos  delNorte  en e l  orden s o c i a l ,  as$ como l o  est6 en 
su  posici6n  geogr6fica.Il  1 

Los individuos  en  oposici6n a l a  independencia  se  dieron a l a  - 
t a r e a  de formar un partido que adquiri6  fuerza  con e l   e s t a b l e c i  

miento de las  logias  mas6nicas.  

S i n   e x i s t i r  propiamente p a r t i d o s   p o l í t i c o s  en MhxicS, a partir - 
de 1824, l a  a c c i 6 n   p o l i t i c a  se canal126 a t r a v e s  de las  l o g i a s  

mas6nicas. Estas organizaciones nominalmente llamadas 6rdenes - 
s e c r e t a s   f r a t e r n a l e s   s e   c o n v i r t i e r o n  en vehgculos de ac t iv idad 

p o l i t i c a .  

Las primeras  logias  fueron una t r a n s f e r e n c i a  de las espaflolas; 

su p r i n c i p a l   o b j e t i v o   e r a  l a  pr6ctica poldt i ca .  La  orden mason2 

ca d e l   r i t o   e s c o c e s  había s ido  introducida al  país desde antes  
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de l a  independencia;  pero  se  mostr6  abiertamente hasta 1824. 

En 1821, e l   p a r t i d o   e s c o c 6 s ,  basado  en51 r i t o  mas6nic0, propof 

cionaba l a  e s t r u c t u r a   o r g h i c a  a quienes  se  adherian .a las --- 
i d e a s   l i b e r a l e s  que predominaban en Espaiia, e i n c l u i a   t a n t o  a 

monbrquicos const i tuc ionales  como a repúblicanos de todo  tipo.- 

Mds adelante i b a  a verse  reforzado  por  una  alianza  con  algunos 

de l o s  mondrquicos de tendencias  borbonicas. 

"Para no faltar a, las t radic iones  de l a  masoneria  mexicana, las 
logias   escocesas   tenian  su programa p o l i t i c o ,  que en s i n t e s i s  - 
c o n s i s t i a  en e l  sostenimiento del Plan de Iguala en l o  que  no - ... Sustentaban l o s   e s c o c e s e s ,  adembs, un c r i t e r i o   p o l i t i c o  cen- 
tralista, y aun cuando deseaban e x c l u i r  a l  c l e r o  de l o s   c e n t r o s  
d i r e c t o r e s  de l a  educaci6n,   t ransigian  en  c ier ta  forma  con l a  - 
ig les ia ,   sobre   todo  con  los   espai ioles  de Mdxico,  cúya e r a  l a  na 
cionalidad de v a r i o s  de l o s  m&s destacados miembros de e s a s   l o -  
gias. 2 

Por otro   l ado   e l   es tab lec imiento  de las sociedades  yorkinas fud 

un llamamiento al  pueblo para organizarse  contra las c l a s e s  p r i  

v i l e g i a d a s ,  como su   pr inc ipa l   ob je t ivo   t en ían  l a  defensa de l a  - 
Independencia de Mdxico contra  l a  amenaza espaÍiola  externa e in- 

terna.  

"En e l  aspecto   negat ivo  los   yorkinos   iban  contra   e l   central ismo 
en  materia de organizac i6n   po l i t i ca ;   contra  l a  hegemonia r e l i g i o  
sa de l a  i g l e s i a ,  y sobre  todo  contra  los  espafloles que habian-- 
quedado en e l  pais, acogidos a benef ic ios   del   Plan de Iguala ;  mi- 
entras  que por l a  o t r a  cara d e l  programa;  por l a  p o s i t i v a   l o s  -- 
yorkinos  luchaban  por e l  federalism0 y favorecian a l o s  norteamE 



r icanos ,   todo l o  cual   nos  confirma que uno y o t r o  de los   aspec-  
t o s   d e l  programa  yorkino  resultaban para ~ i x i c o  igualmente  des- 
t r u c t o r e s .  I1 3 

E l  r i t o   y o r k i n o   c o n s o l i d 6  su organizaci6n  en l a  ciudad de Mbxi- 

c o  en 1825;  l o s  miembros de ambas organizaciones  formaban l o  -- 
que  hoy  modernamente denominamos c l a s e   p o l i t i c a .  

Mientras   los   yorkinos   intentaban una a l ianza   con  las capas me- 

dias, agrarias y urbanas; los e s c o c e s e s   s e   e n t e n d i a n   c o n   l o s   e s  

pafloles que quedaban  en e l  pais y c o n   l o s   c r i o l l o s   r i c o s .  A l  -- 
f r e n t e  de l o s  yamkinos se encontraba  Vicente  Guerrero y de l o s  - 
escoceses   Nicol&  Bravo.  

"En las l o g i a s   e s c o c e s a s ,  a cuyo f r e n t e  se puso  Nicolbs  Bravo, - 
quedaron i n t e g r a d a s   p o r   e l   e l e m e n t o   l i b e r a l   l l t i b i o l l ,  que pensaba 
que l a  única  meta de la  Revoluci6n  era  l a  Independencia,   s in --- 
acordarse  de las Reformas de t i p o   s o c i a l  y econdmico que e s t a b a  
necesitando  con  urgencia e l  pueblo  mexicano los   yorkinos   contro-  
la ron  al elemento I1puro1l a los f u r i o s o s   r e f o r m i s t a s ,  a l o s   l i b e -  
r a l e s  que se   hubiesen   t i ldado  hoy de *Iextremistas de izquierdat1.  
A e s t o s  los capdtaneaba  Vicente  Guerrero. 4 

En tanto  en las log ias   york inas :  

Illas personas que e j e r c i e r o n  una mayor a c t i v i d a d   d i r e c t a   e n  fo-  
mentarlas  fueron  Josh Maria Alpuche e Infante  (Senador  por Tabas 
co)   Es teva   (Minis t ro  de Hacienda)  Miguel Ramos Arispe  (Ministro= 
de J u s t i c i a )  Jose Ignac io  Mejía( C o r o n e l   d e l   E j i r c i t o )  y Lorenzo 
de Zavala(Senador  por  Yucath) ,   incorporandose  posteriormente Fe 
l i x  Maria Aburto,  Juan Nepomuceno P i r e z ,   J o s e  N. T6l lez .   Jose  Ma 
ría Tornel.   Alexandre Yhory (Voluntario  griego  en l a  Guerra de - 
Independencia),  Antonio Valdes (Cubano Voluntar io)   Albino  Perez ,  
Vicente   Guerrero,   Jos i   Serrano y muchos m&. I* 5 



E l  B x i t o  casi inmediato de las logias y su  rhpida  di fusi6n por - 
todo e l  p a i s  se debía  a l o s  militares mal remunerados, l o s  que - 
aspiraban a ser diputados o senadores y t o d o s   l o s  que perseguian 

m e j o r a   p e r s o n a l ,   e s t o s  se afiliaban en  banda. 

A f i n e s  de 1 8 2 5 , p o r   t a n t o ,  los escoceses   habian  l legado a ser e l  

partdo  ident i f icado  con e l  centra l i smo,  e l  borbonismo y los esp2 

f lo les  militares con   aspi rac iones ,  se consideraba que representa-  

ba las o p i n i o n e s ,   a c t i v i d a d e s  e i n t e r e s e s  de las clases p r i v i l e -  

giadas, como en e l  caso  de l o s   y o r k i n o s ,  e l  car6cter masdnico de 

la  s o c i e d a d   s i g n i f i c a b a  que sus   operaciones  y l a  personalidad de 

sus p a r t i d a r i o s  era desconocida y s o l o  se disponía  de algunos de 
talles sobre  la  identidad de s u s  miembros. 

A parte de N i c o l k  Bravo estas f iguras   e ran   escoceses ;   Franc isco  

Molinos del  Campo, Jos6 Maria Luis  Mora, F lorent ino   Mart inez ,  -- 
Miguel  Barragan,  Francisco Manuel Sánchez de Tagle,  Jose Maria - 
Cabrera,  Joaquin V i l l a ,  Melchor  Múzquiz,  Jose  Antonio  Facio, Ma- 

r iano  Tagle  y o t ros   s impat izantes .  

E s t &  6poca  correspond16 al  periodo d e l  pr imer   pres idente   cons t i -  

t u c i o n a l  de M6xico:  Guadalupe Victoria (1824-1829) que p a c i f i c 6  

momentaneamente al pais en   v i r tud  de que s a t i s f i z o  las necesida-  

des econdmicas de l o s  partidos. 
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t t L l  federalism0  vino  a  ser  estrictamente  el  instrumento  para que 
las  secciones  de la sociedad  geogr6ficamente  desentralizadas y - 
políticamente  democráticas y liberales,  no solo por sus  ideas, - 
sino por la defensa  de sus intereses  que  eran  los  de la evolu- - 
cibn  politica  de  México,  encontraron la puerta  abierta  para su - 
entrada  al  poder  politico y pudieran  plantear  el  conflicto  entre 
este; circunstancialmente en  sus manos, y el  poder  econbmico y - 
social en  manos  del  partido  del  retroceso. It 6 

El  verdadero  objeto y la funcidn  de las logias  no  era  en  ningún 

sentido  caritativo o filantrbpicos  sencillamente,  proporcionaban 

un faro y un lugar  de  reunidn a las  personas  que  sostenían --- 
creencias  politicas  comunes o pretendian  satisfacer  ambiciones - 
Eavorecidas  por su utilizacibn a la aociedad. 

B).- CONFORMACIOW DEL ESTADO DE MEXICO. 

Los hechos que  debi6  reunir la provincia  de  México  para  merecer 

la categoria  de  Estado y que  este  carlcter  le fuera otorgado -- 
por el Soberano  Congreso  Constituyente  de la Nacidn  el 2 de  Di- 

ciembre  de 1825 son los siguientes: 

Ser primeramente un fenbmeno  politico,  geográfico,  social y ju- 

ridico;  es  decir  reunir los elementos  estructurales  que  inte- - 
gran un Estado  como son ) poblacibn; b) territorio; c) gobierno; 

d) derecho; y por  lo  que  se  refiere a la conposición  prosopia - 

del  Estado  de  México  en 1823 era de: 

I' 1,591,844 habitantes,  antes  de la erección  eel  Estado,  despd6.s 
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de e s t a  se había elevado a 1 , 0 6 3 , 0 0 0 ; e l  número  de población merr- 
cionada  estaba compuesta por: 

a) . -1 ,052 ,862   indios  
b )  .- 269,416  espafloles 
c ) . -  265 ,883  castas 
l o  que da un t o t a l  de 269 habitantes por  legua ( 1  legua = 5 572 
metros  cuadrados) .*I 7 

El   Estado de Mkxico nace como e l  m& importante de los   Estados  - 
que conformaban l a  federación,  conservaba sus límites correspon 

d ientes  a l a  antigua  intendencia de M$xico;  su  superficie era de 

113,189 Km2 e i n c l u i a  a los   ac tua les   Es tados  de Mdxico,  Morelos, 

Hidalgo,  Guerrero y gran  parte de Querktaro y l a  m& importante 

l a  ciudad de Mdxieo, D i s t r i t o  Federal. La mayoría de su  pobla- - 
c i 6 n  se concentraba  en  los   anchos   val les ,  e l  de Mdxico y e l  de - 
Toluca. 

Won el -surgtmiento de l a  República  Federal,   nació e l  Estado de 
Mdxico  que tanto  por s u  gran extensi6n como por l a  gran  riqueza 
que encerraba   en   su   t e r i tor io ;  quedó como uno de l o s  m&s podera 
sos de l a  federación. 8 

Como si s u   u b i c a c i h  econ6mica y poblacional   no  fueran  suficien 

tes para dar a l  Estado de México l a  preeminencia  en l a  federa- 

c ión ,   su  capital lo   garant izaba .  La ciudad de Mdxico e r a  e l  Cen 

t r o   p o l í t i c o ,   c o m e r c i a l ,   r e l i g i o s o ,   i n t e l e c t u a l  y s o c i a l  de l  -- 

p a i s ;  se l o c a l i z a b a  en e l l a ,  adern& del  gobierno del  Estado, e l  

poder  e jecutivo  nacional  y sus s e c r e t a r i a s ,  l a  b u r o c r á c i a ,   e l  - 
congreso y los   t r ibunales   super iores  y un gran  grupo de  espai-52 
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l e s ,   c r i o l l o s  y mestizos  ambiciosos, que tenían o esperaban a& 

canzar  empleos  públicos;   manifest6  sus  tendencias  políticas ha 

c i a  e l   central ismo,   tendencias  que estuvieron  vigentes  durante 

e l  tiempo que dur6 l a  diputacidn  provincial .  

El despunte l i b e r a l   t i e n e   l u g a r  en e l  Estado, de f i n e s  de 1824 

a 1833 y s e  debe s i n   l u g a r  a dudas a dos  grandes y destacados 

precursores  del  l iberalismo  mexicano; Don Lorenzo de Zavala y 

Don Josd Maria Luis Mora; e l  primero  en e l  campo pr&2tico y e l  

segundo en e l   t e 6 r i c o .  

Mora se  encarg6 de d i s c u t i r  y e laborar  l a  primera Constituci6n 

E s t a t a l ,   s a n c i o n a d a   e l  14 de febrero  de 1827. E l  7 de marzo de 

1823, e l  restaurado  Congreso  Constituyente  tuvo  su  primera jun- 

t a  a l a  que a s i s t i e r o n  55 diputados; l a  provincia de M6xico y - 
su  diputaci6n  di fer ian en e l  Congreso,  pero a pesar de es to   tu -  

vo e l e c c i o n e s  en e l  cumplimiento de l a  l e y   e l e c t o r a l ,   e l  17 de 

junio de 1823; sobre l a  base de una diputaci6n  por cada 50,000 

habi tantes  de l o s   c u a l e s ,   t e n í a  derecho a e leg i r   ve int iuno  de - 
los   c iento   quince  miembros d e l  nuevo Congreso. 

" E l  Estado de Mdxico acept6 l a  autor izac i6n   federa l  y rkpidamen- 
t e   e l e i g i 6   v e i n t i u n   r e p r e s e n t a n t e s   p r o p i e t a r i o s  y s i e t e  suplen- 
t e s ,   e l  15 de marzo de 1824, s e   i n s t a l 6  l a  Legis latura   Const i tg-  
tente  del   Estado de MBxico. Los poderes d e l  Gobierno se div id ie -  
ron en L e g i s l a t i v o ,   E j e c u t i v o ,  y Judicial ,   representados  respec= 
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tivamente  por l a  Legis la tura ,   e l   gobierno  y los. juzgados.  Las - 
obligaciones de l a  primera eran  fdrmular e l  proyecto de Consti- 
t u c i d n   E s t a t a l ,   o r g a n i z a r   e l   g o b i e r n o , e s t a b i l i z a r   e l   S i s t e m a  de 
f inanzas y nombrar al  gobernador y a l  consejo  del  Estado.lI 9 

Por e l   r e s t o  de 1824, l a  Legis latura   cont inu6  sus   labores ;   e l  3 

de marzo, nombrd gobernador a Manuel G6mez Pedraza y a Melchor 

Múzquiz como Vicegobernador. 

El  Estado de Mhxico para  1824, trataba de cooperar  con e l  gobi- 

ern0  nacional ;   pero p a r a  f i n e s   d e l  mismo afio, las re lac iones  -- 
con l a  federacidn  eran  malas;  las deter ioradas   re lac iones  en -- 
1824 parecen haberse originado  en  principio  por  dos  poblemas -- 
l o s  impuestos  federales y la  conformacidn del d i s t r i t o   F e d e r a l .  

Ambos problemas empafiaron sus   re lac iones  hasta e l  afio de 1835. 

"Tras e l  surgimLento del D i s t r i t o   F e d e r a l   e l  18 de Septiembre - 
de 1824 b a j o   i n i c i a t i v a  de Lorenzo de Zavala y apoyado por Fray 
Servando se   decre te  l a  erecc i6n   de l   Dis t r i to   Federa l ,  como sede 
de l o s  poderes  nacionales y con e l   t e r r i t o r i o  comprendido en un 
c i r c u l o ,  cuyo centro   sea  l a  plaza mayor de e s t a  ciudad y su ra- 
dio  de dos  1eguas.I' 10 

La segunda fase de las r e l a c i o n e s   p o l i t i c a s   e n t r e   e l   g o b i e r n o  - 
del  Estado de M6xico y e l  Nacional se i n i c i d  a partir de 1826, 

en ant i c ipac i6n  a las cercanas   e lecc iones  para e l  Congreso Na- 

c i o n a l  y e s t a t a l ,  l a  poblacidn  polit icamente  act iva de l a  Rep2 

b l i ca  se  polarizd  en forma t a j a n t e  a l  rededor de dos  organiza- 
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c l o n e s   r i v a l e s ,  las ordenes  mas6nicas de l o s   r i t o s   e s c o c 6 s  y -- 
yorkino . 

"El 27 de agosto de 1826 se   ce lebraron e l e c c . i o a a s , , ~ ~ i ~ a ~ i ~ , e ~ -  
l a  capital del Estadode  M6xico; l o s  dos  :.partidos  enviaron a -- 
sus   ad ic tos  a Toluca p a r a  l l e v a r  a cabo l a  campafia y en  privado 
se traba jaban  los   votos .  La l e y  del  Estado de MBxico, e x i g í a  la 
condici6n de propie tar ios  como uno de l o s   r e q u i s i t o s  de l o s  --- 
e l e c t o r e s ,  y, por  tanto  s e g b  Tornel, escoceses y yorkinos se - 
apresuraron a adquirir  bienes  inmuebles.Qt 11 

En e l  Estado de Mdxico, s i n  embargo predominaba e l  r i t o   e s c o c b s .  

E l  Gobernandor General Melchor MÚzquie, era uno de l o s   p r i n c i p z  

les  d i r e c t i v o s  de los   escoceaes  y s u   l e g i s l a t u r a ,   t a n b i b n  en d i  

reccidn como en shmpatía, era decididamente  escocesa y sus  sena 

dores y diputados  cabían  dentro  del mismo l ineamiento  pol í t ico .  

Indudablemente l o s   p a r t i d a r i o s  del r i t o   e s c o c d s  en  elEstado de - 
M6xico estaban  decididos a conservar e l   c o n t r o l ;  con e s t o  l a  fag 

cidn que ganara e l  contro l  de las mayorías de las l e g i s l a t u r a s  - 
en 1826, casi autormhticamente consegía l a  pres idenc ia  dos a?ios - 
despu6s. 

A pesar de este esfuerzo de autopreaervacidn de l o s   l e g i s l a d o r e s  

escoceses,   los  yorkinos  en &a campafla que r e c i b i d  publicidad na 

c lonal ,   barr ieron   en  las e l e c c i o n e s  del Estado de Idxico  guiados 

Por e l  senador Ibberkl: de Y u c a t h ,  Don Lorenzo de Zavala,  quien 
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tFhE3firieX-a sus actividades al  Estado de M6xic0,  con l a  d iscut ip  

da compra de una casa en San Agustin de las Cuevas (hoy Tialpan).  

Los  yorkinos  evitaron l a  ree lecc ión  de todos  los  diputados  esta- 

tales que estaban  entonces  en  funciones y de los   representantes  

l o c a l e s ,  ganando aparentemente l a  mayor parte de las curules.  

"Zavala  recorrid  personalmente e l  estado  hablado  en ciudades y - 
pueblos y apremianido a l a  gente a que votase  por  los  yorkinos.  
Estos  alcanzaron eil 6xito'de nuevo y durante las semanas s iguien  
tes semanas tr iunfhron en l a  mayor par te  del pais .  M 12 

Toluca era hasta junio de 1825, fecha  en que se fund6  en l a  cap& 

tal de l a  Repiiblica l a  primera l o g i a   d e l   r i t o  de york, una ciu-  

dad de segundo ordBn,  pero  fue  una de las primeras en contar  con 

una l o g i a  masdnica yorkinai . . . _. 

I C E n  e l  mes de septiembre de 1825, b a j o  e l  patroc in io  del Padre - 
Alpuche e Infante ,   se  fund6 en esta ciudad la  primera l o g i a  yor- 
kina,   s iendo nombrado venerable de e l l a   e l   a l c a l d e  primero del - 
ayuntamiento,  apellidado  Luja y l o s  primeros de sus miembros, -- 
Don Jose Maria Gontblez ,   r ico  hombre o r i g i n a r i o  tambi6n de e s t a  
ciudad, as1 como un maestro de escuela,   apell idado Aguilar.'I 13 

La importancia que tuvo esta Aogia  en las elecciones  efectuadas 

en esta ciudad, en e l  &o de 1826 fue   dec i s iva ,  y por   es to  es -- 
que importa para  l a  h i s t o r i a  del Estado. 

Los yorkinos casi seguros de s u   6 x i t o  seguridad que l e s   d i ó   e l  rg 

sultado de las e lecc iones  primarias continuaron  su campafla a c t i v a  
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mente porque para e l l o s   e r a   e s e n c i a l   c o n q u i s t a r ' e l   E s t a d o  mas - 
r i c o  y populoso de l a  naci6n. 

La l e g i s l a t u r a   t i t u l a r   e s t a b a  dominada por una mayoria  escocesa. 

En las primeras semanas de oc tubre   se   ce lebraron   en   e l   Dis t r i to  

Federal y en  Toluca las e l e c c i o n e s   f i n a l e s  de representantes d e l  

Estado.  Resultando  elegidos  Por e l :  

DISTRITO FEDERAL: 

Jose Maria Torne1 

R a f  ae 1 Gondra 

ESTADO DE MEXICO: 

Lic.  Andr6s Quintana Roo 

Lic .   Francisco Barraza 

L i c .  Anastacio  Cerecero 

L i c .  Antonio  Escudero 

L i c .  Josd Maria Olloqui 

Tte .   cor .   Fel ix  Maria Aburto 

L I C .  Vicente GUido de GUido 

L i c .  Jose  Joaquin  Huhriz 

B r  . 
B r  . 
B r  . 
B r  . 

Vicente Zimbron 

Lorenzo  Aurioles  P6rez 

Josd Maria Palacios  Baldovinos 

Juan Maria MuÍloz 
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"Pronto empezaron a l l e g a r   l o s   r e s u l t a d o s  de los   o t ros   Es tados  
y qued6 c l a r o  que los  yorkinos  habian  obtenido una v i c t o r i a  rz 
sonante y dispondrian de una  rnayoria considerable  en l a  pr6xi-  
ma Cdmara de Diputados. 'I 14 

Despues de l a  derrota   los   escoceses  se dedicaron a i n t e n t a r  ob 

tener   a lgún  benef ic io  de las elecciones,  su  esperanza  últirna - 
era poner  en t e l a  de j u i c i o  la  legalidad y honrradez de las vg 

taciones.  

t1Adem6s de las acusaciones   previs ibles  de corrupci6n y soborno, 
los   pr incipales   motivos  de que ja  comprendían l a  idoneidad de - 
algunos de l o s   e l e c t o r e s ,  en p a r t i c u l a r  l a  de Lorenzo de Zava- 
la ,  que había representado a la  ciudad de S a n  Aguetin de las -- 

I Cuevas, y que hd,bia s ido   e leg ido   secre tar io  de l a  junta.  (I 15 

Las acusaciones de i l e g a l i d a d  en la  j u n t a   e l e c t o r a l   s e  concen- 

t raron  en  Lorenzo de Zavala,  en las e l e c c i o n e s   d e l   D i s t r i t o  Fe 

deral   en que se   se lecc ionaban  los   e lectores   secundarios ,  hable 

obtenido 14 votos de  un t o t a l  de 27 y ,   por   lo   consiguiente  había 

sido  declarado  elegido. 

I'Cuando se  anunciaron  los  resultados,  uno  de los  candidatos de- 
rrotados,  e l   p r e s b i t e r o  Alarch. s e  negd a aceptar a Zavala f E  
&dose  en que e s t e   c a r e c í a  de l o s   r e q u i s i t o s   n e c e s a r i o s  de pro- 
piedad y res idencia   es tableoida  por  l a  ley  del   Estado de M6xi- 
co. 16 

A l o  que Zavala  respondi6, que s i  e r a  duefio de propiedades en el 
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Estado. 

"se las habia comprado s e i s  meses antes  a l  senor  Piedra,   actual  
diputado  por e l  Estado." 17 

Con las e l e c c i o n e s  a l o s  dos  partidos se les  habia olvidado pr= 

sentar   sus  programas p o l i t i c o s ,  y l o  m& importante l a  cuesti6n 

ideol¿gica;   central ismo  va.   federalismo, se l e s   o l v i d o  la  cues- 

t i 6 n  de las reformas  econ6micas y s o c i a l e s ,  la  l e g i s l a c i 6 n  pen- 

diente y l a  f u t u r a ;  asf como e l  problema m& v i s i b l e  que era e l  

de l a  iglesia,  que fueron por completo  ignorados. 

Por  otro  lado la  organizac i6n   po l í t i ca   de l   Es tado  se v i 6   d e t e r i o  

rada,  pues a l  res idir   su   congreso y su  gobernador en l a  ciudad - 
de Mhxico, l a  administracibn de J u s t i c i a  y l o s  derechos   pol i t i -  

cos  de l o s   h a b i t a n t e s  del Estado  en  cuanto al  sistema de e l e c -  - 
cidn para sus  diputados y gobernador no quedaron definidos. 

L a  legislatura  del   Estado  prooigi6  con  su  principal   tárea;  l a  -- 
preparacidn de l a  Constitucibn  del  Estado de M6xico. 

"Respecto al  verdadero  Congreso  Constituyente  del  Estado de Méxi 
c o ,   e l  que redact6 y promulg6 l a  Constituci6n  local   fue  aquel  -- 
que ganara para e l  grupo l i b e r a l   e x t r e m i s t a   e l   d o c t o r   J o s 6  Maria 
Luis Mora y que estuvo  formado,   entre  otros  por  los  Doctores --- 
Francisco  Guerra y Manuel Vi l laverde ,  Don Joaquin V i l l a ,  Don A l -  
fonso  Fernhdez,  Don Carlos  Tamáriz, Don Jose  Benito  Guerra y -- 
otros  i lus t res   persona jes . "  18 
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Propusieron  realizar un proyecto de Constituci6n que fue  presen 

tad0  el 11 de abril  de 1826 y  entr6  en  discuci6n el 25 de  junio 

este  proyecto  contiene  los  principios m& liberales m&s avanza- 

dos de su €poca. 

"El  capitulo  dos habla de las  garantias  individuales. En el ar- 
ticulo  quince  de  dicho  capitulo se sefialan como  derecho  impre- 
sindible  del  hombre en  la sociedad, la libertad, la igualdad, la 
seguridad y la pmpiedad privada. En el  proyecto  se  condena la - 
existencia  de la esclavitud, se establece  el  derecho  de  audien- 
cia  para  los ciudadanos y se suprimen los titulas  noviliarios  y 
los  empleos o privilegios  hereditarios;  y lo m& importante  y no 
table  del  trabajo  fue que por  primera vez en la legislatura cons 
titucional  mexicana se habl6 de  'suprimir  las  adquisiciones  de - 
manos  muertas' es decir la adquisici6n  de  tierras  por  el  cle- -- 
ro.lq 19 

Se  destacaron  tambidn  algunas  cuestiones bhicas del  federalism0 

como la  soberania estatal  que el Distrito  Federal se encarg6 de 

violar  varias  veces  y la forma  Repúblicana de gobierno  que  se ca 

racterizaba  por la superacidn de los  tres  poderes  electos  por el 

pueblo. 

Tanto el proyecto de Constitucih, como  la  misma  constitucidn -- 
omitieron  como  parte de la  libertad de pensamiento la libertad a:; 

de  cultos ya que  en  el  articulo 13 establece que: 

"la religi6n  oficial  del  Estado;  es  y  ser&  perpetuamente  cat6li- 
ca,  apostdllca y romana,  con la exclusi6n del ejercicio de  cual- 
quier otra." 20 
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Dicha constitucibn  fue  jurada e l  4 de enero de 1827. 

Tras l a  renuncia de Múzquiz como gobernador,  Lorenzo de Zavala 

es elegido  gobernador  en marzo:. de 1827. 

"En marzo de 1827 fui nombrado gobernador del Estado de ~ 6 x 1 ~ 0 ,  
despuh de haber sido  senador y diputado, l o s  d o s  a n t e r i o r e s ,  
este nombramiento fub  consecuencia del triunfo  yorkino  en las 
e l e c c i o n e s  de Toluca de que he hablado, y como recompensa a l o s  
s e r v i c i o s  que prest& como e l e c t o r  y d i r e c t o r  de dichas e l e c c i o -  
nes." 21 

E l  12 de marzo d e l  mismo d o ,  se presento a rendir   protes ta   ante  

e l  congreso el'primer gobernador  constitucional  del  Estado de M i  

x i c o  Don Lorenzo de Zavala, e l  que pronuncib,  en t a l  ocasi6n e l  

s iguiente   discurso:  

tlSeflores  diputados:  llamado  por  vuestros  sufragios a l  poder e je-  
cut ivo  del Estado,  he  venido hoy a cumplir l a  primera  obligacibn 
que me impone la  ley: he venido ha j u r a r   e n  manos deJos  represen- 
t a n t e s  del  pueblo e l  pacto  sagrado  entre e l  poder y l o s   a s o c i a -  
dos. Una v a s t a  y penosa carrera se abre  desde este momento d e l e  
t e  de m i  y entro  en e l l a  l l e n o  de temor, aunque animado por l o s  - 
deseos meis vehementes de servir a m i  patria. El  ejemplo de vues- 
tras v i r tudes ,  y l a  senda que ensef'ian vuestras   luces  y vuestro - 
patr io t i smo,  S e r b  mucha parte en l o s   a c i e r t o s  de m i  gobierno: - 
l a  ley ser& m i  i inica regla y e l   b e n e f i c i o  de l o s   p u e b l o s ,   e l  ÚnL 
c o   o b j e t o  de mis votos..." 22 

C).- EXPULSION DE LOS ESPAROLES EN EL  ESTADO DE MEXICO. 

Al rededor de Zavala mbs que de ningún ot ro   persona je   po l í t i co  ñ ?  

de su tiempo s e  hlan formado l o s   c r i t e r i o s  mks confusos y contra- 
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dictor ios :   representante   ideolbgico de las doctrinas m& avan- 

zadas de su  tiempo’ y representante  tambibn  en l a  naciente  buz 

guesia ( Entiendase  por  burguesia a l a  c l a s e  media mexicana e 2  

tonces  en  formacih) .  

E l   l i b e r a l i s m o  que profesaba  Zavala  por  su  radicalismo  llegb a 

chocar  con e l  de sus contemporheos y a tomar una forma d e f i n i  

da y d i f e r e n t e  que l o  hace ser e l  único   entre   e l los .   La   l iber -  

tad absoluta con e l  único limite de l a  Ley,era e l   p r i n c i p i o  -- 
e s e n c i a l  de su  doctrina. 

**Durante l o s  tres &os que las autorizades  del  Estado de Mexico 
habia gobernado,  elsto es desde l a  creacibn del s is tema  federal ,  
concentraron  sus mliras únicamente a la  Ciudad de Mbxico y no hi 
c leron  ninguna  mejora al interior.   Los  caminos  estaban abandona 
dos; las escuelas  recibian  pocas  mejoras y ningún establecimien 
t o   l i t e r a r i o   s e   p r o y e c t b . “  23 

La ges t ibn  del Gobernador  Zavala, a l to   york ino ,   d io  comienzo en 

l a  ciudad de Texcoco,  pero  debido a las incomodidades que pre- 

sentaba  esta  ciudad  con  respecto a l a  ciudad-de  Mbxico, e l  Go- 

bernador  pidib a l a  nueva l e g i s l a t u r a  que decidiese dbnde ubi- 

car l a  nueva capital del  Estado. E l  l e g i s l a t i v o  propuso  su tras 

lado a San Agustin de las Cuevas ( hoy Tlalpan );  y concluyo -- 
que dicha capital fuera  ubicada  provisionalmente en dicha V i l l a ,  

aunque posteriormente  fue  establecida en l a  ciudad de Toluca de 
bido a su  cercania  con l a  ciudad de México. 
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'!El cos to  de t r a n s p o r t a r   e l   g o b i e r n o  de Texcoco a S a n  Agustin - 
de las cuevas,  11eg6 a $ 12,473.  Ademas e l  Estado  prest6 --- 
$ 29,755 a v a r i o s  empleados que estaban  escasos de fondos,  des- 
pu6s de haber pagado los   gastos   correspondientes  a l  cambio." 24 

E l  22 de marzo, d iez  d í a s  despubs de haber asumido e l  poder, - 
Zavala,  expidi6 e l  decreto que declaraba  pertenecientes  al E s t a  

do  de M6xIco l o s   b i e n e s  de las m i s i o n e s   f i l i p i n a s ;  poco  despues 

orden6 hacer una estadística poblacional  y econ6mica del estado. 

"el gobierno del Estado,  causando e l  primer g r a n   e s c b d a l o  en el 
pais, desde e l  22 de marzo de 1827, había declarado  pertenecien- 
tes a l  Estado l o s   b i e n e s  que poseyeran  en  61  los  hospicios destl  
nados por las misiones de l l l lplnas ,   teniendo  cuidado de lijar 
una  pensl6n de cuatrocientos  pesos  anuales p a r a  los   sacerdotes  
que dependieran de tales hospicios.  25 

Ademas aprob6 e l  presupuesto para l a  construcci6n ctel canal que 

ir€á de Texcoco a l a  Ciudad de M6xico;  continub  con l a  construz 

c i 6 n  de l o s  caminos de Cuernavaca y Toluca a l a  capital f e d e r a l  

mandd e s t a b l e c e r  una casa de moneda y una f k b r i c a  de c i g a r r o s  - 
en  Texcoco, l o  mismo h i z 6  a l  trasladar l a  capital del   Estados  - 
San  Agustin de las 

Una de las medidas 

t e  l a  admistraci6n 

Cuevas. 

@&S importantes que se l l evaron  a cabo  duran 

de Zavala  fu6 l a  expedicidn  del  decreto que 

expula6 a l o s  espaKoles del t e r r i t o r i o   d e l   E s t a d o  de Mbxico. 

"Por e l  mes de agosto de 1827, l a  legis latura   del   Estado de Mé- 
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xicO Promovi6 l a  primera, l a  cuestidn de l a  espulsi6n de espa- 
Holes d e l  t e r r i t o r i o   d e l  Estado." 26 

Los yorkinos,   se   manifiestaron en pro de l a  expulsi6n,  ayudando 

a este   proyecto  l a  conspiracidn  descubierta del Padre  Arenas rg 

mificada en  Puebla y Oaxaca; y e l  encarcelamiento de los   genera  

les   Echevarr i ,   Negrete  y Arana. 

llGobernador, del Estado de M6xic0, recibía yo diariamente  denuc 
cias de que los   espai ioles  de Cuernavaca,  Cuautla, de Amilpas y 
Llanos de Apam reunían armas, y s e  preparaban d la reaccidn ge- 
n e r a l  que debia hacer para destruir las autoridades  nacionales 
y levantar  sobre BUS ruinas e l  dominio  odioso de los peninsula- 
res y de Fernando V I I .  27 

"aunque uno de l o s   p r i n c i p a l e s   d i r e c t o r e s   e n t r e   l o s   y o r k i n o s ,  - 
me opuse d losproyectos de espulsidn,  y c i r c u l 6  a las legislatu 
ras de los   Es tados  Unidos  Mexicanos  una  manifestaci6n  contra es  
ta  medida, porque  en m i  opinidn se faltaba d las promesas  he- - 
chas en e l  Plan de Iguala ,  a l o s   P a c t o s  del Tratado de Cdrdoba, 
y d las garant ías   o f rec idas   en  l a  Constitucidn d todos   los   c iu-  
dadanos  mexicanos; se castigaba en cada espaflol  padre de fami- 
l i a  de c inco  o seis  mexicanos: se destruian muchas fortunas,  - 
se e s t r a i a n   o t r a s  del  f e r r i t o r i o ,  y s e  empobrecía e l  país en mu 
chos  millones de pesos,  en  poblacidn y ,  b r a z o s   ú t i l e s  6 lndus- 
t r i o s o s  . 28 

Decía que los  excesos  cometidos para  c i e r t a   c l a s e  de personas - 
por  motivos   pol i t icos  o de r e l i g i d n ,  si no j u s t i f i c a n  disminu- 

yen a l  menos a l a  v i s t a  de las naciones. Una falta en que incu- 

r r i e r o n  los puebxioa &S c i v i l i z a d o s ;  poniendo como ejemplo l a  

expulsi6n de l a  misma m a  de l o s   j u d i o s  y moriscos. Como e l  

partido  yorkino a(prowa&d de los  espaiíoles para obtener  popula 
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ridad  y  derrotar  a su adversario,  el  partido.:escochs. 

Esta  proposici6n  de  expulsi6n  no  era  novedosa,  puesto  que  el - 
sentimiento  antiespafíol  existia  antes  de  que  se  desarrollara 

el  poderío  del  rito  mas6nico  yorkino  en  Mhxico. 

Debido  a la circular  que  Zavala  emiti6,  por  varios  de los Esta- 

dos  en  contra  de la expulsi6n  de  los  espafioles, la logia lo m % '  

d6 llamar  para  hacerle  cargos  a  cerca  de  que  sostenía  a  los  es- 

pafíoles. 

"Yo contesté d los  que  así  me  reconvenian.  que  no  podia  entrar - 
en  LIGAS  NI  PARTIDOS  EN  QUE  SE  INTENTABA  UNA  INJUSTICIA:  QUE NO 
HAY LIBERTAD  EN  DONDE  NO SE RESPETAN  LOS  PRINCIPIOS: Y QUE EN.MI 
QPXNION ERA UN CRZMEN QUE NO  QUEDARIA  IMPUNE EL  PROSCRIBIR TAN- 
TAS  FAMILIAS Y DERRAMAR LA DESOLACION  EN LAS CASAS  DE  TANTOS ME- 
XICANOS. " 29 

Sostenian la expulsi6n  en la Cdmara  de  Diputados D m  José  María 

Tornel. Don Juan  Tames,  Don Ram& Pacheco,  Don Josh Manuel  Herr2 

ras Don  Anastacia  Cerecero,  Doh  Isidro  Rafael  Gondra.  En  el  Se- 

nado  Don  Jos6 Sixto Verduzco,  Don  Juan  Nepomucerro  Acosta,  Don J. 

N. Rosains,  Don  Demetrio  del  Castillo. 

Contra.la expulaidn  se  pronunciaron en  la Cdmara  de  representan- 
tes,  Don  Andrhs  y  Matias  Quintana.Roo,Don  Manuel  Crescencio  Re- 
j6n, Don  Cayetano  Portugal, Don Fernando  del  Valle,  Don,  José  Ig- 
.naclo  Espinosa,  en la de Senadores  Don  Francisco  Molinos  del Cam_ 
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P O ,  Doh Ignacio  Paz, Don Francisco  Terrazo y otros .  

"El  1p'aS octubre  dió l a  Legis la tura  del  Estado de México e l  de 
c r e t o  de espuls i6n de todos  los  espalioles d e l  t e r r i t o r i o  de --- 
aquel  Estado,  hacikndo  ecepci6n de l o s  f ísica y moralmente impo- 
s i b i l i t a d o s  agalir, y aucsi l iando  con cierta sYma a l o s  que no 
tuvieran los med,ios de v e r i f i c a r l o .  e l  m& vehemente promovedor 
de es te   bárbaro   decre to   e ra  Don Epigmenio de l a  Piedra, cura  de 
Yautepec, par t idar io  en o t r o  tiempo del  gobierno  espaíiol. 'I 30 

Los escoceses  y 1osLmparciales  sostenían fundados  en pr inc ip ios  

de j u s t i c i a ,  de conveniencia,  de raz6n,  

"que e l  Congreso  General no t e n í a   f a c u l t a d  para  dar  una l e y  que 
imponia  una  pena tan grave como e l   d e s t i e r r o  d una considerable 
porci6n de ciudadanos  mexicanos, como eran los espalioles  aveci- 
nados  en e l  país despuks de muchos alios ( . . . I  habia adquirido, 
6 mejor  dicho,   conservado  sus  derechos  c ivi les  y p o l i t i c o s ,  y - 
con e l  P l a n  de Iguala   se  había  estipulado que permanecerian  co- 
mo l o s  demas ciudadanos." 31 

Un va ledor   f e rv iente  y genuino de los  espaíioles era Don josh Ma_ 
r ía  Luis Mora, que defendi6 l a  causa  espaliola  tanto  en l a  l e g i z  

l a t u r a  d e l  Estado de Mkxico como en var ios   a r t i cu los   públ i cados  

en e l  OBSERVADOR  DE  LA  REPUBLICA. (per i6dico de la  kpoca). 

En su opiní6n los p r i n c i p i o s  de j u s t i c i a ,   h o n o r . n a c i o n a 1 ,  leal- 

tad  a l o s   t r a t a d o s  y ob l igac iones ,  y e l  mismo b i e n e s t a r  de l a  - 
Repúbl ica   exigía  que se p u s i e s e   f i n  a la  incua  persecución de - 
los-espa?ioles,   pues decía que no se trataba de e x t r a n j e r o s ,  sino 
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de mexicanos a quienes  correspondían los mismos derechos y l a  - 
misma proteccl6n que a cualquier otro  ciudadano. S i  se   violaban 

sus  l ibertades  y  bienes  nadie  podría  sentirse  seguro.  

P o r   o t r a  parte se  l levarían  con  el los  sus  conocimientos y su CE 

p i t a 1  y est6   serr ía  un golpe  mortal para e l  comercio y l a  prorrpE 

ridad econ6mica de l a  naci6n. 

Al parecer Zavala  (yorkino) y Mora (escocbs)   estaban de acuerdo 

con l a  NO expulsi6n de los espafioles. 

*8Los espafloles,  hablando d las pasiones y d l a  inmigracl6n,  es- 
ponían: ** que los espafioles no habían  cesado de conspirar  con- 
t ra  l a  Independencia  nacional... El general   Guerrero  influía - 
cuanto  podía papa que se diese l a  Ley de expulsi6n;  Pedraza ha- 
c ía  o t r o   t a n t o ,  aunque con menos franqueza; y en medio de tantos  
clamores,  Zavala era e l  único que e n t r e  los del partido  yorkino 
se a t r e v í a  6 poaer  su voz contra   aquel   gr i to  de ostracismo.  gene 
ral.** 32 

Durante los sucesos de 1 8 2 7 , l a . c o n s p i r a c i 6 n   d e l  Padre Arenas y - 
l a  e x i t o s a  y extensa campafia antiespafiola  aportaron  cambios l m -  

portantes  en la  e s t r u c t u r a  y e l  poder r e l a t i v o  de los yorkinos - 
había alcanzado e l  poder  en e l  Congreso  nacional y en l a  mayor 

par te  de las l e g i s l a t u r a s   e s t a t a l e s .  

Los yorkinos sin embargo se  cuidaron de sacar l a  mayor v e n t a j a  

del  asunto  Arenas y de las campafías antiespafíolas.  Finalmente.. 
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“En e l  congreso  general,  movido p o r   l o s   a g i t a d o r e s ,   d i ó   e l  p r i -  
mer decreto de expulsi6n de l o s  espa?íoles   del   terr i tor io  de l a  
República  en 20 de diciembre de e s t e  mismo af50.l~ 33 

Los articulos  expuestos  en  dicho  decreto  posteriormente  son -- 
los m& importantes a m i  c o n s i d e r a c i h   d e l   D e c r e t o  de expulsión 

de espafloles de 20 de diciembre de 1827. 

Articulo1.- Los  Espafioles  capitulados y los demds eepafioles de- 
que habla  e l  a r t í c u l o  16 de los   Tratados  de Cbrdoba, 
saldrh d e l   t e r r i t o r i o  de la  Repiiblica en e l  tdrmino 
que l e s  sefiale e l  gobierno no pudiendo pasar ds te  de 
seis meses. 

Art í cu lo  2.-El gobierno  podr&  esceptuar de l a  dlsposic i6n  ante-  
r i o r :  Primero d los  casados  con  mexicanas que hagan 
vida maridal: Segundo; d l o s  que tengan h i j o s  que - 
no sean eepaAoles:   tercero; 6 l o s  que sean  mayores 
de sesenta  aRos: Cuarto d los que e s t e n  impedidos 
fisicamente  con  impedlmiento  perpetuo. 

Ar t i cu lo  3.-Los  espafioles que s e  hayan introducido  en  terr i to-  
rio de l a  República  despuds  del afio de 1821 con pa- 
saporte o son 61, saldrh igualmente en e l  tbrmino 
p r e s c r l t o  por e l  goblerno, no pasan. 

Ar t i cu lo  4.-Las escepciones que contiene. e l   a r t i c u l o  2 t e n d r h  - 
lugar para l o s  que hayan  entrado  legitimamente  des- 
puds del afio de 1821. 

Art icu lo  5.-Los  espafioles del  c l e r o   r e g u l a r ,  saldrh tambi6n de 
la República,  pudiendo  esceptuar e l  gobierno d l o s  
que e s t e n  comprendido! en l a  t e r c e r a  y cuarta   parte  
del a r t í c u l o  2 s .  

Art icu lo  15.-La separacibn de los espaf io les   de l   t e r r i tor io  de - 
l a  Repiiblica no p o d r h  fijar en lo suces ivo   su   res i  
dencia  en las castas y B l o s  que actualmente resi- 
dan en e l las  pedrH e l  gobierno  obl igar los  a que s e  
internenn  en caso de que tema una invasibn  proxima 
de tropas  enemigas. 
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Articulo  19.-Los  espafioles que hayan de permanecer en l a  Repc- 
b l i c a  no p o d r h  f i j a r  en lo   sucesivo  su  res iden-  
c ia  en las c o s t a s  y d l o s  que actualmente  residan 
en e l l a s  podrd e l  gobierno  obl igar los  a que s e  i" 
ternen  en  caso de que tema una invasi6n  pr6xima - 
de tropas  enemigas. 

Articulo  20.-Se  consede  amnistía A l o s  que hayan tomado parte - 
en l o s  movimientos de espulsi6n de espaf'ioles,  por 
l o   r e s p e c t i v o  al  conocimiento de l o s   t r i b u n a l e s  - 
de la  federacih,  dejando d s a l v o   e l  derecho de -- 
los   Estados .  

Ar t i cu lo  22.-La m i s t i a  consedida a los   individuos que hayan 
tomado parte en l o s  movimientos de espulsidn de - 
espailoles,  no comprende a l o s  que tambi6n  hayan -- 
procurado un cambio  en l a  forma de gobierno  repre- 
sentat iva .   popular   federal  que adopto l a  naci6n me 
xicana.- 

la  firman los   s iguientes   persona jes :  

Jos6 Maria Yrigoyen-Presidente de l a  Cdmara de Diputados 
Pedro Paredes- Presidente del Senado 
F e l i x  Maria Aburto-Diputado Secre tar io .  
Antinio  Fernhdez  Mojarin-Senador  Secretario." 34 

Con e l   a n t e r i o r   d e c r e t o ,   s e  h i 2 6  a un lado la  Const i tuci6n  del  - 
Estado, ya que por e l l a  es tan   facul tados ,  no solo para domicil i -  

a r s e  y permanecer  dentro  del   territorio  del   Estado,   s ino t a m b i h  

para i n f l u i r  con  su  voto  en la  cosa   públ i ca  y desempeiiar l o s  cas 

gos,  con l a  excepcidn de muy pocos. 

No puede pues  dudarse que en  cualquier   punto  del   terr i tor io   se  - 
estaban  violando  los  derechos  del hombre y e l  ciudadano, e s  de- 

c ir .  sus  derechos  naturales;  e l  de no ser  molestados en su  perso 



-38- 

na,  en  sus  derechos de propiedad  privada e igualdad  ante l a  -- 
ley,   derechos que losl_iberales  defendian y de l o s   c u a l e s   s e  o& 

vidaron. 

" los   decretos  de expuls i6n.   s in  embargo, no llenaron  por  entero 
las aspiraciones  yorkinas a pesar que s e   l e s  acompafí6 con una - 
l e y  de amnistia,  absurda a todas  luces que favorec i6  a todos -- 
cuantos  habian tomado parte  en  los  movimientos  contra  los espa- 
fioles. 35 

L a  expulsi6n  masiva de espafloles habia  reducido a l a  viudez a - 
miles de esposas  mexicanas y en l a  orfandad a un gran número  de 

nifios  mexicanos,  cuya  pobreza hacia imposibles que siguieran a 

los espafloles. 

"En realidad, l o s  espafloles se h i c i e r o n  poco a poco y cada vez - 
mOs indeseables  en Mdxico durante e l  periodo de 1821-1827, en -- 
parte, por haber seguido ocupando posiciones  prominentes  en l a  - 
nueva soc iedad,   lo   cua l   los  hacia o b j e t o  de una gran  impopulari- 
dad. Como d i j 6  Lorenzo de Zavala  tan  sucintamente,  los  gachupi- 
ne8  en muchos casos  siguieron  viviendo  con  ostentaci6n,"darante 
una dpoca de deter ioro  econdmico de l a  sociedad  en  su  conjunto, 
con las riquezas que durante e l  período  colonial  habian acumula- 
do mediante sistemas que i r r i t a b a n   t a n t o  a la  p o b l a c i 6 n   c r i o l l a  
como a l a  mestiza." 36 

Desde, e l  movimiento expuls ionis ta  de 1827 no fue   s ino un ataque 

d i r i g i d o   c o n t r a  un s e c t o r  econ6micamente  emportante de l a  socie-  

dad mexicana. 

Creo que con l a  expulsi6n de los espafíoles  se  estaban  violando 
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las primeras leyes de l  Estado d México; y que por  e jemplo l a  - 
Const i tuci6n d e l  Estado  adoptada e l  14 de f e b r e r o  de 1 8 2 7 ,  COG 

t e n i a   d i s p o s i c i o n e s   s o b r e  l a  n a t u r a l i z a c i 6 n  y sobre l a  d e f i n i -  

c i 6 n  de l*ciudadaniall  y W e c i n d a d " ,   e s   d e c i r   r e s i d e n c i a ,  las cug 

les  eran adapables a l o s   i n t e r e s e s  de los   espa?ioles ;   pero  por  

o t r o   l a d o   e s t o s   i n t e r e s e s  y derechos  fueron  hechos a un lado. 

" la  vencidad"  requería de un d o  de r e s i d e n c i a   e n  e l  t e r r i t o r i o  

d e l  Estado y l a  propiedad de algún  inmueble o l a  p r h c t i c a  de a l  

guna  ocupacibn. E l  c l e r o   r e g u l a r  no tetiía derecho a la ciudada- 

nia ;   pero  los   extranjeros   podían  convertLrse   en  c iudadanos del 

Estado  mediante la obtenclbn de una carta de ciudadanía  expedi- 

da ,  por  e l  congreso   loca l .  En sí no era d i f i c i l  para l o s  espa- 

f lo les   adquir i r  l a  ciudadanía o. l a  Vecindad  en e l  Estado de M6xi 

c o  

" E l  Estado de M&xico se c o n v i r t i 6   e n  la segunda  entidad  federa- 
t iva que aprob6  una medida de expuls i6n  (decreto  N9 72 d e l  6 de 
octubre de 1827, M6xic0,  Coleccidn de Decretos y Ordenes del  -- 
Congreso) esta ley  disponía  l a  salida de l o s   c a p i t u l a d o s  e inm& 
grantes   espaf ioles  que hubiesen  l legado al  p a í s  en 1821 y que no 
cumplieran  con Los r e q u i s i t o s   l e g a l e s  para permanecer  en l a  Re- 
públ ica .  La l e y  del  Estado de M6xico  separaba a l o s   e s p a o l e s  
de sus  o f i c i o s ,  otorgando la mitad de s u s   s a l a r i o s  a los a n t i -  
guos  empleados del   gobierno estatal." 37 

Ademb de este  c o n f l i c t o  que alter6 e l  orden   soc ia l  y econ6mico 

en e l  Estado  por las repercusiones  que tuvo,  ya que se permit ió  



, . "  
_1 

-40- 

a los  espafioles  expulsados  extraer sus  caudales.   Este  confl ic-  

t o  m& que soc ia l   se   torno  econ6mico  por l a  medida tan  desfavz 

rable  l levada a cabo;  por que l a  riqueza  pública i b a  a dismi- 

nuir  considerablemente. 

"La riqueza de un pais est& en  razdn de l o s   c a p i t a l e s  emplea- 
dos ,   por   e l lo   t i enen   va lor  las  primeras  materias, y ocupar6n 
l a  industr ia  y laboriosidad de l  hombre, sus   benef i c ios ,   in f lu-  
j o s  hace productivas las t i e r r a s  y mantiene e l  comercio. Una - 
n a c i 6 n   s i n   c a p i t a l e s  no puede caminar a l a  prosperidad,  sino - 
con un paso muy lento ,   por  ricas y estimables que supongan sus 
producciones,  pues  sin e l   t r a b a j o  del  hombre y s i n  e l  capital 
que l o s  pague no l l egaran   s ino  muy tarde al v a l o r  de que son - 
suscept ib les .  ** 38 

Ahora b ien  con l a  expulei6n de l o s  espatioles van a Saltar de - 
entre   nosotros  casi todos l o s   c a p i t a l e s ;  

IILos de e l l o s  por que es muy j u s t o  y natural  que los reco jan  y 
se l o s   l l e v e n ;  (...) l o s   e s p d o l e s  e s t b  algo m&s acomodados, 
y l o s   e x t r a n j e r o $  son las caeas m P s  f u e r t e s  que animaban y ve 
r i f i c a b a n  la  Repfiblica  por sus grandes  empresas en todos l o s  
ramos, de l a  i n d u s t r i a ,  l a  a g r i c u l t u r a  y e l  comercio. Si e s t o s  
o aquellos  nos  hacen fa l ta  quedaremos reducidos a muy poco in-  
capaces de sos tener  las cargas públicas como sucedi6  en  los ú& 
timos dias del imperio; y no t i e n e  duda que nos han de faltar  
en l a  medida proyectada.lI 39. 

Se&h Reyes  Heroles  esta  expulsibn  trajo  problemas a l a  economía 

pero i b a  d i r i g i d a  a impedir l a  consolidaci6n de una o l igarquia  

econ6mica y en c i e r t a  medida racial.  
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CAPITULO TERCERO. 

A ) . -  ZAVALA, EL ESTADO DE MEXICO Y LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES. 

E n t r e   f i n e s  de 1827, y pr inc ip ios  de 1828,  l a  República  se ve - 
perturbada  por e l  desorden que originaban las  pr6ximas  eleccio- 

nes para e leg i r   pres idente  de l a  República. E l  campo e l e c t o r a l  

estaba dividido  en  forma clara y atroz:   por un lado e l   p a r t i d o  

de las c l a s e s  medias y pobres  (Yorkino) y por e l   o t r o  e l  conseE 

vador  adinerado ( E S C O C ~ S ) ,  tambi6n apoyado p o r   l o s   l i b e r a l e s  - 
t i b i o s  a quienes  asustaba e l  avance  arrollador  del  populacho. 

Los candidatos   pr incipales   eran Don Vicente  Guerrero y Manuel - 
G6mez Pedraza,  Zavala dice d e l  caudillo  surlano:  Guerrero amaba 

a l a  c l a s e  a la  que per tenec ia ,  que e r a  la  de los   indigenas ,  y 

al e n t r a r  en l o s  primeros  rangos de l a  sociedad, no h i 2 6   l o  que 

muchos de s u   c l a s e ,  dando menosprecio de l a  e s t i r p e  que l e   d i 6  

e l  ser. G6mez Pedraza  por  su  parte,  miembro prominente de l a  -- 
burguesia  peninsular,   ex-solaado del Vir rey  y protegido de l a  - 
banca  espafiola,   era un hombre  mundano, a l t i v o  y digno  represen- 

t a n t e  de s u  casta. 

Los Gobernadores de los   Estados  de M6xic0, de Durango, de CohauL 

l a ,  de Veracruz, de Y u c a t h ,   s e  proclamaron  inmediatamente a fa 
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vor de Guerrero.  Pero e l  Gobernador  Zavala no s e  conform6  con - 
alistarse en e l  bando yorkino  s ino que prepar6 un golpe de mano 

por si acaso  fa l laban las e l e c c i o n e s   e n   e l  Congreso  General. 

Se  l levaron a cabo las e l e c c i o n e s  y Guerrero no las gan6.  Por 

un pequeflo margen de dos  leptislaturas ( 9  a ll), resul t6   e leg ido  

G6mez Pedraza, quien  sinti6ndoee  seguro, emprendí6  una batalla 

franca  en  contra  los  elementos  Guernristas.   QuizÓ  sorprender a 

Santa Anna en  Veracruz,   pero  este 8e l e  escondí6 en Perote y -- 
desde ah$ procluno  su  Plan  Revolucionario para  poner a Guerrero 

en e l  Poder y eahar fuera  a los espafloles. 

Otros  importantes hombres fueron  perseguidos  con saiia durante - 
los meses de Septiembre y Octubre. Zavala  por sus parte se tuvo 

que refugiar en l a  ciudad de M6xic0, ya que e l  gobierno trataba 

de abri le   cauaa  por  irregularidades que disgue habia encontrado 

e n   s u   g e s t i 6 n   a h i n i s t r a t i v a .  

E l  30 de Noviembre de 1828, Don Santiago Garcia y Don Josh Maria 

Cadena, entraron  con sus regimientos a la  capital y ocuparon el 

v i e j o   c u a r t e l  y arsenal  conocido como "LA ACORDADA". Es tos   J e -  

fes no tenían  Plan de Acci6n y permanecieron  escondidos  unos -- 
dias en e l  f o r t l n   s i n  decidirse a nada, hasta que e l  brigadier 
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Lobato y Lorenzo de Zavala se pusieron al frenee  del  movimiento 

y l e  dieron  forma  definitiva. . 
"Se a b r i d  fuego e l  2 de Diciembre, quedando Zavala para defen- 
DER "LA ACORDADA"'; Lobato, emplazado en l a  Ciudadela, y Garcia 
penetraron  con ses g u e r r i l l e r o s  hasta e l  centro de la  ciudad. 
Guerrro h i26  discreto  mutis  refugiandose  en  Guadalajara,.Victo 
ria se encerrd eh e l  pa lac io  de gobierno  con e l  Congreso de - 
l a  Uni6n y desde ahf dispuso una defensa, que según creia, b e  
taba para dar cuenta de l a  s u v e r s i h  en  pocaa horas. Sin embaz 
go la  Revoluci6n de %A ACORDADA1@ triunf6 en  toda la  l i n e a  con 
l a  ayuda del  populacho capital ino  en  gran pwte s a l i d o  de las 
logias   yorkinas  y que al final de Cuentas, +m& en un a c t o  de 
represalia que hgsta l a  fecha sigue  siendo piedra de disputa - 
e n t r e   l o s   h i s t o r i a d o r e s :  E l  saqueo del "EL PARIAN". 1 

E s c r i t o r e s  no muy liberales como Alfonso Toro, aseguran que es- 

t a  revolucidn  nacida  en  buenos panales insurgentes,  se despres- 

t i g i d  cuando Zavala y Lobato  permitieron que fuera   asal tado e l  

gran  saco de ultrmarinos y mercaderias de l u j o .  E l  saqueo del - 
Partan,  en esos  momentos se presentaba como una empresa 16gica. 

sucia   quizas   pero  inevi table .   Quienes   cr i t ican a Zavala  parecen 

olvidar  que.dicho mercado l o  acupaban  especialmente  los  espaflo- 

l es  m& r i c o s  de l a  colonia. 

"Guadalupe V i c t o r i a  al verse  perdido, prefiri6 parlamentar  con - 
los  revolucionardos y estuvo  virtualmente  prisionero de Zavala - 
en %A ACORDADA". Poco  despuis l o  imponen o t r a  vez  en la  presi- 
dencia para  termtnar y nombrar a Vicente  Guerrero p a r a  ocupar l a  
vacante de S e c r e t a r i o  de Guerra que por l a  precipitada f u j a  ha- 
b ia  dejado G6mez Pedraza." 2 

Se h i c i e r o n  nuevas e l e c c i o n e s  y se design6  presidente a Vicente 
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Guerrro,  pero  Zavala no ocup6 l a  Vicepresidencia como estaba - 
planeado  en l a  primera Idrmula y simplemente  fue nombrado para 

e l  m i n i s t e r i o  de Hacienda; e l  16 de A b r i l  de 1829. Como al mis 
mo tiempo de su nombramiento para este cargd era Gobernador -- 
Del  Estado de M(Cxico, p i d i d  permiso a la  Legie la tura  para poder 

obtener  esta  comisidn del  gobierno federal. 

V u e  así como e l  18 de Abril, e l  congreso  del  Estado de M6xico 
l e  concedi6  facultades p a r a  hacerse cargo de l a  cartera, s i n  - 
perder su j e r a r q u i a  de gobernador estatal." 3 

El   gobierno de Guerrro se encontrb  con  una  sutuaci6n  econdmica 

indescr ipt ible ,   agravada m&s aún por e l  pavor de l o s  grandes - 
negociantes  europeos al  v e r  que l a  República se ponía  en manos 

de los  radicales  pronorteamericanos. 

*@Llamado al m i n i s t e r i o  de Hacienda  por e l   p r e s i d e n t e  de l a  Re- 
públ ica   en las tristes c ircunstancias   en que se h a l l a b a n   e l  -- 
erar io ,   tengo  por  uno de mis primeros deberes presentarme a -- 
las charas a manifestar las intenciones del e j e c u t i v o ;  des- - 
pu¿s de descubrir  e l  estado de abatimiento  en que se encuentra 
e l  ramo p r i n c i p a l  de la  organizac i6n   soc ia l ,  'y d e l  que depende 
casi exclusivamente l a  e x i s t e n c i a   p o l i t i c a  de l o s  estados." 4 

Poco  despuba de los acontecimientos perpetrados Don Lorenzo de 

Zavala recibía en  circunstancias  poco amigables, una  comunica- 

c ibn  de l a  asamblea del Estado de Mbxico,  por l a  que s e   l e  pa; 

t i c i p a b a  unacuerdo  derogatorio de la  l i c e n c i a  que obtuvo  en -- 
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abril del mismo aRo para desempeflar e l   m i n i s t e r i o  de Hacienda; 

previendose  en e l  mismo acuerdo, que no se diese posesi6n del - 
gobierno  del  Estado. En realidad Zaval no e r a  un economista,ni 

un hombre de negocios.   Era m'e9 bien  un p o l i t i c o   p o r   e x c e l e n c i a  

capaz y experimentado. 

*lSeparado  Zavala del minis ter io  de Hacienda l a  l e g i s l a t u r a   d e l  
Estado de MQxico, que habia derogado l a  l i c e n c i a  que 1 s  d i 6  pa- 
ra funcionar  en  aquella  comi.si6n, expidi6 un decreto  prohibien- 
do e l  que tomase posesi6n del  gobierno .del Estado,   bajo e l  pro& 
to  de que habiemdo dado en e l  e j e r c i c i o  del ministerio  algunos 
decretos   contrar ios  a l o s   i n t e r e s e s  del Estado,  estando  en e l  - 
gobierno de este l o s  haria cumplir. 5 

E l  17 de septiembre de 1830 cay6 e l  gobierno de Guerrero  nacido 

de la  revolucibn de "LA ACORDADAa; siendo este e l  primer golpe 

de estado  perpetrado en l a  República, y por  consiguiente  dej6 - 
la  gubernatura Don Lorenzo de Zavala e l  26 de abril de 1830; y 

e n t r a  al relevo  en la  gubernatura  interina Don Mariano Esteva - 
conforme a decreto número 97 de 20 de abril de 1830. Pero dias 

despues e l  Gral. Melchor Múzquiz vuelve al Estado ocupando nue- 

vamente l a  gubernatura e l  26 de abril de 1830. 

Posteriormente  Zavala  vuelve a la  esena   po l i t i ca   de l   Es tado  y - 
l a  Legis la tura  10 nombra gobernador  por  segunda  vez en 21 de fe 

brero de 1833, para e l  periodo que debia p r i n c i p i a r  e l  12 de -- 
Marzo s iguiente  y c o n c l u i r i a  en igual  fecha de 1837, como s e  - 
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ve  por e l  decreto: 

"E l  congreso  del  Estado de M&xico ha decretado  lo   s iguiente .  Ac 
t í c u l o  1 s e  nombra gobernador  Constitucional  del  Estado al C.  - 
Lorenzo de Zavala;   Articulo 2 asimismo s e  nombra ten iente  gobe; 
nador a l  C.  General  Jose  Figueroa.  Artículo 3 s e  nombran d e l  -- 
propio modo conse jeros  de gobierno a los ciudadanos  Vicente --- 
Paez,  Francisco Herrera Campos, Brigadier  Ignacio  Aguilera y M 5  
nuel  Ignacio Ortíz.  Art icu lo  4 estos   funcionarios   prestaran  ju-  
ramento de costumbre  ante e l  congreso, e l  d i a  12 de marzo p r o x i  
mo, con e l  ceremonial  ordinario.  Ariculo 5 un decre to   espec ia l  
designara e l  periodo  en que deban funcionar,  respectivamente pa  
ra obsequiar las disposic iones   const i tucionales  de l a  materia. 
Dado en  Toluca, a 21 de febrero  de 1833-10  tendra  entendido, -- 
etc. Hariano arriscbrreta- presidente-  Josh María Heredia-  Se- 
cretario-   Francksco  Sukree  Ir iarte.-Secretario."  6 

En marzo de 1833 Santa Anna fue e l e c t o  nuevo presidente de l a  - 
República.  Zavala  permanecid en e l  gobierno hasta diciembre del 

mismo afío, posteriormente fue nombrado ministro  plenipotencia- 

r ío  de M6xico ante  Francia.  

B).- ZAVALA PRECURSOR DE LA EDUCACION EN EL ESTADO DE MEXICO. 

Como gobernador  del  Estado de Mhxico Lorenzo de Zavala se preo- 

cup6 por tomar las mejores  resoluciones para que en e l  Estado - 
s e   i n i c i a r a  una  verdadera  revolucidn  cultural,   por medio de l a  

educacidn  popular, ya que pensaba que era e l  Único camino para 

e s t a b l e c e r  un gobierno l ibre  y e s t a b l e ,  y e l  mejor empleo que - 
puede hacerse del  producto de las contribuciones  del  ciudadano, 

y e l  único camino que l l e v a r í a  a l  país  a l  progreso, esta,  l a  -- 
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educacidn  debía s e r  acorde  con las necesidades   .v i ta les  de l a  - 

poblaci6n. 

Esta tomaria  fuerte  impulso gracias al temperamento l i b e r a l  de 

los constituyentes que elaboraron l a  Constituci6n. 

"El  primer congreso del Estado de Mhxico,  interesado en acabar 
con las i r regular idades ,   decre td   e l  7 de agosto de 1824, l a  -- 
ley o r g h i c a   p r o v i c i o n a l  para e l  arreg lo  del gobierno   in ter ior  
d e l  Estado." 7 

Este Documento esboza l a  e s t r u c t u r a   p o l í t i c a ,   j u r i d i c a ,  econ6ml 

ca administrativa y algunos elementos, que parti'cularmente  nos 

interesa seflalar ;  las cuestiones  educativas. 

La Ley mencionaala es tab lece  de una manera general ,   pero puede 

in terpre taree  como una preocupaci6n muy concreta que l o s  miem- 

bros de l  congrego  proponían leyes para promover la  i l u s t r a c i 6 n  

y prosperidad del Estado. 

**El decreto que organizb  interiormente a los ayuntamientos,  se- 
di6 a conocer el 19 de febrero  de 1825, Indic6ndose  en 61 con - 
p r e c i s i 6 n ,  cada una de las funciones y facul tades  de los alcal- 
des, regidóres, y sindicos.  Destacan  dos  articulo8 que van a -- 
ser b h i c o a  en  cuestiones  educativas a lo l a rgo  de todo e l  si- 
g l o  XIX y que elevan la  Importancia de los municipios y sus fun, 
c lones  a un n i v e l   v i t a l  para'el desarro l lo  del Estado. En e l  ar, 
t i c u l o  81,  e l  decreto de r e f e r e n c i a  se l e s  hace "... responsa- 
b l e s  de una  buena a d m i n i s t r a c i h  de los establecimientos de edg 
cac i6n  . . . * I ,  en  puntual   as is tencia  de los niflos a las escue las  - 
de primeras letras...n?aPPpliando  sus  facultades y poniendo a -- 
prueba   su   in ic ia t iva  de anhelos de superací6n, al ordenar que - 
las escuelas  *' . . .establezcan  en los pueblos de su  municipalidad 
cuando lo permitan las circunstancias."  8 
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Por anos l a  funci6n de a c u l t u r a r  y s o c i a l i z a r  a los   n i í íos  y j 6 -  

venes  en las poblaciones  pequeíías,  a las que no l l e g a b a  l a  i n  - 

fluencia  educadora de la  i g l e s i a ,   f u e  desempeííada por l a  fami- 

l ia .  

"La educaci6n  es   todavía  un p r i v i l e g i o  que depende de las fami- 
l i a s ;  y la  f o r t u n a   e s  un p r i v i l e g i o  que esta muy l e j o s  de s e r  - 
proporcionado a l  m6ri to  de las personas que la poseen. Hay mds; 
para el c o r t o  niimero de ciudadanos  que pueden aspirar d l o s  be- 
n e f i c i o s  de l a  e d u c a c i h ,  no se ha hecho  ninguna c o s a  para que 
sea distr ibuida  en  raz6n de sus   apt i tudes  y de su  vocaci6n." 9 

Muchos problemas  enfret6 l a  educacidn  encargada de los   munic i -  

p i o s ,  ya que l o s   v e c i n o s   t e n i a n  l a  o b l i g a c i 6 n  de c o n t r i b u i r  pa- 

ra e s t a b l e c e r  y s o s t e n e r   e s c u e l a s  de primeras letras en  sus  co- 

munidades. 

En e l   aspecto   educat ivo  Zavala   tenía   gran  inter&  por   reformar 

l a  ensesanza,  por  formar y f u n d a r   c e n t r o s   c u l t u r a l e s ,   c i e n t í i -  

c o s  y de enseflanza,  superior y su   in tento  de i n t r o d u c i r  11- - 
bros  y maes t ros   ex t ran jeros ,  para coadyubar a l a  renovaci6n de 

los   grandes   precursores  de las i n s t i t u c i o n e s  modernas  en  nues- 

t r o  país. 

"A p e s a r   d e l   t r i u n f o   p o l í t i c o  de las i d e a s   f i l o s 6 f i c a s   e n t r e  - 
los  mexicanos,  proclamando pomposamente e n t r e   s u s   c o n s t i t u c i o -  
nes  y repi t iendo  hasta e l  cansancio   en  sus   per i6dicos ,  l a  edu- 
c idn  permanece t o d a v i a   e n a c c e s i b l e  al mayor  numero, y en  cuan- 
t o  d l a  d d b i l  minoria  que recibe, por   desgracia  no e s t &   n i v e l 2  
da 6 inst i tuciones   adoptadas ;  y por e l   c o n t r a r i o ,  opone una lg 
cha a b i e r t a  al impulso dado d l a  sociedad con l a  solemne d e c l a  
r a c i 6 n e s  de libertad e igualdad."lO 
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La educaci6n  pública  se hal laba en e l  mayor abandono, las escue 

las de pr imeras   le tras   eran muy escasas, mal dotadas y peor d i -  

rigidas, s in   est ímulo para los   preceptores   n i  fomento para l o s  

niflos;  se  impedía la  l ibre  c i rcu lac idn  de l o s   l i b r o s ,  agotando 

con  esto las fuentes de l a  i lus t rac i6n   públ i ca .  

"En l a  memoria que present6~omo  gobernador  del  Estado de M6xico 
me parece  haber  contado  cuatrocientas  escuelas de primeras l e -  
tras, entre  las cua les  se distinguian la  del  pueblo de Hueju- 
t l a ,  d i r i g i d a  por e l  Seflor  Sdnchez Contreras,  que s i n  otro  e s t i  
mulo, a l  p r i n c i p l o ,  que e l  deseo de c o n t r i b u i r  d la  i l u s t r a c i 6 n  
de sus  ciudadanos, form6 su  establecimiento  en l a  miserable al- 
dea  en que r e s i d e ,  d setenta   leguas  de la  c a p i t a l ;  y s u   c o n s t e  
t e   a p l i c a c i d n  que h i z 6  aparecer como una luz  enmedio de una no- 
che oscura   entre  las montafSas en donde est& situado  su  pueblo. 
Habia en e l  Estado de M6xico 12,600 niflos de ambos secsos  que - 
aprendían a l e e r  y escribir.1@ 11 

En l a  ciudad de Tlalpan,  capital entonces del estado,  orden6 e l  

establecimiento de una escue la  p a r a  niilos y niflas que serviría 

de modelo a o t r a s  en e l  mismo Estado y posteriormente cuando l a  

Constitucibn del mismo Estado y dispone a instancias   suyas  l a  - 
creacidn de un co leg io  de educaci6n  superior. 

"El  gobernador h a  tenido l a  dulce complacencia de ser t e s t i g o  - 
de algunos  ensayos  hechos en las v i s i t a s  rdpidas que las ocupa- 
ciones  del   gobierno han  permitido hacer hasta ahora. En San --- 
Agustin de las Cuevas se ha mandado e s t a b l e c e r  una escue la  para 
n i l o s  y o t r a  para nifias,  que podian s e r v i r  de modelo a l o s  de--". 
m&s pueblos  del  estado." 12 

A-pesar de las d i f i c u l t a d e s  para e l   d e s a r r o l l o  de la educación, 
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rápidamente se   extendió l a  educación  en e l  Es tado ;   ins t i tu tos  y 

co leg ios   se  fundaron en e l   i n t e r i o r  de e s t e  para contr ibuir  al  

desarro l lo  de l a  educación. 

*'El ' I n s t i t u t o   L i t e r a r i o  se e s t a b l e c i d  con e l   o b j e t o  de que en - 
61  se  ensefíaran  todas las ramas de l a  instruccidn  públ ica ,   cre-  
&dose esta digna   i s t i tuc ibn   por  mandato d e l  Congreso de l   Es ta -  
do de Mbxico,  presidido  por Don Jos6 Maria Luis Mora. E l  a c t o  - 
tuvo  lugar e l  14 de febrero  de 1827. Ese mismo aí50 los supremos 
poderes del Estado  fueron  trasladados a Tlalpan donde e l  gober- 
nador  Lorenzo de Zavala  fund6 e l   I n s t i t u t o   L i t e r a r i o   e l  4 de -- 
Septiembre del  mismo d o ,  m & ~  tarde, a l  ser i n s t a l a d o s   l o s  pode 
res en  su  actual  capital 8e a b r i d   e n   s u   s i t i o   d e f i n i t i v o  e l  --- 
i l u s t r e   c o l e g i o ,  e l  cua l   s igui0  gozando de la  proteccidn  del  gg 
bernador  Zavala. ** 13 

Su interds  apor  reformar y enseflar se perpetrd  en l a  fundacidn 

de c e n t r o s   c u l t u r a l e s ,   c i e n t í f i c o s  y de ensefíanza y sus  inten- 

t o s  de i n t r o d u c i r   l i b r o s  y maestros   extranjeros  para c o n t r i b u i r  

a la  transformacidn  moral del pueblo. 

ttSiendo  presidente de l a  República Don Guadalupe V i c t o r i a ,  y .  -- 
presutos  candidatos a sucederle  Vicente  Guerrero y Manuel Gdmez 
Pedraza, e l  3 de marzo de 18.28, s e  promulgo en  Tlalpan  por par- 
te  del  gobernador  Lorenzo de Zavala, e l  decreto de ereccidn del 
I n s t i t u t o   L i . t e r a r i o   d e l   E s t a d o  de M6xico.  La  nueva i n s t i t u c i d n  
contaba ya con casa, alumnos y un Rector :   los  mismos del co le -  
gio-promovido por Vicente . Jos6  Villada. E s t e   l o c a l ,  l a  casa de 
las piedras Milleras, e l   R e c t o r ,   P r e s b i t e r o  Josh María Alcanta- 
ra, recibida e l  12 de marzo por l a  tarde a l o s  miembros de l a  - 
suprema j u n t a   d i r e c t o r a  del . Inst i tuto ,   quienes   a justandose a l  - 
a r t í c u l o  10Q del decreto de erecc i6n   iban  a e l e g i r  a l o s  quince 
in tegrantes  de l a  junta  inspectora.'* 14 

El 17 de marzo de 1827 se present6 la  proposici6n  sobre e l   e s t a -  

- .- .- , 
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b l e c i m i e n t o   d e l   I n s t i t u t o   L i t e r a r i o  del cual  habla l a  c o n s t i t u -  

c i d n .  

"En la  ses idn  2 de mayo de 1827 se  ley6  por  primera  vez la  pro- 
p o s i c i 6 n  de los diputados Campos, Escudero,  Lope,  sobre que s e  
e s t a b l e s c a   e l   I n s t i t u t o   L i t e r a r i o  de  que habla e l  a r t i c u l o  228 
de l a  Const i tuci6n.  En s e s i 6 n  18 demayo l a  comisi6n de ins t ruc-  
c i6n   públ i ca   present6  e l  dictamen que recay6  sobre las proposi- 
c iones  para e l   e s t a b l e c i m i e n t o  de una b i b l i o t e c a ;  y en l a  de l  - 
31 d e l  mismo mes, s e  nombr6 l a  comisi6n que deberia formar e l  - 
catdlogo de los l i b r o s  para las dos bibl iotecas   (aprobadas   por  
e l  congreso) y que e s t a b a  compuesta  por e l  C. Gobernador del Es 
tad0  de M6xico Don Lorenzo de Zavala; e l  pres idente  del Supremo 
Tribunal de J u s t i c i a  Jacobo V i l l a  U r r u t i a ;  e l  primer conse jero  
del   Estado Juan  Wenceslao  Barquera; e l  diputado al  congreso de 
l a  naci6n  Vicente  GUido de GUido y al del  Estado  Epigmenio de - 
l a  Piedra." 12 

En es te   decre to   e l   d iputado   Escudero   p id i6  se creara la clase - 
de medicina a f i n  de que s610 l o s   f a c u l t a d o s   p u d i e s e n   e j e r c e r  - 
e s e   o f i c i o ,   d e s t e r r a n d o  asi a l o s   b r u j o s  y curanderos  que  tan- 

nefas tos   resul taban  a la  poblac i6n ,  ya que contr ibuian  en mucho 

al fanatismo y la miser ia .  

Cuestiones  econ6micas  decidieron a los  diputados  por un plan -- 
m & s  o menos f a c t i b l e  y conservador.  Se  acordo  disponer de algu- 

nos de los   d ineros   de l   p iadoso  fondo de f i l i p i n a s  p a r a  s o s t e n e r  

e l   I I n s t i t u t o  en l a  

no para l a  r iqueza ,  

y es-pecialmente de 

seguridad de que no  podia haber mejor desti  

que la  preparacidn  efect iva  de l a  poblacidn 

l a  juventud. 

"Pero  en  general ,   son  fondos  públicos  del   gobierno  los que s e  - 
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van a disponer para e l  pago de un r e c t o r ,  "aestro de aposen- 
t o s ,  nueve c a t e d r h t i c o s ,   p o r t e r o ,  dos mozos, alumbrado y carbdn 
los directores,   ayudantes y portero de la  escue la  de ambos see- 
sos. El d i r e c t o r   c o b r a r í a  1,200 pesos al &o, sirviendo una ca 
tedra .Los   catedrbt icos   entre  700 y 1000 pesos al &o; e l  maes- 
t r o  de aposentos   (prefecto)  400, con  obligaci6n de atender tarn_ 
b i b  l a  mayordomía!9. Los mozos 192 cada uno y así sucesivamen- 
te. Se nombraron sa tedrht icos  de idioma  Francbe, que tambi6n - 
impartia Dibujo,  Matem&ticas, Gscamhtica L a t i n a ,   F i l o s o f i a ,  Tea 
lagia, Derecho  Candnico y C i v i l ,  e H i s t o r i a  Ecles iht ica ,  Dere 
cho Constitucional  y iaombrese!  Economia Politics." 16 

La educaci6n no podía   ser  meis modema, la   inc lusi6n de materias 

re l ig iosas   fue ,   en   verdad,  de mucha u t i l i d a d  p a r a  los pensado- 

res de l a  Reforma que supieron atacar l e g a l  y jurídicamente a l  

clero.  Los  pasos que di& Zavala  en e l  Congreso enel   sent ido -- 
educativo  fueron  los  s iguientes:  

lvPrimero, se crearon becas para niflos indigenas, que pagarían - 
las prefecturas; tres cada prefectura.  Segundo habrla pequeflos 
de l a  ciudad, f a l t o s  de medios, que podrian asistir a l a  escue 
l a  con  cuotas  rebajadas ($30,00 al &o, contra  120,OO que era 
la o f i c i a l )   p e r o   s i n   d e r e c h o ,  a l a  alimentaci6n que cos tear ian  
sus padres. Tercero se obligaba  tambi&n al I n s t i t u t o  a admitir 
en  todo  tiempo  "capencesv* es decir oyentes,  a f i n  de faci l i tar  
l a  eneeflanza a toda l a  juventud  trabajadora, que s610 en tempo- 
radas u ocas iones   t en ia  tiempo para asistir a los salones de -- 
clases. )I 17 

Abandona su  threa   educat iva ,   por  e l  gobierno que le suces i6  en 

e l  poder ,   habiendo  s ido  l iquidado  su  Inst i tuto   Li terar io .  Dis- 

pensados los alumnos en las e s c u e l a s   r e l i g i o s a s  y destruida l a  

b i b l i o t e c a   c e n t r a l ,  y cuando regresa  a l  poder ( f i n e s  de 1832 y 

p r i n c i p i o s  de 1833) s e   r e s t a b l e c e  nuevamente e l  I n s t i t u t o  Lite 
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rario  del  Estado el 7 de mayo de 1833, y  excluyendo al clero de 

la educaci6n  primaria  precediendo  nuevamente  a  reiniciar sus -- 
proyectos  de  reformas  sociales. 

Retirado  luego  de- La politica  censur6 la poca  atenci6n  de  los - 
Gobernantes  a esta necesidad,expuso  el  atraso  educativo  del Es- 

tado  y  del  pais,  aconsejando  a los gobernantes  a un mayor cuida 

do en  la instruc1ci6n  del pueblo. 

"Que no puede ser peligrosa sino a los que  tienen  proyectos  de 
tlrania y  de lod opresores...,vendr6 a  ser  útil  y  provechosa - 
cuando reciba uria buena  direcci6n.  y sus efectos  seran  benefi- 
cos a la moral  fiública  y al libre  desemvolvimiento  de  las tacul 
tades intelectuales,  a la estabilidad  de  las  instituciones fi- 
lantropicas, haoihdo  la gloria de los directores. . .*I  18 

Siendo la educacibn %no de los resortes m& poderosos para  el 

gobierno  de  los  pueblos1@,  el opina (Zavald  que  es  necesario  se 

extienda a todos  sin  distincibn para que  pudieran  fusionarse -- 
efectivamente en  una sola estmctura social  aquellas  clases  en 

que  los  mexicanos  se  hallan  divididos  en su tiempo. 

*#Que se multipltquen  las  escuelas  de  primera  enseKanza  y  se in- 
viertan  en  ellas  todos los fondos que se desperdician  en  otras 
cosas. It 19 

Piensa que  solo  con la educacidn, el pueblo  encontrar6 la dig- 

nidad  y la conciencia de su libertad; que conforme  fuera  difun- 

o 9'7 1 6 2 
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d l h d o s e   e n  l a  masa inevitablemete  avanzaria la  comunidad so- - 
cial.  

De l o   a n t e r i o r   s e  desprende que se e s t a b l e c i e r a  la  primera edg 

cacidn primaria, dando seflales de que t e n i a  que s e r   g r a t u i t a  y 

que los   pre fec tos   es taban   ob l igados  a r e a l i z a r  una labor  de rz 
conocimiento  entre l o s  padres, a f i n  de quC l levaran  a sus h i -  

j o s  a l a  escuela.  

Se reafirmd l a  gos ic l6n  del I n s t i t u t o   L i t e r a r i o  y se cre6 l a  - 
que debimos considerar como primer i n d i c i o  de @'Direcci6n de - 
educaci6n  públiwt", pese a que entonces   prefer ian llamarle jm- 
ta. Cuando subio a l  poder e l  grupo reacc ionar io  a cab6 C M  -te- 
dos las leyes progresis tas ,   desaparecio  e l  I n s t i t u t o  y desapa 
rec ieron  las e s w e l a s  de p h l o s .   E l  obscurantismo  colonial - 
volvid a imponerse  en todas las regiones. 20 

Por las aulas  de d icho   Ins t i tu to   pasaron   persona jes   I lus t res  - 
e importantes para la  h i s t o r i a  del pais como: 

"Joaquin M. Alcalde, Mariano A r r i s c o r r e t a ,   F e l i z  Cid del  Prado, 
Vicente Villegals, P r i s c i l i a n o  María D í a z  Gonz&lez, e l  químico 
Gwnercindo Mendoza, Sota  Riva,   Pablo Maya, y C a t e d r k i c o s  como 
e l  distinguidislmo  *@Nigromante1*  Ignacio Ramírez, Felipe Berrio 
zabal ,   Sabin0  SQto,   Fel ipe   SInchez  Sol is ,   pr imer   director  des- 
pues d e l  r e c e s o   c e n t r a l i s t a ,  e l  Maestro Mier y T e r h ,  Cayetano 
Vdsquez y otros   personajes ,   a lgunos de e l l o s  de l a  extrema  iz- 
quierda como h&r& podido notarse." 21 

En s u s   e s c r i t o s ,  e l  catedr&tiico,  Rodolfo Garcia de l a  U.A.E.M. 

seflala l o s  nombres de o t r o s   i l u s t r e s   l i b e r a l e s   h i j o s  del I n s t i  

t u t o  Li terar io  de Toluca; 
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%lanuel  Mateos, Jos6 Fuentes y Mufíiz, Josh Mar'ia Condds  de l a  
Torre,  y Naturalmente  Ignacio Manuel Altamlrano.tl 22 

C).- LORENZO  DE ZAVALA Y LA IGLESIA EN EL ESTADO DE MEXICO. 

"la r e l i g i 6 n   e s  de todas las fuerzas  morales d que e l  hombre - 
e s t a  sometido, l a  que puede hacer mds bienen o mayores males. 
Todas las opiniones que s e   r e f i e r e n  d intereses   superiores  d 
l o s  de este mundo; todas las creenc ias  que t ienen  por  objeto - 
la eternidad,   todas las sectas que predican  una  rel igi&n,  eje: 
cen  sobre  los  entimientos  morales y sobre e l   c a r k c t e r  humano - 
una prodigiosa  influencia."  23 

L a  r e l a c i 6 n   e n t r e  la  iglesia y e l  Estado de Mdxico se convir i6  

en  una guerra  permanente,  pues no era pos ib le  que e l  gobierno 

no se conformaia  con que e l   c l e r o  se declare  independiente del 

del poder c i v i l ,  y al mismo tiempo l e  impusiera una proteccl6n 

forzosa  de sus   b ienes  y p r i v i l e g i q s .  

A r a í z  de l a  Independencia,  los hombres i lustrados ,   or ientados  

hacia l o  nuevo,  veían que era  neceario  transformar y moderni- 

z a r  a l  pueblo, ya de que no ser asi, las mismas i n s t i t u c i o n e s  - 
reptiblicanas jamds lograrían  ' tener  arraigo.  Este t i p o  de hombre 

se podia  encontrar  en  los  dos  partidos  en que s e  habia dividido 

e l  país; entre   yorkinos  y escose8. 

"El grupo  conaervador aceptaba las novedades p o l i t i c a s  en cuan- 
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t o  a l a  Independencia y a l a  forma  Repúblicana de gobierno, pe 
ro s o s t e n í a  en l o   g e n e r a l  las e s t r u c t u r a s ;   s o c i a l e s ,  econ6mi- 
cas y políticas del  pasado; favarecia l a  continuidad de l o s  -- 
p r i v i l e g i o s  de a l a s e  y l o s  derechos  corporativos,  especialmen- 
t e  en l o  que tocaba a l a  i g l e s i a .  E l  grupo de l o s   l i b e r a l e s  -- 
buscaban  una mayor autonomia p o l í t i c a  para las provinc ias ,  ci-  
erta igualdad de las personas  ante l a  ley ,  s o s t e n i a  l a  doct r i -  
na del Laises-Ftre  en  lo  econ6mico y una mayor l ibertad,basada 
en l a  secularizaci6n  del   Estado.  *I 24 

En 1824, cuando s e  proclam6 l a  República había ya un partido - 
liberal a n t i c l e r i c a l ,  l o s  p r i n c i p a l e s   d i r i g e n t e s   d e l   c u a l  ex- 

cepto  Lorenzo de Zavala y Gbez  Far iaa   eran  todos   sacerdotes  - 
c a t 6 l i c o s ;  Servando  Teresa de . M e r ;  Miguel Ramos Arispe y Jos6 

María Luis Mora. Ninguno d e c l l o s   e r a   r e l i g i o s o ,   p e r o  los t r e s  

eran   par t idar ios  de l a  l i m i t a c i 6 n  de la  i g l e s i a  y de su  subor- 

dinaci6n al podar c i v i l .  

Para e l   l i b e r a l i s m o  la  iglesia c a t 6 l i c a   e r a   e l  primer  obsticulo 

para e l  progreso de la  razón y de l a  v i r t u d ;  a causa de sus -- 
vincules con e l   s i s t e m a   p o l í t i c o  y s o c i a l  condenado, a causa 

de s u   f u e r z a   p o l í t i c a  y econ6mica,era e l  primer enemigo al que 

combatir. 

Teoricamente, l o s   l i b e r a l e s   d i s t i n g u í a n   e n t r e   i g l e s i a  y l a  re- 

l i g i ó n  y proclamaban  su  respeto  por l a  segunda; asi como su f6 

en d i o s ;  asi como l a  u t i l i d a d  prictica de l a  r e l i g i d n  como mo- 

ral, y e l  de reconocer que desempefiaba un p a p e l  importante en - 
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la conservacidn  del 6rden público, es porpso que querían  hacef 

la controlar  por  el  Estado. 

Pocos hombres  en  realidad  entendieron  el  problema de las  rela- 

- ciones  que  debían  existir  entre la iglesia  y el Estado; Zavala 

en su tiempo,  evidenciaba el problema  y  previniendo  problemas 

aún  mayores  propuso  la  separaci6n  absoluta de ambas  institucio 

nes y en  el  segundo  congreso  de 1822-1824 dijo: 

"Los sacerdotes han renunciado  voluntariamente  al  mando y a  to- 
dos  los  negocios  profanos  para  dedicarse s610 a  los de su mi- 
nisterio; asi lejos  de hacerseles agravios en  no admitirlos  se 
respeta BU voluntad, la profesi6n  a  que  estan dedicados." 25 

Y no es que con esto  Zaval fuera irreligioso. Para  61 como pa- 

ra todos lo liberales,  la  aceptación de la re.ligiÓn  como  elemen 

to  primordial  para el buen  gobierno de los  pueblos. 

"he dicho  varias  veces  que un pueblo irreligioso no puede  ser - 
gobernado  y  creo que  el cristianismo es el culto m& compatible 
con  las  instituciones  liberales  y  la civilización.!' 26 

Pero  dice  que  si  se  aspiraba a que la religión fuera un factor 

mds en la elevaci6n  del  pueblo  y  que  realmente  representara una 

fuente de vida espiritual, tenía que  acabarse  con  las  lacras - 
que  materializaban al espfrltu de la iglesia  convirtiendolo en 

instrumento de  dominio. 
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"En l a  suer te  de toda  sociedad, dice cuatro  son las i n s t i t u c i g  
nes que influyen y determinan  exclusivamente e l  carfrcter de -- 
l o s   h a b i t a n t e s  de un pueblo: l a  r e l i g i d n ,  l a  educacidn, l a  l e -  
g i s l a c i d n  y las ideas de honor que s e  l e  inspiran. ( L a  r e l i g i d n  
e s  de todas las fuerzas  morales a que e l  hombre e s t a  sometido, 
l a  que puede hacer m& bienes ,  6 los mayores  males. En e l l a s  - 
encuentra e l  orkgen del  mexicano). 27 

Junto  con l a  r e l i g i d n   c o l o c a  a l a  educacidn como o t r o   f a c t o r  - 
dec is ivo  en l a  vida  nacional  y estatal: 

"La educacidn es uno de l o s   r e s o r t e s  m b s  poderosos para e l  go- 
bierno de l o s  pueblos... l a  re l ig idn   ex t iende   su   in f luenc ia  sa 
ludable o funesta  Sobre  todo e l  curso de l a  vida;  su  poder se 
apoya sobre l a  imaginaci6n de l a  juventud,  sobre l a  ternura en- 
t u c i a s t a  de un secso  m& d6bi1,. s o b r e   l o s   t e r r o r e s  de la  v e j e z ;  
acompaAa afl homBre h a s t a  su n8s secretos  pensamientos y est& -- 
presente hasta en l o s   a c t o s  que puede o c u l t a r  a todo  poder hung 
no. S i n  embargo, l a  i n f l u e n c i a   r e c i p r o c a  de l a  educacidn  sobre 
la  r e l i g i 6 n  y de 6sta sobre  aquella es tan  grande, que apenas - 
se puede superar   es tas  dos   causas   e f ic ientes  de l o s  car&cteres 
nacionales.  If 28 

L a s  l e y e s  y principios  fundamentales  adoptados  por e l  gobierno 

de l a  República, est& en  contradiccidn  con  los  art iculos de - 
i n t o l e r a n c i a  y con las l e y e s  que consagran e l  cu l to   públ i co  cg 

t d l i c o  como exclusivo y aún como re l ig i6n   de l   Es tado .  

"La Constitucidn dde 1824 proclama que la  r e l i g i d n  catdlica e r a  
l a  única   re l ig idn  y que e l  patronato   Real   es  de derecho  inherel! 
t e  a l a  soberanga  nacional. .I1 29 

Reyes Heroles dice que no hay incompat ib i l idad   entre   e l  libera- 

lismo y e l   c a t o l i c i s m o   n i   e n t r e   e l  pueblo y e l   c l e r o ,  Las lu- 
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chas  y  las  contradicciones  se  presentan  cuando  -el  clero  inter- 

viene  en  asuntos  que no le  incunven. 

"Pero  donde  quiera  que  el  clero  pretenda  mezclarse  en la polí- 
tica ya prestando  a  los  gobiernos su Influencia  para  oprimir, 
ya poniendose  en pugna con el poder  civil  por  cuestiones  en -- 
que solo se trata de  intereses  materiales,  sufren  a un tiempo 
la responsabilidad  del  clero, la  causa del  Estado  y  la  reli- - 
gi6n ... la cuesti6n  religiosa  se mezcla en todas las  cuestio- 
nes de  gobierno,  y  al fin se  entabla una lucha de funestos re- 
sultados  y se corre  el  riesgo  para  ambas  partes  a  lamentables 
exageraciones.11 30 

La constituci6n de 1824 dej6  en  materia de relaciones  Estado- 

Iglesia un conflicto  abierto,  ogejor  dicho, una fuente  de  con- 

flictos. La concepci6n  unitaria  del  problema,  las  relaciones - 
Estado. Iglesia y sus multiples  conexiones  con  la  sociedad ll- 

bre,  poco  a  poco  se va estructurando en los  liberales  por dis- 

caminos:  por  el  principio  democr&tico  de  la  igualdad  ante la - 
ley, que conduce  a la justicia  laica;  por la  lucha infatigable 

en  busca de libertad de creencias  y su presupues-co y  consecu- 

encia, la libertad de cultos;  por  la  libertad  derivada  de  ense- 

fianza y, sobre  todo,  por el conocimiento  del  poder de la igle- 

sia en toda  su extenci6n  y  profundidad,  y la necesidad  de  sus- 

tentar un estado  secular  que lleva a la  desamortizaci6n  y  a la 

nacionalizaci6n de los bienes  eclesi8sticos.  Implicita est8  la 

necesidad  de  quitar  de  quitar  a la iglesia la posibilidad  de - 
emplear  al  Estado  como  instrumento, obllghdolo a  imponer,  por 

razones  extra  sociales,  sanciones o ejecuci6n forzosa de con- 
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ductas   esp i r i tua les .  

E l  15 de octubre de 1827, e l  gobierno  del  Estado de Mdxico cif 

c u l a  a los p r e f e c t o s  y c a b i l d o s   e c l e s i b t i c o s  un decreto   del  - 
congreso de esa entidad, en e l  sentido de que l o s   c u r a s  pdrro- 

cos  debian  informar cud1 era l a  extensi6n de sus  parroquias y 

su  poblaci6n,   e tc .  A esta c i r c u l a r  e l  cabildo  metropolitano de 

M6xico responde e l  14 de diciarnbre.de  1827,  diciendo que: 

"Dicho cab i ldo ,  que t i e n e  acreditada su  misi6n,  y respecto a - 
la p o t e s t a d   c i v i l   e n   t o d a  l a  extensidn de l a  e s f e r a  de su  su- 
pmmas atr ibuciones ,   interesado como e l  que m& en que se l e  
a t r ibutepor   todm la  debida obediencia para l a  conservaci6n de 
l a  paz, buen orden y felicidad de l a  rep6blica.n 31 

E l  gobierno del Estado de Maxico c o n t e s t a  e l  15 de febrero de 

1828, vaciando  en  su  respuesta  todo el t a l e n t o   d i a l 6 c t i c o  y - 
l a  informaci6n de Don Lorenzo de ZAvala: 

"l.-el  gobierno  del  Estado de M6xico est& persuadido que l a  con 
t e s t a c i 6 n  del cabildo  obedece a intenciones "muy r e c t a s  y d i r i -  
gidas a l a  conservacidn del orden  social*' e l l a  responde: un o l -  
vido  momentheo de las doctr inas  de l o s  padres, y de l o s  sagra 
das- canones que e l  gobierno debe proteger,  como t!mW&n~ de las- 
leyes c i v i l e s  que e l  c l e r o  es tenido a obedecer, y e l  gobierno 
a e j e c u t a r . "  32 . 

En 1829,  Zaval  presentaba  su  informe como gobernador  del  Estado 

de M6xico,  su  informa  anual a la  l e g i s l a t u r a ,  recomendaba  una 

redie t r ibuc i6n  de l a  propiedad y censuraba l a  exces iva  concen- 

t r a c i 6 n  de bienes  inmuebles  en manos de las icofra'días declarS. 

http://diciarnbre.de
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ba que e l  Congreso no podia pasar por alto  aquellas  fundaciones 

pias cuyo h i c o  prop6sito  era  perpetuar l a  supersticidn  en pel: 

j u i c i o  de l a  moral  enseñada  por l a  vervdadera  religi6n. 

" los   sacerdotes   se  opoderaron  de la ensefianza públ i ca ;  y l a  fi- 
losof ia   mora l ,  que es e l  patrimonio m$s inherente a l a  fe l i c i -  
dad@mana y que pertenece al dominio de la  conc ienc ia  ... yo - 
no me propongo de ningún modo negar que hay una estrecha cone2 
c i 6 n   e n t r e   r e l i g i 6 n  y la  moral...El c l e r o  se opodero de la  mo- 
r& como una c i e n c i a   e a c l u s i v a  de s u  dominio: mstituy6 l a  au- 
toridad de l o s   d e c r e t o s ,  de l o a   c o n c i l i o s  y de l o s  padres B -- 
las l u c e s  de la  raz6n y de l a  conciencia... .n 33 

En 1830 y 1831 empez6 a s u r g i r  gradualmente  una  reforma del -- 
c l e r o  que exedia considerablemente las propuestas  relativamen- 

t e  limitadas que se hablan  debatido  con  anterioridad  en rela- 

c i 6 n  con temas como e l  del  fuero. 

En e l  Estado de Mbxico,  Zavala,  con un l a r g o   h i s t o r i a l  de rad& 

calismo, había vuelto a ocupar e l  cargo de gobernador:organiz6 

sin  pbrdida de tiempo l a  e l e c c i 6 n  de una  nueva l e g i s l a t u r a ,  -- 
que i n i c i 6  sus sesiones e l  17 de febrero  de 1833,en e l  discur- 

so inagural ,  que pronunci6  ante ella,  d i 6  a conocer  con  toda - 
claridad sus  intenciones.  En &u llamamiento a la  reforma  poli-  

tics, s o c i a l  y ecodmica ,  decía: ¿**Hasta cuando lucharemos  cop 

tra l o s   r e s t o s  de l a  monarquia  espaPlolaH?  ¿tendremos que repe- 

tir l a  degradante  esena de humillar l a  majestad nacional  del? 

t e  de l  obispo de Roma? representantes del Estado  inic iad mes- 
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tras tareas dando muestras de vida  y manifestando al  mundo cL 

vilizado que la República Mexicana no est& constituida sobre - 
canones de esa mostruosa teocracia que gobern6 Europa durante 

doce  siglos. 

El 22 de febreo envi6 a  la legislatura una propuesta recomendan 

do la aprobacldn de una ley para confiscar los bienes de los m& 

sioneros filipinos.  Al  parecer, s610 quedaban tres de estos en 

el Estado, ZavaLa consideraba que  podfan utilizarse de  modo m& 

productivo y socialmente provechoso. 

La orden de los carmclitarr, en particular tenia motovos para - 
preocuparse porque poseis extensas propiedades en el  Estado. 

“El rector de1 colegio carmelita en  San Angel  se encarg6 de ds 
mostrar publicamente SUB tbmores, recogiendo muchos ornamentos 
de su iglesia y otros objeto8 de valor,  que llev6 a  la Capital 
e intent6 vender. Los peri6dlcos tuvieron noticia de este  epi- 
eodlo y lo utilizaron para dirigir un extenso ataque contra  la 
iglesia.1g 34 

El rector del colegio carmelita no era el Único  que temia a 22 

vala.  De modo m b  discreto, la orden empez6 a disponer de algg 

nas de las grandes fincas y casa que al parecer se  vendieron a 

amigos fntimos o parientes de los frailes por la mitad o la ter 

cera parte de su valor real. 
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"Se decia que e n t r e   l o s  compradores, se encontraban  conocidos 
aristocreitas como Francisco Sdnchez de Tagle,  JuanCeballos y 
Felipe Neri del Barrio. 35 

Zavala no tard6  en  enterarse de estas ventas y se   públ icb  un 

c r e t o  para e v i t a r  que se siguiesen  efectuando. A l  mismo tiem 

PO s e  orden6 a una  comisi6n de la  l e g i s l a t u r a  que estudiase 

la  validez de las ventas que había tenido  lugar. 

A l  parecer e l  c l e r o   r i c o  estaba bien  enterado de la  antipa- 

t í a  que hacia e l l o s   s e n t í a  e l  gobernador y sabfan que encaja-  

ban  dentro del plan de reformas de este. 

"Fuese  con e l  conocimiento  previo de l o s   d i r i g e n t e s  de l o s  -- 
aristocrAtas o s i n   6 1 ,   l o s   c u r a n  empezaron a pronunciar sermg 
nes  inflamatorios  alentando la  c r e e n c i a  de que lae Iglesias - 
serian  expropiadas,  los  conventos  suprimidos, y las monjas -- 
arro jadas  a la  cs l le ,  y que no tardaría en d e s t r u i r s e  la relL 
gi6n del pueblo. Como las palabrae y l o s  hechos Zarala pare- 
clan  confirmar tales temores, l a  c u e s t i d n   r e l i g i o s a  adquirio 
cada vez mas importancia. Se presenta a los   yorkinos  no s o l o  
como Yorkinos   hip6cr i tas ,   s ino como faneiticos  jacobinos y --- 
Sans-Culotes-*a 36 

Otra medida f u e r t e  tomada por e l  gobernador  Zavala  fue l a  del 

21 de marzo de 1833: 

"16 de l o s   l e g i s l a d o r e s  del Estado de M6xico  presentaron  una - 
propuesta  encaminada a que ningún  ciudadano viniese  obligado - 
por las leyes c ivi les  a pagar diezmos a la  iglesia sostenían - 
que esta c o n t r i b w c i h  debia pasar a ser puramente vo luntar ia ,  
dejandose a cada persona que decidiese, se* su   conc ienc ia ,  - 
si habian de pagarla o no." 37 
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D).- PENSAMIENTO ECONOMIC0 DE LORENZO DE ZAVALA EN EL ESTADO 

DE MEXICO. 

Como buen f i s i o c r a t a  y apartandose de l a  corr iente   genera l ,  Za 

vala  aparece  l levando a e f e c t o   l o  que todos  discutian y r e a f i f  

mando luego  sus  escritos  su  posicidn  ante  los  problemas  econ6- 

micos y s o c i a l e s .  L a  búsqueda del b ien  de la  mayoria.  Los  in- 

g l e s e s  Adam Smith, Owen y e l  EspafIol  Jovellanos  estaban l i g a -  

dos a sus  proyectos e ideas de reformas  econ6micas. 

Le da importancia a l  t r a b a j o  y al  ahorro como fuente de rique- 

z a  y se muestra p a r t i d a r i o  de l o s  nuevos principios  econ6micos 

se aplica a proyectar   l iberalmente   los   planes  de co lonizac i6n ;  

la  nueva d i s t r i b u c i 6 n  de l a  t i e r r a ,  l a  desamort izac i6n   c iv i l  y 

e c l e s i b s t i c a ,   r e f o r m a s  a la  a g r i c u l t u r a ,   r e s t r i c c i h  de p r i v i -  

l eg ios ,   me jora  de las c lases   populares  y l a  apertura de las cg 

municaciones.  Esc6ptico  respecto a l a  industr ia l izac idn   de l  -- 
pais ya que considera no obstante que s e r á  una realidad a me- 

d ida  que s e  superen  otros  poblemas y s e   c r e a  una  contempla- - 
c i 6 n  de l o s  grandes  centros  industriales de entonces:   Inglate-  

rra y los   Estados  Unidos. . 

Según 61 la  l i b e r t a d  prActicada en l a  economía  pondria de inmg 

d i a t o  en  movimiento e l  t r a b a j o  y l a  i n d u s t r i a  de l a  población 
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del  campo y de las  ciudades;  incrementaria la'produccidn, el - 
comercio y la  riqueza;  pero  era  necesario  crear  primero  nuevas 

fuentes de trabajo y barrer  con  las  preocupaciones  heredadas - 
de la colonia. 

Ante la industria y el comercio,  al  proteccionismo  econdmico - 
sostenido  en la mayoría de nuestros  legisladores  opone un sis- 

tema &e libre  cambio  sin  limitaciones  de  ninguna clase; opina 

que la industria  prbcticamente  inexistente era  un ramo que  de- 

bía  ser atendido  cuando las circunstancias  lo  permitan y  no en 

el momento  que 61 vivía; PO ello  le  parecia  absordo y antieco- 

nbmico  el  proteger  algo  puramente  ficticio,  gravando  los pro- 

ductos  extranjeros  que  tan  absolutamente  indispensables  resul- 

tan como los textiles. 

"Pues no habidndar en la nacibn mexicana  telares de algodon  ni - 
facturas  suficientes  para  vestir al decimo  de la gente  de  la po 
blacibn, y siendo  las  primeras  atenciones  del  gobierno  derrotar 
la  vergonzosa  madures  en  que  se halla mucha  parte de  ella." 38 

Decía  que el gobierno  debia  de  preocuparse  que  tuviera  los efec 

tos  mbs baratos  facilitando la importacibn de toda especie de - 
mercancfb que pudieran  disminuir  esa  aprobiosa  calamidad,  pues 

crear una industria  solo sería posible  cuando  el sistema f i n e  

ciero  del  país  estuviera  organizado,  cuando se destinara el di 
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nero que s o s t e n í a  a los frailes y curas  en  aumentarla, cuando 

hubiera capitales c i r c u l a n t e s .  

Su reforma  ecodmica la  da a la  sociedad  aplicando los bienes 

e c l e s i b t i c o s  en  nuevas  fuentes de riqueza,  derogar l o s  mono- 

pol ios   en   benef i c io  de la  a g r i c u l t u r a ,  de la  industr ia ,   sab ien  

do lo que s i g n i f i c a b a   e s o ,  asmi6 toda las responsabilidades 

como i n i c i a d o r  del  programa liberal que despuks  retomarían los 

demb reformadores. 

Siendo  Gobernador del Estado de Mkxico,  permit16 un desemvol- 

miento m b  amplio a su  l iberalismo  en la  economía,  reducido - 
hasta  entonces  en e l  campo nacional  a organizar las -finanzas.,, 

a crear  fondos para e l  e r a r i o  y e s t a b i l i z a r  e l  credit0 públi-  

co. 

La feracidad d e l  te r reno  del Estado de Mkxico, l o  hace  sucep- 

t i b l e  de las diversas  producciones de casi todos los c l imas ;  - 
s i n  embargo e l  no foment6 que r e c i b i 6  en  tiempos del gobier- 

no peninsular,  e l  abandono que rec ib ieron  l a  mayor parte de - 
las f i n c a s  riisticas con l a  Guerra de Independencia, han hecho 

que los labradores no se dediquen a o t r o   c u l t i v o ,  que al  de - 
c u l t i v o s  de prbniera necesidad; e l  maiz, cebada, t r i g o ,   f r i j o l ,  

alver jon,   haba,   papa,chile ,   algodbn,  caAa de azúcar,  maguey y 
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otros m8s cuyo plantio no  era prohibido. 

**Así como la mejor plata de maguey, el Estado de M6xico prod: 
ce la mejor cafla.de azúcar  en los muchos ingenios  que  se  cuen- 
tan  en el Distrito de Cuernavaca, cuya riqueza  es  notablemente 
la menos sujeta d vicisitudes politicas,  como  dependiente de - 
un artículo  que consumen todas las clases de  la'sociedad. 
La planta de  caf8, introducida de  poco  tiempo a esta parte del 
pais, es m8s productiva que  en la Habana y la Martínica,  pue - 
estas dos islas la cosecha es anual y en Cuernavaca se  hace CS 
da seis meses; pudiendo  segurarse, según la opini6n de muchos, 
que en cuanto & la calidad del  grano tambih es superior el nu 
estro. *I 39 

Las frutas hacen otro de los artfculos de comercio  en el  Dis- 

trito, pues como el temperamento en lo general  es  caliente, -- 
aquellas son abundantes y de las m b  agradables al  gusto. 

El afIil es otro  articulo  que  por su bondad  en  este  Distrito y - 
por los usos d que  se destina, es por si solo capaz de hacer - 
floreciente el pais; pero como en el consumo interior  tiene  que 

competir con los de Valladolid y tal  vez con los de Guatemala 

como la exportacibn que  de 81 se  hace  es  casi nula; de ahi vie 

ne que sea poco cultivado, y por  consiguiente  que  no  se  saque 

de esta exquisita planta todp el lucro  con  que  brinda. 

@*De Tasco  puede  decirse  que la principal industria consiste  en 
la esplotacidn de las muchas minas de plata que contienen, 15 - 
pesar de  que este ramo aún est& resintiendo los efectos de las 
revoluciones políticas S...) 
Hay  otro pequefia ramo de la Industria que  es  el  de la pesca en 

http://cafla.de
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l a  laguna de Chalco y demas adyacentes. E l  pescado  blanco que 
se consume en l a  capital, socorre muchos pueblos pequefios - 
de l a  o r i l l a  de la laguna." 40 

T a m b i h  ponía  inter& en o t r o  gran ramo de l a  industr ia  que - 
era bastante  productivo, y estas eran las maderas d e l  Val le  - 
de Chalco ya que consideraba  este  negocio muy lucra t ivo  y ex- 

plotable.  

La industr ia  al  igual  que la  agr icu l tura  se hallaba en un es-- 

tad0 decadente, y ya porque l a  falta de educación,  los hom- - 
bres se limitaban a buscar l o  absolutamente  indispensa5le pa- 

ra vivir ;  s i n  eaibwgo l o s   t e j i d o s  de algod6n, las- de lana  e l  - 
t r a b a j o  de las minas.de cal de algunos  pueblos, las fabricas - 
de agua rdien$e de caíla, y e l  curtido de pie les  forman l a  prin 

c i p a l  industria de los  h.abitantes del Estado. 

mejoras de que es suscept ible  l a  industria  son  obra del  - 
tiempo,. de las luces  y de l a  dedlcacibn de algunos  patriotas a 
Introducir  nuevos ramos. Es digno del  mayor e logio  e l  propieta  
r l o  de l a  f&brica establecida en e l  pueblo de San Angel, de l a  
cua l  esta saliendo ya papel  ta' bueno como e l  de las mejores 
iebricas de Catalufla. 41 

Decía ademhs que e l  fundamento m& sol ido que t i e n e   e l  gobien- 

no para esperar adelantos  con  respecto a l a  del  Estado,  consi2 

t e  en e l  cargc ter  mismo de sus  habitantes.  

http://minas.de
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L a  concurrencia de extranjeros  ha introducido  nuevos  artículos 

de uso,  que por   tener   en  esta  capital y en l o s  demb estados 

su  pr incipal  consumo, h a  dado al comercio un vuelo  considera- 

b l e  s i n  que los pueblos del estado hayan aventajado mucho bs 
j o   e s t e   a s p e c t o ,  si se considera que la c i v i l i z a c i d n  camina - 
en todos e l l o s ,  con l a  lent i tud  , l a  s e n c i l l e s  de sus costum- 

bres y e l  poco roce  con  los  cortesanos y los  extranjeros .  
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CAPITULO  CUARTO 

EL  PENSAMIENTO  LIBERAL  DE  DON  LORENZO DE ZAVAIA  ANTE  EL  PROBLE ' 

MA AGRARIO  EN  EL  ESTADO DE MEXICO. 

El problema de la tierra es sin duda una constante  en  la  histo- 

ria de M&xico, los problemas de la  tenencia de la  tierra  y ex- 

plotacidn de la  tierra e s t h  ligados a las grandes luchas hist5 

ricas de nuestro puebld y la soluci6n que cada Bpoca les ha da- 

do es posiblemente el mejor indicador para caracterizar la natl 

raleza del regimen politico  existente. 

Su examen doctrinal y  la accidn politica a que han dado  lugar - 
desde la bpoca de Independencia, en resumen, caracterizan a Ias 

corrientes y a los partidos hist6ricos que han actuado en la VA 
da nacional. 

Parece haber un proceso pendular de concentraci6n y divisi6n de 

la propiedad agraria entre los sectores empdados en el proce- 

so democrhtico de M6xic0, ya que estos se  han preocupado por -- 
conseguir una justa distribuci6n de la tierra, con el prop6si- 

to de hacerla llegar al mayor número de mexicanos, los benefi- 

cios de la propiedad. 
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Estos  sectores  han  combatido  la  acumulacih de la riqueza te- 

rritorial  convencidos de que,  a  largo  plazo, la verdadera  pros 

peridad  del  pals  se  lograrla  mejor  en el bienenstar de las ma- 

yorlas,  que  en  la  opulencia  de unos cuantos. 

"10s grupps. conservadores  en  cambio,  han  esgrimido  en  sua  ele- 
gatos  histdrfcos  la  necesidad de hacer  producir  la  tierra  a -- 
cualquier  preclo, considerando que la acumulaci6n  de  la  misma 
en  pocas  manos  es  garantfa de eficiencia  para  su explota-' -- 
cibn. tt 1 

~, 

De  entre  las  instituciones  que  heredamos de la  colonia,  el -- 
sistema de propiedad de la  tierra  es  el  que  requiere  mAs ti% 

PO para  transformarse  durante  el  siglo XIX. 

Los instrumentos de transformaci¿n,  como  bien se sabe,  fueron 

las  leyes se  des'amortizaci6n y nacionalizacih de los bienes - 
de manos  muertas,  ciertamente de imperiosa  expedicih  que --- 
acordes  con  su  prop¿sito,  privaron  correlativamente  a  toda  coz 

poracih, incluyendo  a los ayuntamientos. 

El problema  agrario  en  M6xico  tiene  profundas  raices  hist6ri- 

cas  que  se  definen de manera  paulatina,  hasta  tomar  cuerpo  en 

en  tensiones  y  conflictos  sociales  que  a  menudo  condujeron  a - 
rebeliones  y  movimientos  armados de importancia. 
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La  Reforma  Agraria  es  indudablemente  una  reforma  social;  que 

implica  la  transformacih del  hombre  mismo, y no 9610 la rei- 

vindicacidn  de  sus  derechos  a  la  tierra,  a  la  realizaci6n -- 
parcial de la  justicia  distribuida. 

Con  esto se propuso  transformar el medio  rural y mejorar  la - 
vida  social  en  el  campo,  elevando  sus  niveles  en  todos los as 

pbcCdS:  llevar a los  hombres y mujeres  campesinos  a la piena 

conciendta de su dignificacibn  humana y de  su  libertad  perso- 

nal. Esta  es una forma de realizar  el  destino  personal,  compg 

tible  con  la  cultura y la  civilizacibn de nuestro  tiempo. 

Al criticar  Zavala  la  manera  en  que  se  organiza la tenencia de 

la tierra,  con  pocos  duenos de extensas  propiedades, lo cual - 
producia  que  la  gran  mayoría de los mexicanos  carecieran de -- 
solvencia  para  participar  en  la  vida  econ6mica;  decía  que al - 
criticar la distribuci6n  de  la  tierra,  insiste  enfaticamente - 
en el hecho de que  el  poder eclesibtico concentrara  en  sus ma 

nos gran parte  del  territorio  nacional.  Debia  formarse una mu& 

titud  de pequefios propietarios,  con  el  objeto de activar  la es 

t6tlca  propiedad  territorial. 

Para  esto  había  que  quebrantar el monopolio  terrateniente  en - 
su  espina  dorso1  confXschdole  las  propiedades  particulares -- 
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economicamente  improductivas. En pocas palabras Zavala  previa 

una Reforma  guiada  por  autbnticos  principios  l iberales y demo 

c r h t i c o s  que repercut ían   en   los   hb i tos   caducos ,  en l o s  fue-- 

ros y en la  concentraci6n  del  poder  en  unas  cuantas manos. 

IISu sed de j u s t i c i a   l o   l l e v a  a promover reformas agrarias en 
e l  Estado de M6xico  durante un corto y borrascoso  periodo gu- 
bernamental. Inicia a d  , adelantandose m6s de un s i g l o ,  l a  - 
d i s t r i b u c i 6 n  de l a  t i e r r a  a los   indigenas  y despier ta  l a  ene- 
mistad implacable de l o s   t e r r a t e n i e n t e s ,  que no pueden t o l e -  
rar un programa tan radical para su  tiempo,  pues  seflala que - 
l a  riqueza de MCxico est6 en e l  d e s a r r o l l o  de sus tierras fe- 
roces  y l a  creacidn de millares de pequeflos propie tar ios  rura 
l es . "  2 

No e s  aventurado afirmar que,  en un sentido  amplio,  Zavala -- 
f u b  e l  padre del movimiento agrar io  en  Mbxico,  su opoyo a un 

proyecto liberial de colonizaci6n y a l a  creac i6n  de pequefias 

g r a n j a s ,  se basaba en  su  conviccibn de que uno de l o s  medios - 
mhs rhpidos para e l e v a r  a Mbxico como nacidn  era  poblar y cul-  

t i v a r   s u s  desiertas tierras,  ademhs de. l a  c r e e n c i a  de  que l a  - 
economía  mexicana debia e s t a r  basada en e l   d e s a r r o l l o  de l a  -- 
a g r i c u l t u r a  m6s que en l a  industria,   constrastaba  bhsicamente 

con e l  pensamiento de A l a m h .  

I l a f i r m a  que los   Estados  Unidos de América habian apoyado su li 
bertad y su  riqueza  en l a  a g r i c u l t u r a  y que s o l o   s e  había t o r -  
nado industr ia l is ta   por   necesidad  durante  l a  Guerra de 1812. A 
su parecer M6xico debia consagrarse a su  vez a l a  a g r i c u l t u r  y 
a l a  mineria,  siguiendo  con  sus  pasos  progresivos y normales - 
l a  ruta  determinada  por  su  naturaleza.'# 3 

I 
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De acuerdo  con  sus   ideas ,   queria   dis tr ibuir   t ierras  a l o s   i n -  

dios.  Por e s t o  ha sido  frecuentamente  acusado de tendencias 

d i c a l e s  y de p a r t i d a r i o  de l a  confiscacidn de l o s   l a t i f u n -  - 
dios.  

"En 1827 dividid tierras entre  mbs de 40 pueglos  ibdigenas  del 
Val le  de Toluca.  Tiene e l  propbsito de acabar gradualmente con 
l o s   l a t i f u n d i o s  y de sancionar e l  absentismo.1* 4 

Este fue  quiza e l  primer e s f u e r z o   o f i c i a l  para devolver  sus -- 
tierras comunales a los desposeidos  poblados  indígenas de M6xi 

co.  El  proyecto no se e j e c u t d   s i n  amarga oposici6n,  en l a  que 

incluso se l l e g 6  a derramar sangre. 

Wna  disputa  sobre l a  t i t u l a c i 6 n  de l a  Hacienda  Atenco  culmind 
con la  muerte y l e s i o n e s  de varios  indigenas  en abril de 1828. 
Dicha Ti tu lac idn  habia estado  en l i t i g i o  algún  tiempo. La au- 
d i e n c i a  del Estado  orden6 que e l  inmueble vo lv iese  a l  p r i m i t i  
vo  poseedor y para hacer cumplir e l  mandato j u d i c i a l ,  se dispa 
r6 contra   var ios   indígenas   res identes .   Zavala   se   dir igí6  rapi- 
damente al Valle de Toluca y suspendid l a  e jecuc i6n  del manda- 
t o  hasta que pudiese ser determinado a quien  pertenecía  en pro 
piedad l a  Hacienda." 5 

En muchos pueblos la  gente  privada de t i e r r a s   a r a b l e s   s u f i c i e n  

tes,   hallabhse  compelida a trabajar como peones. 

Wecalc6 que e l  espinazo.de  toda  naci6n  estaba  constituido  por 
su  poblaci6n agraria capaz de c u l t i v a r   s u   p r o p i a   t i e r r a  y enfa 
t i z 6  e l  punto de que uno de l o s  m h  grandes males que podía -- 
acaeser a una  sociedad era e l  que la  mayoria de su  poblaci6n - 
v i v i e s e  de un j o r n a l .  I* 6 

http://espinazo.de
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Delineando un plan para mejorar l a  situaci6n  mostr6 que l a  ab0 

l i c i d n   d e l  derecho de mayorazgo t e n i a  forzosamente que acabar 

con l o s   l a t i f u n d i o s .  El proceso  empero, s e r i a   t a n   l e n t o  que sus 

e f e c t o s  no serian  notables  durante  dos o tres   generaciones .  

"No estando  seguro de los pasos que debia de dar en la  c o n f i g  
cacidn de tierras detentadas  por  los  decendientes de l o s  con- 
quistadores  espafioles,  sugiri6 a l a  l e g i s l a t u r a  del Estado de 
W6xic0,  algunas medidas que a s u   j u i c i o  podian a l i v i a r  las des 
igualdades   exis tentes .   Esas  medidas inc lu ian  l a  creac i6n  de un 
impuesto d e l  10% sobre la  propiedad r a i z  de quienes  residiesen 
fuera  de l a  Rep,Ública y o t r o  menor para los que l o  h i c i e s e n  -- 
simplemente f u e r a  del Estado: e l  empleo del producto de esos - 
impuestos  en l a  compra de tierras para  d i s t r i b u i r l a s   e n t r e   l o s  
ciudadanos  del  Estado que carecen de el las. . .11 7 

La conclusi6n del periodo  gubernamental de Zavala  en 1829 i n t e  

rrumpid temporalmente  sus  reformas agrarias, pero al  asumir -- 
nuevamente e l  gobierno  en 1832, l o s  problemas agrar ios  ocupa- 

ron nuevamente su atenc i6n ;  Aunque los esfuerzos   desarrol la-  - 
dos  durante  su  primera  magistratura no alcanzaron e l   6 x i t o  de- 

seado, l a  e f e c t i v a   s u b d i v l s i 6 n  de algunos  latifundios  durante 

su segundo periodo  gubernamental  mostraron a G6mez Farias, yea  

sus sucesores una posible   solucibn del m&s importante  problema 

nacional.  

"su p o l i t i c a  agraria en e l  Estado de México comprende dos  pe- - 
rlodos 1827-1829 y 1832  -1833. Su idea e s   r e p a r t i r  la  propie- 
dad de l a  t i e r r a  para crear pequefios  productores  con  educaci6n 
y una e q u i t a t i v a   d i s t r i b u c l 6 n  de l a  tierra de l a  propiedad  te- 
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rritorial  consideraba que  es..poble,  siempre y' cuando  ello  su- 
ceda dentro  del  proceso  político  liberal-federalismo, liberta" 
des,  tolerencia:  decisiva para  la colonizaci6n-  consolidar - 
la economía  del pais. 8 

En 1832,  al  regresar  al  gobierno  del  Estado  de  Mixico,  volvi6 

a  ocuparse aún con  mayor  inter68  y  decisi6n,  del  problema de - 
la tenencia  de la tierra.  El Fraccionamiento de los latifun- - 
dios,  de  las  grandes  haciendas  pertenecientes  a  personas  que - 
vivian en el  extranjero, le pnocup6 de tal  manera que: 

"El 31 de  diciembre  de  1832,  decret6 Zavala  la ocupaci6n de -- 
las propiedades  del  Duque  de  Monteleone  y  Terranova,  descendi- 
ente de  Cort6s. En una carta a la legislatura  del  Estado de M5 
xico  revivi6, el 4 de marzo  de  1833,  el  intento de confiscar - 
tierras  iniciando en el  congreso  nacional el 5 de  enero  de --- 
1828. El  Gobernador  Múzquiz habia restrlnguido  el  impuesto  a - 
dichas  propiedades en  20 de junio de 1830; pero  en  subsecuente 
decreto  de 3 de marzo de 1832 había revocado  la  lucha;  que en- 
tonces se empefi6, orden6  la  ocupacibn de tales  propiedades  a - 
fin de asegurar la base  financiera  de  las  actividades  de sus - 
partidarios  politicos.  El  partido  aristocrktico,  explicb,  ha- 
bia obtenido  fondos  para sus actividades  de la  renta de las -- 
de 8us miembrors, de la enorme  riqueza  del  clero  y  de  laescanda 
losa ex-acciones  verificadas  en la capital de la nacibn; al -- 
apoderarse  de  las  posesiones  del  Duque  habia  disminuido  los rg 
cursos  de  sus enemigos. 9 

No consideraba  incompatible pon  la legislaci6n de Mdxico el  que 

una persona  residiese  fuera de esta y  poseyera  propiedades  en - 
la  nacidn  pero creía perjudicial  a  los  intereses  mexicanos y a 

la  economía  nacional  el  que esa residencia  se  prolongase  por va 

rlas generaciones,  lapso  durante el cual  ningún  servicio  perso- 



nal  se  prestaba al  pais. 

La  recomendaci6n  de  Lorenzo  de Zavala fu6  adoptado  por  la le- 

gislatura  del  Estado al nacionalizar el 30 de abril de 1833 

las  propiedades  del  Duque  de  Monteleone y Terranova.  Los  pro- 

ductos  obtenidos de la  confiscacidn  debian  dividirse  entre  los 

ayuntamientos  en cuya demarcaci6n  se  encontraban  las  propieda- 

des, y el fisco  del Estado. Toda utilidad  estatal  proveniente 

de dicha confiscaci6n  debía  emplearse  en  la  educaci6n  popular. 

Zavala estudia  los  precedentes  sobre si l o s  descendientes de - 
los conquistadores  pueden  continuar  en el  goce y propiedad de 

los bienes  que  heredaron de SUB antecesores. .Zavala con  respec 

to a lo declarado a dichos  bienes,  da a conocer  importantes af 

gumentos  politicos y sociales: 

l1l.-No se  mete a examinar si la conquista  origina un derecho - 
de  propiedad  I8igual  al  que  se  tiene  por  otros  arículos  co- 
nocidos en  dicho decreto1*; 

2.-La posesi6n  de  los  bienes ha sido  por  título  de  mayorazgo y 
ello es contrario a la ley del 8 de agosto de 1823 'I que -- 
prohibe la continuaci6n  de  bienes  vinculados,  consecuencia 
natural  del sistema democr&tico  adoptado  por la naci6n...t8: 

3.-Aunque  el gobierno  del  Estado de Mdxico no cree  incompati- 
ble con el  derecho  nacional  el  que una persona que viva fue 
ra del  territorio posea en el bienes rakes...'I. 10 

. .  . . .. I. "- 



Con f e c h a  1 Q  de mayo, e l  congreso  del  Estado  ae MAxico decre ta  

que se  declaran  propiedad  del   Estado de MSxico, 

"Los c e n s o s   e n f i t h t i c o s  que  enumera: Hacienda  Atlacomulco, Pa 
l a c i o  de Cuernavaca y Casas de Coyoack  que posee e l  Duque de 
Monteleone y Terranova. En cuanto a l a  Hacienda  Atlacomulco de 
clara que se pondri  en  arrendamiento  por  cinco d o s ,  en  subas- 
ta  públ ica . .  ." 51 

En e s t a   a c c i d n  l o  Único que se manif iesta   con claridad e s   e l  - 
pensamiento  antifeudal de Don Lorenzo de Zavala,  su idea modef 

na de una sociedad  democrbtica. 

Di6  Zavala un nuevo paso  en  su  plan  agrario cuando e l  7 de ma- 

yo la  l e g i s l a t u r a   a u t o r i z d  a los  ayuntamientos  apoderarse de - 
todas las t ier ras   ub icadas   en   su   jur i sd icc idn  que no s e  halla- 

sen habitadas o que formasen  parte  del   antigui   dominio  real .  

"Pero e l  mayor paso dado por  61  en e l   d e s a r r o l l o  de su  progra- 
ma agrar io   fue  l a  l e y   d e l  29 de marzo de 1833 que nac ional izó  
las extensas  prepiedades en e l  Estado de las misiones de F i l i -  
p i n a s ,  ordenando l a  div is idn  de las mismas en   par tes   a l i cuotas  
a r a b l e s ,   s u f i c i e n t e s  para mantener  una familia. Estas p a r c e l a s  
debian  ser   valuadas,  y una vez  determinado  su  valor  entregarse 
a futuros   granjeros .   Estos   debian pagar una renta   anual  de pez 
petuidad  equivalente al  5% d e l   v a l o r  de l a  propiedadqt 12 

P o r  su  forma,   es ta  es una l e y  de co lonizac i6n   in ter ior ,   por   su  

fondo,   es  una ley  agraria de dotacldn de exce lente  manufactu- 

ra, que forma par te  de una c o n s t e l a c i ó n  de d ispos ic iones  dicta 
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das  por  Zavala,  para  minar  el  poderío  del  clero,  aunque  en el 

caso  de la referida  ley, el propdsito  era  beneficiar  finalmen 

te  al  campesino. 

Posteriormente se autorizd  al  gobernador  para  distribuir la - 
tierra  entre los habitantes  del  Estado,  dando  preferencia a - 
los  nacidos  en su territorio y se  concedid  prelacidn a los i" 

dígenas y los Veteranos  de la Guerra de Independencia. Ya que 

ni  los  empleados  del  Estado  ni  sus  familias  podfan  adquirir - 
ninguna de esas  tierras.  Las  parcelas  que  permanecieran  sin - 
cultivar  dirante tres aRos a partir de su asignaci6n o cuyo pg 

seedor  dejase  de  cubrir  las  rentas  durante el mismo  período, - 
regresarían a manos  del  Estado  para ser nuevamente  asignadas. 

**La ley declara  reversibles los contratos de arrendamiento ce- 
lebrados  entre  misioneros y colonos para declararlos nulos ex- 
tinguidos o reclndidos,  pero en todo  caso,  los  bienes  de la -- 
corporacibn  religiosa  quedaban  sujetos  al  siguiente  rbgimen: 

Artículo 4Q.- "El gobierno mandad dividir  los  terrenos  en por 
clones  iguales y suficientes  para mantener  a la  familia hacien 
do valuar  estas  porciones por peritos1*; 

Artículo 5Q.- "hecha  la  divisidn y el  avaluo,  distribuir&  el - 
mismo gobierno  dichas porciones... prohibibndose  que  dos o m& 
porciones  se rertnan en una  sola familia; 

Artículo 7 0 . -  Itel gobernador no podrh  distribuir,  las  porciones 
(sino) entre  ciudadanos  del  Estado  que  sean pobres...I1-l4 

- I  

Como  se ve,  con  esta ley no  se trata de doatr al pueblo,  sino - 
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al campesino,  al  granjero,  aisladamente  considerados;  pero -- 
tampoco  los  dota de modo  gratuito  sino que  les  impone un imp; 

este a pagar  por  el  valor de la propiedad;  en  la ley  de  Zava- 

la  apremia una intenci6n  cabalmente  democritica  que  confirma 

la  prohibici6n  contenida  en  dicha  ley de no  entrgar  estos lo- 

tes a ningún  Diputado,  funcionario o algún  pariente de  cual-- 

quier rango. 

En su aspecto  econbmlco la.ley establece  que  las  cantidades rg 

sultantes  del  censo  (del 5% anual)  se  destinarin  al  fomento de 

la educacibn y de los caminos. 

parte  de  la  gran  t6cnica  legislativa  con  que  fue  redactada - 
esta ley,  contiene  aspectos  muy  interesantes  entre  los que des 
tacan  los  siguientes: 

a).- La colonizacibn:  no  se  fincaria  sobre  terrenos ttbaldios** - 
como  es lo usual  en  esas  leyes,  sino  sobre una  vasta propiedad . 
confiscada  al clero; 

b).- La prohibicibn  de  reunir,  en una  sola familia  dos o mds 10 
tes,  asi  como que estas  se  diesen a los  influyentes; 

e).-El destino  social  que  se  da a los  fondos  econbmicos  recauda 
dos : 

d).-noel aprovechamiento  econ6micott de las  construcciones,  equi- 
pos de labranza,  obras de riego etc.,en beneficio  de  la  propia 
explotacibn; 

e).-La preferencia  que  da al campesin  pobre y en  especial al 12 
briego  lndigena  carente  de tierras." 14 

AndrQs  Molina Enriquez  opina  en BUS obras esta ley  que  demuetra 
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una comprensi6n ta l  cabal e   i n t e l i g e n t e   d e l  problema de l a  tie 
rra y de un concepto ta l  firme de l a  l e g i s l a c i 6 n   r e l a t i v a  a l  - 
asunto, y d i c e  que a n t e s   n i  despu6s se ha  expedido o t r a   l e y  -- 
que pueda aventa jar la .  

@@En 1833 Lorenzo de Zavala  present6 a la  Cdmara de Diputados - 
un proyecto de l e y  para suprecidn de l o s   r e g u l a r e s ,  l a  inmedia 
t a  ocupacidn de l o s   b i e n e s   d e l   c l e r o  y l a  venta de e l l o s  en su 
basta .pf ibl ica .   Este   proyecto  de ley,  presentado  en  sesidn  se- 
c r e t a  no fu6  aprobado,  pues parec id  demasiado a t rev ido ,  de --- 
grandes  consideraciones e inoportuno.'@ 15 

Adem& quiere  impulsar l a  a g r i c u l t u r a  como base de l a  economia 

nac ional ,  la  r e p a r t i c i 6 n  de t i e r r a s ,   e l  mejoramiento de l a  v i -  

da indígena y e l  campesino, y l a  explotaci6n de las zonas po- 

tencialmente ricas mediante l o s   e f e c t o s  de l a  l ibre  coloniza-- 

ci6n.  

"La propiedad,  base del b i e n e s t a r  econ6mico de l o s  pueblos ade- 
lantados,   constituye para 6 1  uno de l o s  puntos de p a r t i d a  para 
e l e v a r  a sus  compatriotas por l o  que t r a t 6  de crearla desde e l  
pa lac io  de gobierno de Toluca, se adelantd a plantear l o s  mis - 
avanzados j a l o n e s  de la  ideologia  l iberal degamos de izquier-  - 
da.@@ 16 

Considera a l  problema de l a  t ierra en  sus  multiples  enlaces y - 
se percata de la  importancia que desde e l  h g u l o   p o l í t i c o   r e v i s  

t e ;  considerando e l  aprovechamiento que pol i t icamente   se  puede 

hacer de los  indigenas,  mediante e l   p l a n e e m i e n t o  de l  problema 

agrario.  

, . .... . ~ . . 
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"El reformismo s o c i a l  de Zavala  fue  reciamente'combatido  por - 
conservadores y moderados. Serias  diferencias  tuvo,   por  e jem--  
plo  con Josh Maria Luis Mora; y su voluntad como presidente de 
l a  Cdmara de Diputados de r e v i s a r  a fondo e l  problema de l o s  - 
bienes de l a  i g l e s i a ,  según sus proyectos de l e y  de 7 de novi- 
embre, que ((que levanto  por   parte   del   c lero   una  o la  de cr i t ica  
y de condenaci6n a Zavala,,,  fue  indomable. Habiase propuesto - 
"La supresi6n de l a  clerecia regular  y e l  inmediato  secuestro 
de las propiedades eclesihticas.  El resultado fu6 su nombrami 
ento de Ministro  Plenipotenciario en Paris. Separose de l a  C6- 
mara y del  gobierno estatal e n t r e  noviembre y diciembre de --- 
1833."" 17 

I . ._ . , . " 
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CONCLUSIONES. 

c 
1.-Contra  todo l o  enseflado  en  todos l o s   l i b r o s  de h i s t o r i a ,  y 
ha lo largo  de estudios especiales se ha  c.prendido en mi l a  se 
guridad de que fue l a  lucha de l o s  pueblos  en l a  Am6riCa his- 
p&nica por   l iberarse  de EspaKa fue  una pugna por l a  l i b e r t a d  
de pensamiento,  obra y acci6n de un nuevo mundo para constru- 
i r  una  nueva  sociedad. 

2.-El  triunfo del l ibera l i smo  h iz6   pos ib les  muchas re lac iones  
productivas que mejoraron inmensamente e l   n i v e l   g e n e r a l  de v i  
da y de las condiciones materiales y e l  ascenso de l a  c l a s e  - 
media al poder,  con e l  gran impulep dado a l a  libertad p o l i t i  
ca, econdmica y s o c i a l   e n   e l   E s t a d o  de M6xico  por BU gobierno. 

3.-Podemos afirmar pues que Don Lorenzo de Zavala  en la  Repú- 
bl ica como especialmente  en e l  Estado, lego  sus   ta lentos ,  sab& 
duria u habilidades que l e  dieron honor a M6xico.S~  gran amor 
por l a  enseflanza pública y a los   progresos  de l a  juventud  ocg 
p6 un lugar  preferente  en  su  atenci6n  durante  su  gobierno. 

4.-La designacibn como gobernador, de Don Lorenzo de Zavala,-  
en e l  Estado de IU6xico a v i v 6   l o s  animas del  partido  yorkino,  
ya que si ganabmn las elecc iones  en e l  Estado,  ganarian tam- 
bien  e l  contro l  de l a  s i t u a c i d n   p o l i t i c a  de l a  Repiíblica, co- 
sa que no logran. Todo muestra que e l  Estado  pesaba mucho en 
l a  b a l a n z a   e l e c t o r a l ,  y que e l   c e n t r o   e s t a b a  imperiozamente - 
obligado a controlar   por   razones   pol i t icas  y econ6micas. 

5.-En e l  fondo de las luchas   entre   part idos   (escocbs  y yorki- 
no) no f u e   o t r a   c o s a  que desplazar a EspaKa y a l o s  Espafioles 
de los   cargos   pl ib l icos  como de l a  riqueza para apoderarse de 
e l l a .  

6.-En cuanto a las sociedades   secretas   ( logias) ,   su   aspiran--  
t i m o  y su parcial idad s i r v i e r o n  de obsthculo a los   progresos  
de muchos ciudadanos y de l a  sociedad en general.  

I 
"" "_."" 
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7 . 4 1  apoyo brindado por las   logia8 a l a  expulsi6n de los  espg 
Aoles  confirma e l  dafío  que estas   hicieron  al  Estado  y  sobre to 
do a l   p a í s  en cuestiones econbmieas, y a  que Zavala  consideraba 
erronea e s t a  lasdida porque pensaba o mbs bien  creo  estaba  segg 
ro de  que l o s  campesinos todavía no estaban  preparados  para -- 
ocupar l a   t i e r r a s  y  conservar  su  ritmo  productivo. 

8 . 4 ~  gobierno  se  caracteriz6 por sus profundas  reformas s o c i ~  
les, precursoras, que fueron  adoptadas  para l i b e r a r   a l  Estado 
de influencias daRlnas. 

9.-En cuanto a l a  propiedad  encuentra BU punto de apoyo en l o s  
derechos naturales,   esto  le   influye mucho y  manifiesta que l a  
.propiedad no e s  independiente de l a  sociedad, adembs de contrL 
buir a  deslindar  lo  agrario de lo   colonial .  

10.-El programa reformista  instaurado por Zavala en e l  Estado, 
trataba be liqusdar e l  poder e l  poder p o l í t i c o  de las castas - 
peninsulares y eescatar  los  bienes que poseian en e l  Estado en 
especial;  su  consigna  era repartir las haciendas en pequeflas - 
propiedodes  y  redimir verdaderamente a l a  gran masa  de indfge- 
nas  desheredados  par l a  conquista. 

ll.-Las reformars planteadas  para  iglesia,  era  para  despojarla 
de sus  cuantiosos  bienes  y  privilegios  y  eximir  al  campesino y 
a l  artesano de l a  carga  eclesibstica,   ya que l o s  consideraba - 
a u t h t i c o s  males a l a  nacibn  y  esto  trato de remediarlo dictan_ 
do SUS reformas sociales en 1833. 

12.-Con BUS reformas sociales  quiz6  disminuir l a  influencia de 
l a   i g l e s i a  sobre l a  poblaci6n,  ya que consideraba que l a   r e l i -  
gibn  s610  debfa tomar e l  simple  papel de guia moral. 

13.-En Cuanto a l a  educacibn, l e  d i 6  un gran  impulso a l a  ense 
fianza priparla,para que con un pueblo c u l t o ,   l a  sociedad s a l l e  
Fa a f l o t e ;  adem&  de considerar tambi6n que con cultura  los - 
ciudadanos del  estado  expresarian mejor sus  Ideales. 

14.-Lo que ignor6 y no alcanzo  a comprender cu&l  fub e l  verda- 
dero  prop6sito de l a  conflscaci6n  y  distribucibn de los  bienes 
de l o s  misioneros de l a s   f i l i p l n a s .  
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