
El tiberahsrno es elemento fundamental en la conformaci6n del Estado 
mexicano. por lo cuaJaproximarse a los hombres que lo hicieron posible tie 
ne un interes especial. En esta ocasi6n nos acercamos a la figura siempre su 
gerente de Jose Maria Luis Mora. cuya vida y obra es el tema de la monogra 
fia de Moises Gonzalez Navarro con la cual continua su prolija labor sobre la 
historia de Mexico. 

De corta extension y de caracter divulqador. el libro nos ofrece una vision 

Laura Beatriz Suarez de la Torre 

Moises Gonzalez Navarro, Joss Maria Luis Mora. La formaci6n de con 
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el memento de su participaci6n en 1861. Pero tarnbien es cierto que las ar 
eas de los hacendados tenian un limite. que no eran minas inagotables de 
metal transformable en monedas prontas a la inversion sin riesgos; enton 
ces. para no exponerse a las .veleidades de la tierra y a las Uuvias volubles 
que tornaban mas peligrosas las inversiones. se hizo practica cornun entre 
los hacendados el arrendamiento y la venta de pequeflas y grandes extensio 
nes de tierra, maxirne que conforme avanzaba el siglo aumentaba el mimero 
de agricultores afanosos que demandaban tierras para el cultivo y facilidades 
para trabajarlas. Aunado a lo anterior. los hacendados. ante la presion de las 
deudas contreldas. las hipotecas eclesiasticas y la necesidad de rnetalico 
para recuperar a corto plaza las inversiones hechas. vieron como alternativa 
casi obligada la venta de algunas de sus posesiones. 

Tambien vemos c6mo. dada la inobjetable consolidaci6n de las haciendas 
en las unidades de producci6n. estas cumplian'con la doble.funci6n que les 
confiere Jan Bazant: organizadoras del trabajo de los peones y propiedad te 
rritorial que cobra dividendos a los arrendatarios de la tierra. 

El caso de los Rincon Gallardo que nos presenta Gomez Serrano y los que 
analiza Brading. son semejantes y parecen llegar a la misma conclusion: la 
disoluci6n y el desprendimiento "constituven ... la historia de la propiedad 
de la tierra durante la segunda mitad del siglo XIX: el paso del latifundio y de 
la posesi6n predominantemente colonial a la pequefla y mediana hacien 
das ... " (Gomez Serrano); al describir el caso de la hacienda de Jalpa, Bra 
ding afirma que "tcrnando en cuenta las ventas de Santa Ana Pacueco y 
Cuitzeo, podemos deducir que en los alios siguientes a la lndependencia 
hubo una disgregaci6n parcial de los grandes latifundios del Bajfo v de los 
Altos Orientales de Jalisco. Este mismo fen6meno aparscio en Zacatecas". 

Por la brevsdad de estos parrafos, no me resta sino convocar a Gomez 
Serrano que tan atraido se siente porlos imperios y principados (por muy pe 
quelios que sean, como el de los Guggenheim o el de los Rincon Gallardo). 
para que considere en sus anatisls hist6ricos a los pobres y humildes que no 
toman la pluma para hacer su historia. pero sf hicieron posible la riqueza de 
los grandes burgueses. Una cita de Claude Morin vierie al caso: "La micro 
historia que se interesa por miles de 'insectos humanos' no es menos fecun 
da que la rnacrohistoria que muy a rnenudo se reduce al estudio de la vida de 
los hombres que sobresalieron debido a la funcion que desempeflaron. a su 
fortuna o a su inteligencia. El predominio de algunos hombres descansa. ge 
neralrnente. en el trabajo oscuro de los otros." · 

Por lo demas. nos congratulamos de que no sean ya (micamente los Che 
valier. los Brading. los Powell. los Bazant. los Bellingeri y los Carmagnani. 
quienes se interesen y aboquen al estudio de ese binomio tan conflictive en 
nuestra historia nacional: tierra y sociedad. 
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general de la vida de este liberal mexicano, que tuvo una actuaci6n desco 
llante en la vida polltica nacional. La confrontaci6n entre dos personajes que 
podrian ser considerados antiteticos y que sin embargo guardan profundas 
semejanzas. es el punto de partida del relato de Gonzalez Navarro. El autor 
toma a Jose Marla Luis Mora coma el actor fundamental ya Lucas Alarnan 
como parang6n para tratar lo que ya hemos llamado la etapa de conforma 
ci6n del pensamiento politico mexicano del siglo xix. La comparaci6n entre 
ambos a lo largo del texto. ayuda a corroborar las analogfas. 

Se divide en cinco apartados que nos van sefialando los distintos aspec 
tos que encierra la identidad de Mora. En el primero. se presentan sus datos 
bioqraficos mas importantes. los rSSQOS mas relevanteS de SU personalidad: 
sus estudios. su gesti6n como diputado en el Congreso Constituyente del Es 
tado de Mexico, su adhesion al partido escoces. su oposici6n a los yorkinos. 
su vida personal en el exilio, etcetera. 

De esta brevlsima semblanza bioqrafica pasamos a otra faceta, c6mo es 
Mora fuertemente influido por las ideas europeas. Las preocupaciones que le 
aquejaron se reselian someramente: el Estado. el federalismo. la conquista, 
la inquisici6n, la independencia. sus protagonistas. la revoluci6n francesa. 
etcetera; todos estos asuntos son materia del capitulo II. 

Luego entramos concretamente a su pensamiento politico que versa sa 
bre las cuestiones que se convirtieron en la pasi6n del liberal guanajuatense: 
el Estado. la ley. el absolutismo, el derecho a ciudadanfa. el derecho de pro 
piedad. el individualismo. la libertad. el orden. el republicanismo. la empleo 
manta. etcetera. con lo que se integra el tercer apartado de la monografla. 

En el capitulo IV se da mayor importancia a lo que resalta coma rasgo dis 
tintivo del doctor Mora: su participaci6n en las reformas que se llevaron a 
cabo en 1 833·34, consideradas como el primer paso en firme del liberalis 
mo mexicano: dichas reformas tuvieron la finalidad de delimitar el poderfo 
de la Iglesia y desechar las privilegios que. tanto el clero como la milicia. ha 
bian acumulado durante el regimen colonial y que impedian el progreso na 
clonal. De igual modo. se hace menci6n de la preocupaci6n que el anticleri 
cal Mora tuvo por difundir el Evangelia. 

Para terminar el estudio. se dedica el ultimo capitulo al pensamiento de 
Mora sabre la milicia. la politica exterior de Mexico, el indio; tambien se re 
seria su exilio personal, su opinion sobre asuntos nacionales. y sus semejan 
zas con Alarnan, 

Debido a la brevedad del trabaio. el autor se limita a apuntar los ternas, 
sin profundizar en ellos: sin embargo la diversidad de los temas expuestos 
son muestra de la inquietud de Mora, quien. como hombre perceptivo. quiso 
buscar soluciones a los problemas que enfrentaba Mexico. 

La Jectura resulta agil y sencilla; la combinaci6n de las diversas fases de la 
vida de Mora con los acontecimientos nacionales clarifican la evoluci6n en 
su pensamiento. 

Tomando como fuentes las obras del propio Mora. de las cuales extrae al 
gunos parrafos ilustrativos. Gonzalez Navarro logra puntualizar la ideologfa y 
la actuaci6n de este destacado liberal. Tarnbien le sirven de apoyo para afinar 
y recalcar sus rasgos mas sobresalientes los distintos estudios sobre el publi 
cados. Sin abundar en citas. el autor vierte en el texto las principales ideas de 
Mora. enmarcadas por la situaci6n existente en su epoca. Sin embargo. nose 
nos ofrece el vaiven caracteristico de ese tiempo. que marc6 a los protagonis 
tas del proceso politico de la primera mitad del XIX. llevandolos a cambiar de 
posicion, pasando del idealismo al pragmatismo. Asi coma se comprenderla 
mejor la postura de Mora frente a Santa Anna, su admiraci6n por Cortes, su 
oposici6n a la guerra de independencia. su federalismo. su pertenencia a la lo 
gia escocesa y su rechazo posterior a la masoneria, etcetera. 
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Adernas de la acertada selecci6n de los textos documentales, otra de las 
dificultades fundamentales de una buena antologia radica en la significaci6n 
que tengan dichos testimonios para los lectores en su presente. Estos. como 
todo historiador, tienen el privilegio de ver el pasado cuando este ya se con 
sum6. cuando las evidencias muestran que tendencia prevalecio sobre otras 
y determin6 en alguna medida la vida de las generaciones futuras. El rescate 
de documentos encuentra su sentido pleno cuando el pasado perrnite ilus 
trar. plantear. ver problemas que atafien al presente. Uno de estos proble 
mas, sin lugar a dudas. necesario para entender el Mexico de hoy, es el del 
imperialismo norteamericano que surge a manera de "prirnicias" en las pos 
trimerias del siglo xix. 

El termmo imperialista. con frecuencia, ha sido desechado del vocabulario 
cornun por incluir connotaciones ideol6gicas que ofenden en este caso a la 
conciencia norteamericana. Se trata de un vocablo que cuestiona de raiz la 
esencia de la democracia estadunidense. Pero en este como en otros casos. 
se aplica el dicho popular de que "la verdad no peca pero incomoda" y si una 
funci6n tiene la historia. es la recuperaci6n de este tipo de verdades que han 
querido ser oscurecidas. pero que una y otra vez. dadas las evidencias, vuel 
ve a brotar como el cactus espinoso que se niega a morir ante la resequedad 
del suelo. La ultirna aventura imperialista de nuestro pals vecino del norte 
que termin6 en el fracaso de Vietnam sac6 a luz sus raices imperialistas. las 
que despues de unos afios de prosperidad y consenso aparente volvieron a 
perturbar la conciencia del norteamericano y lo pusieron frente a la supuesta 
perdida de la "Inocencia". algo que ya desde estos a nos antologados por Jo 
se Luis Orozco se habia perdido. 

Hasta antes de la guerra de Vietnam. la historiograffa norteamericana tra 
taba el desarrollo imperialista como un factor ex6geno a la sociedad y eco 
nomia. En esta antologia Las primicias def imperio es imposible argumentar 
en contra de la existencia de un planestrategia imperialista que da forma y 
color a la naci6n norteamericana, no solo desde ese ano clave de 1898, sino 
desde las visiones expansionistas de los presidentes Jefferson y Jackson. Se 
puede decir entonces que la expansion territorial, con la acumulaci6n de ca 
pital y producci6n de la riqueza consecuentes. la atracci6n de mano de obra 
barata y el desarrollo de las fuerzas productivas correspondian casi "por ne 
cesidad" a una expansion naval, comercial. military polltica en ultramar. Jo 
se Luis Orozco ha podido seleccionar con gran acierto documentos testimo 

Jose Luis Orozco, Las primicias de/ imperio, testimonies norteemerica- 
nos, 18981903, Mexico, Premia, 1984, 128 p. · 

Guillermo Zermeno Padilla 

El capltulo IV se constituye. por su tema. en el fundamental. Mora. el alma' 
de las reformas de 183334. encarna las aspiraciones del partido del progreso 
para "echar por tierra el poderio de la Iglesia". No obstante su importancia. no 
se alcanza a percibir el espfritu reformador que desde epoca temprana esta 
presente en su vida. 

Cabe hacer menci6n que si bien debe considerarse a Mora como forjador 
de la conciencia burguesa, la lectura del texto no lo refleja. Sise senalan al 
gunos aspectos que podrian darnos luz al respecto, pero falta puntualizar el 
c6mo se constituyen en rasgos decisivos para la conformaci6nde una con 
ciencia burguesa. 

Con todo. el libro se recomienda como un buen acercamiento a la vida del 
il9stre liberal que destac6 a lo largo de la primera mitad del siglo XIX en 
Mexico. 
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