
• Publicado en trances en La intervenci6n francesa y el imperio de Maximilianol cien anos des 
puesl Mexico. Asociaci6n Mexicana de Historiadores I IFAL. 1965 (traducido por Ma. de la So- 
ledad Alonso). 

Aunque el nombre no aparece en Mexico sino hasta 1846 (sequn J. Bravo 
Ugarte), la tendencia politics es visible desde las guerras de independencia. 
Para esos conservadores anticipados. en particular para las criollos y gente 
de Iglesia, el ideal era el regimen espariol previo a la independencia, pero sin 
Espana. dirigiendo ellos mismos el gobierno y ocupando las cargos antario 
en manos de las peninsulares. Algunos de ellos deplorarian tambisn las re- 
formas de finales del siglo xv111. a juzgar par las revisiones, especialmente las 
relativas al trabajo de las haciendas (lpero son solo hechura de los censer- 
vadores?). Una sociedad fuertemente jerarquizada, que ellos dirigirfan en 
adelante, les parecfa el (mica orden posible y deseable. Par tanto. llevando 
su 16gica hasta el final. muchos no se resignaban a un estado republicano. 
Sin hablar de los tiempos que siguieron a la independencia; desde 1840, 
una personalidad coma Gutierrez Estrada preconizaba el establecimiento 
de la monarquia en Mexico. la persistencia de las disturbios y la invasion de 
las provincias del norte crean un media favorable para esta tendencia. y una 
mente distinguida coma Alarnan opina "Estarnos perdidos sin remedio si 
Europa no viene pronto en nuestra ayuda" ( 1847). De ahi a que las tradi- 
cionalistas desearan denodadamente el imperio de Maximiliano (que 
pensaban seria una monarqufa acorde a sus gustos) no habia mas que un 
paso. que se dio. 

En el fondo. el partido conservador era el que mejor encarnaba el viejo es- 
piritu criollo. del que el historiador mexicano A. Arnaiz y Freg ha llegado a 
decir que representaba "la cima de la escala espafiola de las valores medie- 
vales". Marcel Bataillon ha encontrado, desde el siglo XVI. sabre todo entre 
los sacerdotes. las orfgenes de la mentalidad de las "espanoles americanos" 
"qus se incluian en la sociedad colonial y adoptaban su mismo sentimiento 
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E scoceses y Yorkinos. Unitarios y Federalistas. Moderados y Puros, 
Machos y Chinacos. Verdes y Rojos, mas tarde Monarquicos y Republica- 
nos ... Con estos nombres y otros muchos, diferentes partidos de tendencias 
conservadoras o liberales (con bastantes variantes al principio) Iucharon en- 
tre ellos durante las cuatro o cinco decades que siguieron a la independen- 
cia; a veces mas coma facciones en armas que coma verdaderos partidos 
politicos. 

Si los principios y las ideas que invocaban, en gran parte infundidas par 
Europa y las Estados Unidos, son conocidos (en mayor 9rado los de los libe- 
rales), sus metas particulares, confesadas o no. y sabre todo las orlgenes so- 
ciales de unos y otros, su distribuci6n qeoqrafica en el pals y las clanes loca- 
les, se conocen mucho menos. Se tendran que estudiar ststernaticarnente 
para comprender mejor la historia confusa y turbia del Mexico de esa epoca, 
depurando la abundante prensa politica de la epoca. puesto que aqui solo se 
trata de dar un esbozo y una simple orientaci6n para tal estudio. 

Ensayo de sociologia y geografia politicas. 
-de la independencia a la intervenci6n francesa. 
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1 Marcel Bataillon. "Origines intellectuelles et religieuses du sentiment arnericain en Arneri- 
que l.atine". Annuaire du College de France. s.l.. vol. Liii, 1953. p. 277-284: y Servando Tere- 
sa de Mier. Historia de la revolucibn de Nueya Espana, antiguamenteAnahuac, o verdadero orl 
gen y causas de el/a con la relacibn de sus progresos hasta el presente ano de 1813, Mexico, 
Camara de Diputados. 1922. 2 vols. 

ambiguo de solidaridad telurica y de superioridad respecto a las indios". 
Mostr6 vinculos entre estos curas y seglares de los siglos xvi y XVII que 
combinaban el sentimiento de que el establecimiento en America se debfa a 
la Providencia. con la reclarnacion interesada de las priviligios politicos y so- 
ciales y, por otra pa rte, los criollos de la independencia que formaban una so- 
ciedad compenetrada por el espiritu del clero y que reivindicaban tarnbien 
una situaeion privilegiada en America a la vez como descendientes de los 
conquistadores espanoles que coma americanos solidarios con las indios 
-sin que a pesar de ello dejasen estos de ser una clase protegida. 

Aun Fray Servando Teresa de Mier. agresivamente republicano, estaba 
directamente influido par esas ideas cuando pensaba que las privilegios can- 
cedidos a las conquistadores a titulo hereditario y las leyes protectoras de 
las indios abtenidas par Las Casas y sus discfpulos debian ser los fundamen- 
tos de una constituci6n o "carta magna de los arnericanos" ( 1813). En su 
tiernpo. el "mestizaje honorable" no se rechazaba, coma se hacia en el siglo 
XVII en raz6n de Ja pureza de sangre, pero existfan de todas maneras prejui- 
cios en contra de las mulatos.1 

Las guerras de independencia y la republics modificaron la situacion. am- 
plianda la penetraci6n de las "luces" en la mentalidad criolla y en el conjunto 
del pals. tanto mas cuanto que a ojos de las mexicanos. no habian sido com- 
prometidas. coma en Espana. por los "afrancesados" que pactaban con la 
invasion napole6nica de 1808. Mas aun: las necesidades de la guerra y des- 
pues las del gobierno habian impuesto a los criollos alianzas con mexicanos 
de modesta extraccion. mulatos y mestizos, principalmente militares y gue- 
rrilleros cuyas reacciones estaban lejos de ser ortodoxas. Lorenzo de Zavala 
nos informa coma, con Iturbide, generales y coroneles eran las miembros 
mas influyentes de una secta mas6nica "de rito escoces antiguo" en la que 
se apoy6 la tendencia conservadora que lleg6 casi a identificarse con este 
"partido escoces". pronto violentamente opuesto a un "partido de York" o 
"vorkino" de tendencia liberal, que se deriv6 en 1825 de otro rito mas6nico. 

Estos defensores del antiguo regimen eran naturalmente "unitarios" o 
"centralistas" coma el antiguo gobierno espanol. y enemigos de los "federa- 
listas liberates" que se inspiraban en las Estados Unidos del Norte. Conti- 
nuando con la tradici6n mercantilista del estado protector. el gobierno debia 
seguir controlando las intercambios y regulando toda la vida del pais. En esa 
sociedad jerarquizada, ocupaban su lugar todos los cuerpos tradicionales, 
con todos sus estatutos especiales y sus fueros. desde la Iglesia omnipre- 
sente hasta las comunidades indigenas (protegidas coma hijos menores), 
pasando por un cuerpo relativamente nuevo: el ejercito cuya organizaci6n 
permanente databa de finales del siglo XVIII y sobre todo de las guerras de 
independencia. pero que, con sus excepciones y privilegios. s·e insertaba con 
toda naturalidad en el orden tradicional. 

Al parecer. el partido conservador debe su popular nombre de "macho" al. 
mas conocido de las generales, Santa Anna. que detent6 el poder rnucho 
tiempo. En 1838. una bala de canon amput6 (mocha) una pierna a dicho 
personaje, hecho que dio vuelo a la imaainacicn de sus compatriotas (ente- 
rr6 solemnemente su pierna). A los "mochas" se les llamaba tarnbien "los 
verdes". debido al color de su emblema (rojo el de Jos Jiberales), por el que 
uno de sus peri6dicos. se llamaba El pajaro verde. 
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2 Diaz Ruanova. "Los Rojos y Los Verdes" en El Universal, 2 de julio de 1959. p. 3. 

Par otro lado. no habia rigidez en partidos y opiniones. Los caciques y 
jefes locales podian cambiar de campo. Un observador mexicano. refiriendo- 
se a lo que vio aun en el siglo xx. registra en una ciudad de provincia que "El 
verde y el rojo no tienen en Guanajuato una connotaci6n ideol6gica. Se pue- 
de ser verde unas veces, rojo en ocasiones. sequn lo exija la conveniencia del 
momenta politico ... Se es verde o se es roio. en realidad por mero antago- 
nismo a quienes detentan el poder ... "2 De ahi. excepto en circulos ilustra- 
dos, la importancia del jefe de fila. de la persona. de la facci6n y casi del clan 
en estas luchas de partidos de las decades que siguieron a la independencia. 
en las que las ideas pollticas. a menudo confusas. no eran siempre factores 
determinantes para la mayoria de los actores del drama. 

Sin duda alguna. el pilar principal de la tendencia conservadora era la 
Iglesia mexicana de la cual, coma se sabe. derivaba la mentalidad tradicional 
criolla. No obstante. el movimiento reformists se habia fortalecido entre el 
clero desde antes de la independencia. Lectores de los grandes autores. mu- 
ches curas seguian las tendencias liberales y hasta participaban coma tales 
en las luchas pollticas. tanto mas que desde 1831 no estaban controlados 
por el episcopado, cuyas sedes quedaron vacantes. Lorenzo de Zavala nos 
describe c6mo un cura del estado de Tabasco. Jose Marfa Alpuche. tuvo la 
iniciativa de fundar en 1825 logias mas6nicas del rito de York, opuestas al 
rito escoces cuyas tendencias eran unitarias y conservadoras. Curas rurales, 
que tenlan contacto directo con los problemas de las indios. aparecian impli- 
cados en los levantamientos campesinos del siglo xix (tan poco conocidos) y 
llegaron a formular las reivindicaciones agrarias. Bien es verdad que esta 
preocupaci6n par defender a los indlgenas sobrepasaba singularmente las 
doctrinas liberales de la epoca y se vinculaba con las ideas tradicionales res- 
pecto al papel tutelar de las autoridades en la materia. 

Pero la Iglesia mexicana representaba masque nada un cuerpo social con 
fueros o privilegios -exenci6n de los tribunales ordinarios. percepcion del 
diezmo, teneduria de los registros civiles. etc. - asl coma un poder econ6mi- 
co alrededor del cual gravitaba una amplia clientela. Como era costumbre, 
mas que haciendas e inmuebles urbanos, poseia gran cantidad de "censos" 
hipotecarios que gravaban a las propiedades rurales y a las empresas en 
gran parte de su valor (que habria que calcular). Paternalmente. fungia tam- 
bien de banco, prestando sabre sus bienes a todos los que necesitaban liqui- 
dez de fondos. por media de censos rescatables al 5%. Tanto desde el punto 
de vista del derecho can6nico coma de sus intereses materiales. se oponia 
.evidentemente a las reformistas liberales que querian despojarta de las ba- 
ses de su organizaci6n tradicional y de su influencia en el pals. No quiso tran- 
sigir, y el arzobispo de Mexico. Labastida. tuvo discusiones extremadamente 
tempetuosas con Maximiliano y Carlota. que no aceptaban retroceder en la 
secularizaci6n de esos bienes que la reforma habia decretado, perdiendo asl 
el apoyo del sector conservador mas poderoso. 

Por otro lado, la Iglesia mexicana contaba con valiosos apologistas y filo- 
sofos que nose conformaban con posturas de inmovilidad. S_obre todo Mun- 
guia, obispo de Michoacan. que se opuso al liberal Ocampo en una animada 
controversia: el joven historiador Rafael Mareno nos muestra a estos dos 
eminentes hombres frente a frente. uno de las cuales. el prelado, renovaba 
las ideas tradicionales en su lucha contra el racionalismo liberal y el catolicis- 
mo moderno. Este "Balmes rnexicano". sequn W. Jimenez Moreno. es en 
muches aspectos un hombre de su tiempo que busca lo "util" a traves de di- 
versas obras originales que aun se 1een. Examinando una tradici6n medieval. 
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3 Citado en mesa redonda del lnstituto Frances de Mexico. 29 de junio de 1961. 
4 Eugenio de Aviraneta e lbargoyen. "Mis memorias intimas". en Luis Garcia Pimentel. Do 

cumentos bistoricos de Mexico. Mexico. Moderna Libreria Religiosa de Jose L. Vallejo. vol. Ill. 
1906. p. 87. 

es tarnbien el autor de una gran obra de sintesis filos6fica en la que trata de 
rencontrar los principios esenciales de la ciencia humana. de la "sociolo- 
qia" a "la critica"." 

Adernas de la Iglesia, parte de las terratenientes -pero solo una parte- 
apoyaba la tendencia conservadora. Habria que conocer especialmente a las 
familias e individuos influyentes que se inclinaban hacia uno u otro parecer, 
su actitud ante el imperio, sus variaciones. En general, se dice que eran "mo- 
chas" las que mejor conservaban el esplritu criollo. en particular la nobleza 
rnexicana que mantenla celosamente las tradiciones de la vieja Espana (a 
quien no habia ya nada que reprochar desde que existia la seguridad de no 
ver a los peninsulares ocupar las mejores puestos y las beneficios eclesiasti- 
cos mas importantes). Como el rico marques de Jaral. segun Aviraneta. y 
otros masque con nombres prestados nos pone a veces en escena un nove- 
lista conternporaneo. Payno. 

El caso de las militares es distinto. Como es sabido, el ejercito permanen- 
te databa sabre todo de las guerras de independencia. Lo habian organizado 
los espaiioles con muchos criollos coma Iturbide. Bustamente, Arista, Santa 
Anna, etc., y tarnbien con oficiales y suboficiales mestizos. Poca despues de 
la independencia. las rivalidades enfrentaron al antiguo ejercito de linea con 
las "querrilleros". las blancos con las mestizos o mulatos. Asi, un comercian- 
te espaliol. Aviraneta. pensaba todavia que su pals podria apoyarse en los 
generales mestizos para ir contra las criollos en el poder, a los que casi todos 
odiaban. coma Victoria, Alvarez, Lobato, Guerrero. Bravo. Lagarza ... 4 

Aunque todos estos soldados despreciaban la verborrea de las aboqados 
liberales. no par ello eran mas devotes ni mas amigos del clero. Desempelia- 
ron un papel preponderante en las diversas logias rnasonicas y Justo Sierra 
registra que oficiales coma Negrete, Alatorre o Benavides rozan el anticleri- 
calismo. l Como pues, este ejercito de oficio pudo llegar a ser uno de las dos 
pilares del partido conservador? Es que debido al temor que causaban las 
militares lograron conservar y consolidar despues de la independencia sus 
exenciones y privilegios de tiernpos de guerra. Se cre6 un espiritu de cuerpo. 
un sentido particular del honor. El colegio militar proporcion6 un molde. El 
ejercito se convirtio en una especie de casta. unida al orden [erarquico de la 
sociedad y pronto vinculada con la Iglesia mexicana, quisieralo o no, par la 
comunidad de intereses: la defensa de las fueros. Los partidarios de la Igle- 
sia del antiguo regimen. a los que se enfrentaria Maximiliano, supieron con- 
vertirlos en las "soldados de Dias" (Justo Sierra) durante las luchas que pre- 
sentaban coma guerras religiosas. 

No se puede reducir de manera simplista ~I partido conservador a un par- 
·tido de la vuelta hacia el pasado caduco, al "partido del Retroceso" en oposi- 
cion al "partido del Progreso", coma decian entonces sus adversaries. 0 por 
lo menos hay que hacer constar que las ideas tradicionales dieron lugar a 
ciertas iniciativas acertadas. 

Mexico debe a Lucas Alarnan. fundador del Partido Conservador en 
1849, un cierto desarrollo de sus industrias textiles, al crear este en 1830 
el Banco de Avio. instituci6n estatal que avudo a los industriales a acrecen- 
tar y modernizar sus empresas y que parece una curiosa prefiguraci6n de 
la actual "Nacional Financiera" mexicana, dedicada a "industrializar" el pals. 
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5 Cfr .. Robert A. Potash. El Banco de Avio: el tomento de la industria 1821~1846, Mexico. 
Fondo de Cultura Econ6mica. 1959, 281 p.: Luis Chavez Orozco, en diversos articulos publica- 
dos en Excelsior yen diferentes trabajos ineditos coma su conferencia "Comerciantes e indus- 
triales, Sus empresas" en mesa redonda del Institute Frances de Mexico. 1 6 de mayo de 1961 
(Cicio: "Mexico de la lndependencia a la Reforma"). 

6 Ctr., "Sumisa representaci6n de los curas parrocos de las parcialidades de San Juan y San- 
tiago que elevan a la augusta carnara del Senado para que sirva tomar en consideraci6n los ma 
les que se seguirian al reparto de estos bienss". Mexico. 1849, 29 p. 

7 Moises Gonzalez Navarro. "Instituciones indigenas en Mexico independiente" en Memo 
ties de/ tnstituto Nacional lndigenista. Mexico, Ediciones del lnstituto Nacional lndigenista, 
1954, vol. VI, p, 148. 

El Banco estatal fue atacado y seguidamente destruido por los liberales que 
suprimieron tarnbien la protecci6n aduanal concedida a las nuevas tabncas 
de tejidos nacionales. Pero Potash y Chavez Orozco5 han demostrado recien- 
temente los efectos benefices de dicho banco que existi6 hasta 1843. 
Segun Bazant. la lista de fabricantes ofrecia entonces un 85% de nom- 
bres espanotes. es decir mexicanos debido a la expulsion de los peninsulares 
en 1829. Con ello, las conservadores ganaron el apoyo de las industriales de 
Puebla y de otros lugares. Uno de ellos, Antuiiano, amigo de Alarnan. se 
convirti6 en el apasionado campe6n del desarrollo de la industria textil y de 
la introducci6n de maquinaria moderna. muchas veces en contra de las arte- 
sanos locales que temf an verse reducidos al desempleo. Asi puss. debe po- 
nerse en el active de algunos conservadores la mejor comprensi6n de las 
realidades econ6micas. claro que dentro de la tradici6n de los virreyes del si- 
·glo XVIII. 

El partido conservador recibi6 ta rnbien el apoyo de algu nos jefes y caci- 
ques indigenas, mas bien debido a errores de sus adversaries que a una ac- 
ci6n positiva en su favor, salvo de manera efimera durante el imperio de Ma- 
ximiliano. Las leyes liberal es de reforma ( 1855-57), al mismo tiempo que el 
derecho .de la Iglesia a tener posesiones, suprirnian el de las comunidades in- 
dias que. con su estatuto propio. parecian un vestigio del antiguo orden je- 
rarquico. Esta medida. que se habia ya tratado de implantar en algunas pro- 
vincias. como el estado de Jalisco. fue el origen de graves expropiaciones 
contra las cuales, por ejemplo. ponia en guardia un grupo de curas desde 
1849. l,Acentuo el malestar campesino y multiplic6 las levantamientos indi- 
genas en contra del gobierno liberal. dando asl un cierto apoyo al partido 
"mocha" de oposici6n. Mas durable fue el respaldo que los conservadores 
encontraron en Lozada. el famoso cacique de Nayarit (al oeste de Mexico). 
de origen huichol, cuyas curiosas reivindicaciones agrarias merecen ser me- 
jor conocidas; el de Mejia, de gran ascendiente entre las indios de la Sierra 
Gorda de Oueretaro y entre algunos grupos indigenas, en general estrecha- 
mente ligados a sus curas.7 

Si Maximiliano se neg6, coma es sabido. a devolver a la Iglesia sus pro- 
piedades por consejo de conservadores moderados y liberales aliados y par 
ser el mismo de tendencias indigenistas, promulg6 en contra una efimera 
legislaci6n agraria que siguiendo audazmente la linea de los virreyes refor- 
madores del siglo XVJJJ, devoJvia a las comunidades civiles su personalidad 
[uridica y su derecho de posesi6n (5 de julio y 15 de septiembre de 1865). li- 
beraba a las peones de las haciendas ( 1 °de noviembre de 1865) y dotaba de 
tierras a las comunidades que no las tenian (26 de junio y 1 5 de septiembre 
de 1866). 

Estas medidas fueron muy criticadas par los propietarios y por la oposi- 
ci6n y hasta par un ministro de Maximiliano, Moran y Crivelli. que veia en 
ellas el renacimiento de la legislaci6n protectora de las "Leyes de lndias" 
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8 Cfr. Diario def lmperio, s.d .. 18 de diciembre de 1865; Tomas Moran y Crivelli, Observe 
clones al proyecto de reglamento presentado por la Junta protectora de las clases menesterosas 
sabre el trabajo de las peones y sirvientes de fincas rustices. Mexico. Literaria. 1865. 24 p. 

Las ideas que invocaban las liberales mexicanos empezaban ya a ser co- 
nocidas. Las circunstancias hist6ricas y el entorno social hablan creado sin 
embargo cierta confusion de opiniones y programas de los partidos que se 
enfrentaban, sobre todo en la epoca de la independencia, asi como mas tar- 
de, durante el imperio de Maximiliano. 

Si bien es evidente queen algunos criollos "este inquieto deseo de un go- 
bierno local" se fortalecfa con las "luces" -fuente del liberalismo- como lo 
hacla notar Humboldt. no es menos cierto que en Mexico, algunos de las 
hombres mas ilustrados habfan sido esparioles peninsulares hostiles a la in- 
dependencia, como el obispo Abad y Queipo, de ideas sociates particular- 
mente precisas y avanzadas. En fin. muchos criollos, sacerdotes o seglares, 
que soriaban con la separaci6n de Espana. se inspiraban aun en la filosofia 
espariola tradicional y bajo este signo antiliberal y conservador se liberaron, 
con Iturbide, en 1821 . 

Mas de cuarenta arias despues, Maximiliano. que fue instalado en el po- 
der par las conservadores y fusilado por las liberales. mantenia no obstante 
vfnculos con amplios sectores liberales debido a sus ideas. Finalmente. caci- 
ques y jefes locales de todos las partidos arrastraban a veces tras ellos a in- 
dividuos de opiniones muy diversas. 

Los liberates 

(espanolas) y protestaba en nombre de "la libertad absolute" en la propie- 
dad y el trabajo. 8 

El partido conservador era especialmente influyente en las principales 
ciudades de la mesa central. donde residia una antigua sociedad criolla y 
donde un clero regular y secular relativarnente numeroso y poderoso se 
rodeaba de feligreses que vivian a su sombra, de sus haciendas, de sus 
capitales. de sus colegios, de su protecci6n o de su caridad. Si en la capital, 
Mexico. y en la zona cercana a Toluca el partido adverso era importante, los 
"rnochos" par el contrario, dominaban completamente en Puebla. la ciudad 
tradicionalista y devota. repleta de iglesias y de conventos. donde adernas 
las propietarios de las principales industrias textiles del pals apoyaban. coma 
se sabe. el proteccionismo aduanal de los conservadores. De ahi el error del 
representante de Napoleon 111, de Saligny, que aseguraba que el pequerio 
cuerpo expedicionario serf a recibido con los brazos abiertos: contaba con las 
pocas tropas enviadas por Juarez a los fuertes que dominaban la ciudad. A 
pesar de la tibieza o de la hostilidad de los habitantes respecto a sus defen- 
sores, estos opusieron a las franceses. el 5 de mayo de 1862, una resisten- 
cia inesperada y muy eficaz que alcanz6 en Mexico un alto valor simb61ico. 

Tambien de tendencias conservadoras eran Guadalajara y Oueretaro. ciu- 
dades de antigua tradici6n criolla, plazas militares. con un clero poderoso y, 
sabre todo en la segunda. una industria de tejidos relativamente desarrolla- 
da. En las dernas ciudades del centre. a decir verdad menos importantes. la 
opinion parecia mas dividida, aunque las "rnochos" influyeran todavfa. 

Las pequerias ciudades del norte escapaban a las conservadores. asl co- 
mo, en general, muchas villas y pueblos predominantemente mestizos (pero 
no indigenas): sequn parece fueron sobre todo estos los que combatieron a 
los "mochas" y las que formaron las guerrillas republicanas de Juarez contra 
el imperio. 
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9 Cfr .. Presencia de Rousseau; a los 250 aiios de su nacimiento ya los dos siglos de la apari 
cion de/ Emilio y El contrato social. Mexico, Universidad NacionaJ Aut6noma de Mexico. 1962; 
Jose Miranda "El liberalismo mexicano y el liberalismo europeo" en Historia Mexicans, Mexico. 
El Colegio de Mexico, 1959. vol. VIII. nurn, 32. p. 512-523; Jesus Reyes Heroles, El/iberalismo 
mexicano, Mexico. Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. 1957. 3 vols. 

Oespues de la independencia. se vislumbr6 al fin en Mexico un programa 
liberal En el concepto de Libertad persistian ideas de los te61ogos juristas de 
Salamanca y de Alcala sobre el "Derecho Natural". sequn Jose Miranda.9 

Obtener la libertad en todos los campos fue un "ideal saqrado". una "santa 
causa". como se proclam6 al principio con optimismo y entusiasmo: libertad 
individual. Jibertad de expresi6n, Jibertad de comercio y de intercambio. 
Tarnbien propiedad. federalismo (a pesar de la oposici6n de Mier). que fue· 
uno de 1os articulos de fe de las logias del rito de York. en las que el enviado 
de los &tados Unidos del Norte. Poinsett. asumi6 un papal de primer piano 
segun sus conternporaneos. En fin. igualdad de derechos para todos los indi- 
viduos. que seguramente fue lo que mas cost6 que los criollos ilustrados 
aceptaran. pero que les imponian los mestizos que habian apoyado a la inde- 
pendencia. 

En 1824 -tardiamente en relaci6n a Europa- se os6 exaltar oficialmen- 
te el genio de Rousseau. Una difusi6n mas amplia de sus ideas asi como de 
las de Adam Smith y de sus continuadores. cuyas opiniones eran mas radi- 
cales. y una actitud intelectual cada vez mas avanzada. hizo que lo que que- 
daba de la filosofia tradicional entre los liberales mexicanos quedara rezaga- 
da. Desde 1833 muchos se proponian como objetivo esencial la supresi6n 
del poder temporal de la Iglesia. de sus propiedades y de sus privilegios; la 
secularizaci6n de la enserianza y de la sociedad, aun cuando no declarasen 
siempre esas metas por razones de conveniencia: ese ano. Gomez Farias tra- 
t6 de actuary de realizar una primera "reforrna" de la que J.M.L. Mora era el 
te6rico; fracas6. 

El optirnisrno del principio se desvanecia ante tantos desengarios y obs- 
taculos. Las actitudes se endurecieron. A la ocupaci6n de las yankis sucedi6 
la guerra civil que se generaliz6 hacia 1854. A ojos de sus adversaries. las li- 
berales pasaban par enemigos de Dias. "hacheros" -uno de sus apodos- 
que, seg(m decian. rompian a hachazos las puertas de los conventos y de las 
iglesias. La mayoria reprobaban la violencia. que era provocada por guerrille- 
ros incontrolados -coma Rojas en Jalisco-. y muchos se proclamaban ca- 
t61icos y creyentes. tratando a veces de convencer a las autoridades ecle- 
siasticas de que no eran enemigos de la Iglesia ... 

Aunque despues de la independencia muches militares eran liberales y 
francmasones del rito de York. la consolidaci6n de las fueros del ejercito re- 
gular parecia igualmente peligrosa e incompatible con el principio de la 
igualdad de todos las ciudadanos ante la ley. A las ataques contra el poder 
temporal de la Iglesia. los liberales ariadieron pronto sus acerbas criticas 
contra el caracter y la naturaleza del ejercito. De ahi deriva el intento de Go- 
mez Farias en contra de sus privilegios y de los del clero. frustrado por el ge- 
neral Santa Anna. De ahl tambien las serveras paginas de Lorenzo de Zavala. 
y sabre todo las de Jose Maria Luis Mora en 1837. ataques cuyo fondo y for- 
ma recuerdan ya el tono y las argumentos habituales en la "izquierda" lati- 
noamericana cuando critica hoy a las dictaduras militares del continente. 

El apodo de "chinacos" que se da a los liberales refleja y subraya el reclu- 
tamiento irregular y el origen popular de las tropas liberales durante las gue- 
rras civiles de la epoca. desde los guerrilleros de los generales mestizos Lo- 
bato y Guerrero en 1828. hasta las de Juarez antes de 1867. 

Conservedores y liberates en Mexico 142 



En efecto. ese nombre viene de una palabra de origen nahuatl que de 
"desnudo" designa por extension a gente poco o mal vestida, coma lo esta- 
ban sin duda las guerrillas de la chinaca. en oposici6n al ejercito regular ves- 
tido de uniforme (diccionario de Santamaria). Segun M. Gonzalez Navarro el 
mote se aplic6 seguramente a las hombres del jefe liberal Alvarez cuando 
entraron en Mexico despues de la revoluci6n de Ayutla ( 1854-55), mestizos 
de las tierras calientes y montariosas del Pacifico cuya pobreza y sornera 
vestimenta llamaron la atenci6n de los habitantes de la capital. Oespues el 
nombre abarc6 a todo el partido liberal junta al de "puros" (los "rnodera- 
dos", cercanos practicarnente a los conservadores) ya otros mas locales o 
momentaneos. coma el de "colorados" debido a las camisas rojas de sus 
partidarios, y en contraposicion al verde de los "machos". 

Finalmente, despues de la revoluci6n de Ayutla, la Ley Juarez del 22 de 
noviembre de 1855 repercuti6 duramente en las fueros del ejercito al mismo 
tiempo que en las exenciones de que gozaba la Iglesia. restando a sus rP.s- 
pectivos tribunales lo esencial de las causas civiles que les competian. Se 
preveia la ulterior supresi6n de esos tribunales, coma lo acababa de decretar 
esa misma ley en el caso de otros tribunales particulares heredados del vi- 
'rreinato, 

Este primer paso fue decisive -nunca se volvi6 atras+ y fue seguido par 
otros varios, sabre todo la Ley Lerdo del 25 de junio de 1856 (que precedia a 
la constituci6n de 1857 ya las leyes de 1859): suprimia los bienes ralces de 
la Iglesia que par lo tanto tenia que enajenar sus bienes -punto esencial- 
Vinieron despues especialmente las de las comunidades indigenas que (par 
una enmienda) debian repartir sus tierras. pues se pensaba que con el acce- 
so a la propiedad individual. los indios se convertirian en ciudadanos de pie- 
no derecho. Pero habia sin duda tarnbien. consciente o inconscientemente, 
objetivos menos confesables en alqunos de los seguidores de los liberales: 
pequerias y grandes propietarios de bienes raices -igrandes sabre todol+- 
esperaban poder adquirir a bajo precio los bienes de la Iglesia, puestos "en 
libre circulaci6n" y, eventualmente, obligar a las indigenas a trabajar 
para ellos. privandotos de sus tierras. El hecho es que a pesar de las deman- 
das del constituyente Arriaga, las leyes no alcanzaron a las grandes propie- 
dades de laicos. 

Las medidas provocaron una nueva y terrible guerra civil entre "machos" 
y "chinacos". combatiendo estos con pasi6n por la "Libertad y el Progreso", 
mientras que los primeros. al grito de "Religion y fueros". llevaban una cru- 
zada contra los implos. En las filas de unos y otros habia tarnbien hombres 
de presa y hasta bandidos que. amparados par el color politico, pillaban sea 
iglesias y conventos, sea los bienes a la vista <le las liberales; edemas. comu- 
nidades indigenas de los estados de Mexico. Michoacan, Jalisco, Oueretaro. 
Puebla y Veracruz ( 1856) se sublevaban contra la aplicaci6n de la Ley Lerdo, 
mientras que en el estado de Morelos las peones de hacienda reclamaban 
alzas salariales con las armas en la mano. 

Fuertes con las poderosos recursos de la Iglesia mexicana, apoyados en el 
ejercito regular y en las zonas mas pobladas y ricas del centre, parecia que 
los conservadores triunfarlan. Pero los liberales contaban con !31 sosten de 
los Estados Unidos del Norte que siempre les habian sido favorables. El go- 
bierno liberal de Juarez. reconocido por ellos en 1859 contra su rival, pudo 
recibir facilmente las armas y las fondos que llegaban para los "chinacos" 
desde el norte del pals y desde las costas. principalmente. Acosadu par el 
adversario. Juarez tuvo que embarcarse en la costa del Pacifico. A su regreso 
por mar a Veracruz, donde se encontraba el gobierna liberal. sus aliados lo 
sacaron de un mal paso al arrestar en aguas mexicanas. coma "pirates", a 
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1° Francisco Severo Maldonado, El fanal de/ lmperio mexicsno, Mexico. lmpr. de LLHH Mo- 
ran. 1822, vol. II, p. 179. 

11 Juan Alvarez. Manifiesto que dirige a la naci6n el general Juan Alvarez, con motivo de la 
representaci6n calumniosa que unos emigrados de la villa de Chilapa hicieron a la augusta Ca 
mara de Diputados en febrero ultimo. Mexico, I. Cumplido, 1845. 180 p. 

las barcos que las conservadores habian comprado en la Habana para blo- 
quear la ciudad, ya sitiada par tierra (6 de marzo de 1869). Volviendo a to- 
mar la ofensiva, las liberales dispersaron al adversario en Calpulalpan, cerca 
de la ciudad de Mexico, asestando al ejercito de oficio un golpe del cual no 
se recuperaria jarnas (22 de diciembre 1860). Durante la intervenci6n fran- 
cesa y la guerra de Secesi6n. Juarez se enfrentaria a la adversidad esperan- 
do el fin de la guerra civil en las Estados Unidos, para recobrar entonces el 
terreno perdido y alcanzar en 1867 la victoria definitiva del partido de la re- 
forma. 

Al margen de este movimiento liberal clasico que dio origen a las leyes 
de la reforma y que iba a triunfar, existian tarnbien en Mexico tendencias 
que podrian clasificarse coma sociales o preagraristas, cuya tradici6n se re- 
montaba hacia el final de la epoca espariola. 

Desde 1822, el mexicano Severo Maldonado, traductor de Rousseau. 
podia escribir: "America nos, desenqafiaos, no es la metafisica de la ciencia 
social, consignada en esos farragos despreciables llamados constituciones 
politicas, la que ha de hacer libres a las pueblos; sino la repartici6n de los 
bienes. que son las unicos medias con que se conserva. defiende y sostiene 
la libertad, pues el que carece de ellos. de grado o par fuerza se arrastra ... 
en presencia def rico que puede socorrerJe. La ignorancia la miseria, ved 
aqui las dos palancas indefectibles de que se vale el despotismo ... " Preveia 
la division de las grandes propiedades, aun las civiles, y una ley agraria apo- 
yada por un banco cuyo capital se constituiria con las bienes de la lqlesia."? 

Despues de Abad y Queipo, las ideas contrarias a las latifundios fueron 
representadas de diversas maneras por Maldonado. Mariano Otero. Tadeo 
Ortiz. etc., y encontraron en Ponciano Arriaga su mejor portavoz en las dis- 
cusiones sostenidas en el Congreso durante la redacci6n de la constituci6n 
de 1857, sin ninqun exito puesto que su intento eran sin duda prematuro en 
el media liberal de la epoca. Pero mas que a las juristas o a los te6ricos, que- 
remos referirnos aqui a aquellos. mucho menos conocidos. que obtuvieron 
localmente algunos resultados practices en ese campo. 

Tai es el curioso caso de Francisco Garcia, discipulo de Maldonado y go- 
bernador liberal del estado de Zacatecas de 1829 a 1835. sobre el que 
M. Chavez 0 rozco ha I lam ado nuestra atenci6n. Apodado afectuosa mente "Ta- 
tapachito" par las campesinos, dividi6 una serie de haciendas entre modes- 
tos cultivadores y cre6 varies municipios libres que parecen estar en el ori- 
gen de las grupos de pequerios propietarios implantados en el suroeste de 
esa provincia. 

De indigenista se podria calificar a ese general Alvarez ya citado par sus 
chinacos, mulato apodado "el patriarca del sur". que gozaba de gran influen- 
cia entre las indios y campesinos del suroeste (actual estado de Guerrero). 
Denunciaba sin descanso los abusos y exacciones que sufrian las comunida- 
des rurales a manos de las propietarios y de sus c6mplices, las autoridades 
locales. Defendia sus tierras y sus aguas. se esforzaba en que se les hiciera 
justicia y a veces se declaraba directamente en favor de las oprimidos en un 
tiempo en que, privados de la protecci6n de las antiguas leves. las haciendas 
despojaban mas que nunca a las indigenas. Asi pacific6 en esta zona, espe- 
cialmente en 1842-43, los levantamientos agrarios11, tan frecuentes en 
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12 Pedro Lissaute. "Discurso pronunciado en la solemnidad deJ tercer aniversario del lnstitu 
to de Jalisco por ... ",Guadalajara. 1830. 

otros lugares y tan severamente reprimidos en el siglo xix. aun por 
personalidades liberales consideradas generalmente como las mas favora- 
bles a los Indios y a la gente humilde. 

Se distinguen en Mexico otras iniciativas de ese genera. otvidadas hoy y 
quiza desconocidas en su tiempo, por parte de algunos hombres cuya resi- 
dencia o funciones los ponian en contacto di recto con la triste realidad de las 
comunidades campesinas. privadas de tierras en nombre de los grandes 
principios -generalmente proclamados de buena fe- de la libertad econ6- 
mica y de la igualdad de las condiciones juridicas. 

L Ouien. pues. sostenfa en Mexico al partido liberal? 
Primera fos abogados. que generalmente constitufan la gran mayorfa de 

las diputados liberales en la Camara. en especial en la que vot6 las leyes de 
reforma y la constituci6n de 1857. La mayor parte de las juristas admiraban 
a los enciclopedistas. a Rousseau. a Adam Smith y a sus continuadores del 
siglo xix (sabre todo a Benjamin Constant), asi coma casi todos los 
funcionarios y bur6cratas mal pagados, a menudo tarnbien licenciados en 
derecho; miembros de las profesiones liberates, periodistas; sobre todo los 
profesores y alumnos de los "institutes" que habian remplazado a las cole- 
gios de jesuitas y que eran rivales de los antiguos seminaries de ensefianza 
obsoleta. 

Deberian conocerse mejor esos institutos ya que muchos eran verdaderos 
centres de irradiaci6n de las ideas liberales. coma los de las ciudades mine- 
ras de Zacatecas v Guanajuato; tarnbien el de Guadalajara, fundado en 1827 
par el gobernador Prisciliano Sanchez" oficialmente para propagar las luces" y 
donde en 1830 un profesor trances. admirador de Rousseau, ese "otro 
Newton" (opuesto a las glorias "falsas de Luis XIV") exaltaba en un dis- 
curso, al mismo tiempo que la nueva pedagogia, todos las grandes prin- 
cipios que serian inspiracion del liberalismo mexicano mas avanzado; con la 
supresi6n de los bienes inalineables. preconizaba ya la escuela para todos, 
muchachos y muchachas. y la "ensefianza tecnica" que haria retroceder 
la esclavitud propiciada por el atraso de la agricultura y por la ausencia 
de carreteras.12 lguafmente, y sabre todo. el Institute de Ciencias y Artes de 
Oaxaca. por cierto de origen religioso. del que salieron sequn recuerda Justo 
Sierra, promociones enteras de j6venes y ardientes liberales, desde Juarez a 
Porfirio Diaz. con seis ministros-y ocho diputados constituyentes de 1857. 

Por eso decia el general trances Lorencez. del cuerpo expedicionario, que 
habia venido a combatir a-hombres j6venes que representaban al porvenir, 
para defender a viejos y viejas ideas. De hecho, el mejor cerebra del partido 
conservador, Ala man. habia muerto en 1853 y las dernas representantes in- 
fluyentes de esta tendencia eran casi todos gente entrada en aiios en tiem- 
pos de la reforrna y de la intervenci6n, coma lo hace notar M. Gonzalez Na- 
varro. 

Estos j6venes liberales de tendencias radicales, calificados entonces 
coma los "puros" en oposici6n a los "rnoderados". pertenecian en su mayo- 
ria a la pequeria burguesla, casi siempre provinciana y mestiza. l Se distin- 
guen de los liberales de Europa, como creen Reyes Heroles y Miranda, por 
un espiritu particularmente realista. antidoqmatlco y vuelto hacia lo concre- 
to 7 Poniendo aparte a Juarez, por lo menos nos preguntamos si no fue una 
cierta inexperiencia la que llevo a algunos de esos tiberales a aplicar dema- 
siado literalmente la teoria y las ideas. ·~A .ese respecto. habrla que saber 
exactamente quien (lde los librecambistas?) fue responsable del abandono 
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en que cayeron los emperios de Alarnan por avudar a una industria naciente 
(cuando en los Estados Unidos liberales se procedia muy de otra manera 
frente a la competencia inglesa). Habria tarnbien que comprobar hasta que 
punto esos hombres de buena fe aplicaron la legislaci6n en las tierras de las 
comunidades indias. cuvo efecto fue sabre todo el de librarlas a la codicia de 
las propietarios. Pero es demasiado facil, a posteriori. reconocer los errores; 
esos problemas parecian entonces secundarios junta a los que se referian al 
poder temporal de la Iglesia, que eran las esenciales. 

Otra categorfa de las liberales estaba representada par las latifundistas. 
criollos o no, tardiamente influidos par las enciclopedistas y sus continuado- 
res, a menudo antiesparioles. que seguian la tradici6n de las hombres "ilus- 
trades" de la independencia. El presidente Comonfort era uno de ellos. Aun- 
que fuera inconscientemente. sus metas no siempre eran desinteresadas 
puesto que tenfan todo par ganar con la secularizaci6n de las codiciados bie- 
nes del clero. l La aprovecharon ampliamente. junta con comerciantes y ex- 
tranjeros a veces de origen protestante. menos sensibles a las excomunio- 
nes de la Iglesia? He ahi unbalance que deberia hacerse. asi coma el de las 
tierras de las comunidades o de las cofradias indigenas que. recien reparti- 
das o puestas en venta, adquirieron ellos y tarnbien sin duda (ien que medi- 
da?) pequerios burgueses mestizos, tenderos. usureros. traficantes de gana- 
do o ganaderos pueblerinos. Estos ultimas eran por cierto las mas peligrosos 
para las comunidades porque en lugar de explotarlos desde el exterior, de- 
[andolos subsistir mal que bien al margen de las haciendas. tendian a susti- 
tuirlas. a desorganizarlas ya destruirlas. como puede comprobarse a lo largo 
de la historia ya veces tarnbien en nuestros dias. 

De hecho. uno de las jefes "hacheros" mas violento contra el clero fue 
Rojas. comprador de un sencillo rancho situado en tierras eclesiaticas. en Ja- 
1isco. Pero estos modestos compradores mestizos son visiblemente una ex- 
cepci6n, siendo seguramente mucho mas numerosos. coma se vera. cuando 
se trataba de adquirir bienes urbanos de la Iglesia y quiza tarnbien cuando 
eran tierras de indios. 

En tales condiciones, hubiera sido muy diffcil tomar medidas contra las la- 
tifundios, pues es de imaginarse que las argumentos esgrimidos par pensa- 
dores coma Ponciano Arriaga tenian poco peso junta a las intereses de las 
hacendados liberales. algunos de los cuales -segun docurnentos de 
M. Chavez Orozco- j recurrieron al ejemplo de las Estados Unidos esclavis- 
tas para justificar el vasallaje de sus peones indios ! 

Fuera de esos propietarios dispuestos a redondear sus tierras. la seculari- 
zacion de las bienes del clero interesaba tarnbien a todos las que deseaban 
adquirir inmuebles a buen precio. en especial edificios urbanos. y que fre- 
cuentemente eran comerciantes. sequn parece. Estes constituian una clase 
holgada. relativamente numerosa. que la sociedad criolla y aristocratica • hacia de lado (par lo menos en la primera generaci6n). en raz6n de los 
prejuicios contra los negocios que conservaban desde que en 1779 habian 
perdido sus privilegios. Estes comerciantes. que a veces tarnbien eran pres- 
tamistas. apoyaban el regimen de libertad econ6mica que les perrnitia 
importar de lnglaterra y Europa mercancias de excelente calidad a precios 
ventajosos. al contrario de los industriales y propietarios de las fabricas de 
tejidos. quienes favorecian el proteccionismo de los conservadores. En un 
nivel menor. las tenderos mestizos mostraban las mismas simpatlas. 

Desde la expulsion de los esparioles. muches comerciantes acomodados 
y mineros eran extranjeros. generalmente de tendencias liberales, por lo me- 
nos en relaci6n a las conservadores mexicanos. En vfsperas de la interven- 
ci6n francesa. Mexico contaba con diecinueve importantes tiendas de "no- 
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13 "Representaci6n que las subditos ingleses hacen al Sr. Ministro de S.M.B. en esta capital 
a consecuencia de las asesinatos hechos en Tacubaya el dla 11 de abril ... ", Mexico. 1859. 14 p. 

vedades" pertenecientes a franceses y el resto del pal s ten fa veinticinco. sin 
contar las otras categorf as de negocios. Se encuentran ya ahf los apellidos 
de familias originarias de la Barcelonnette, que poseen aun hoy grandes es- 
tablecimientos del mismo genera. Su principal peri6dico en lengua francesa, 
le Trait d'union, era liberal.yes significativo que todos tomen partido, sequn 
parece. contra la intervencion. Par eso fueron perseguidos par las conserva- 
dores y protegidas por Juarez. 

La opinion de las subditos britanicos aparece i.gualmente en un manifies- 
to dirigido al ministro de Gran Bretana. que reproduce entre otras rnuchas. 
treinta firmas de las principales comerciantes ingleses de Mexico, en el que 
protestan par las matanzas de liberales y los malos tratos de las cuales ellas 
mismos fueron vfctimas el 11 de abril de 1859. par parte del jefe conserva- 
dar Marquez.13 

En aquel entonces el oficio de comerciante obrigaba al negociante o a sus 
empleados a viajar mucho. practicando a veces una especie de venta ambu- 
lante. Sus relaciones con las puertos eran frecuentes, sabre todo con el mas 
importante, Veracruz, donde tenfan agentes que pagaban los derechos adua- 
nales y encaminaban las mercancfas y donde las casas de irnportacion- 
exportacion tenf an su sede. Este puerto que vivf a sob re todo del comercio 
con las ingleses, y despues con los franceses y las americanos del norte. era 
par lo mismo la ciudad liberal par excelencia. En epocas de disturbios, cons- 
titufa un notable triunfo para las liberales a las que acogfa gustosamente al 
igual que Tampico, Matamoros y las puertos secundarios, que contaban con 
las recurses de las aduanas, cuyos derechos representaron durante mucho 
tiempo un ingreso esencial para los gobiernos. aunque fueran de tendencias 
libreca mbista s. 

El partido liberal inclufa adernas mucha gente humilde que no pertenecf a 
a la orbita de la Iglesia, o que querfa salirse de ella: sabre todo artesanos 
mestizos. empleados y miembros de las diversas y modestas corporaciones 
de oficios de las ciudades y pueblos, a las que habria que aiiadir en la ciudad 
de Mexico a algunos obreros y artesanos franceses, liberales de avanzada o 
socialistas expulsados despues de la revoluci6n de 1848. Serfa interesante 
ver en que medida esta categorfa de ciudadanos fue compradora de edifi- 
cios. tiendas, talleres y otros bienes raices urbanos de la Iglesia, de la cual al- 
gunos eran seguramente arrendatarios. 

Adernas de Veracruz y de las puertos, las liberales disponfan de otro triun- 
fa impartante: las respaldaban las vastas provincias septentrionales. Es- 
taban relativamente poco pobladas. cierto. y no contaban entonces con 
ciudades comparables a las del centro. pero su misma extension era una sal- 
vaguarda en un tiempo en que todavia no existf an las ferrocarriles. En parte 
aridas. las recorrfan bandas de indios nornadas. inasimilables y peligrosos. 
pero en vias de extinci6n desde la mitad del siglo xix. Los habitantes, casi 
todos descendientes de esparioles y mestizos. eran rancheros semindepen- 
dientes que practicaban la cria intensiva. Ni siquiera en las grandes hacien- 
das existia el vasallaje corno en el sur. Tampoco se encontraban ricos con- 
ventos. ni curas bien prov.istos de rentas. La influencia de la Iglesia era esca- 
sa y las hombes del norte eran gustasamente anticlericales. Debido a la leja- 
nia de la capital, tenfan a veces mayor relacion con las Estados Unidos. cuyo 
liberalismo promovfa imitadores no abstante las incomprensiones entre gen- 
te tan diferente y las resentimientos derivados de las recientes perdidas te- 

147 Frencois Chevalier 



rritoriales. En fin. los hombres del norte. de caracter independiente. rechaza- 
ban la centralizacion preconizada por os conservadores. Aspiraban a la au- 
tonomia municipal (y provincial). de acuerdo con la vieja tradici6n espariola y 
siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos; eran federalistas convencidos. 
como lo eran los liberales de la ciudad de Mexico. 

En las luchas entre conservadores y liberales. el apoyo de las puertos y de 
la frontera norte representaba para las segundos una considerable ventaja 
en et abastecimiento de armas y municiones. que Juarez supo aprovechar 
con la voluntad de veneer de la que no desisti6 ni en los peores mementos de 
la guerra. 

En cuanto a Yucatan. era mayoritariamente liberal: pero el terrible levan- 
tamiento de las poblaciones mayas. que por poco barre con los blancos, lo, 
habia hecho extremadamente desconfiado hacia los indigenas. 

En este esbozo de la geogra~ia politica de Mexico hay que tener en cuen- 
ta. finalmente. las zonas de influencia de algunas personalidades fuertes. de 
caciques cuya autoridad .sustituia a la del gobierno y que. en caso de conflic- 
to. ponian los recurses locales al servicio del carnpo escogido por el amo. 
Habria que conocer mejor estos pequerios estados dentro del estado. levan- 
tar el mapa no siempre- efimero (algunas veces duradero). En bastantes oca- 
siones las luchas entre "machos" y "chinacos" aparecerian ahi coma una es- 
pecie de guerras privadas. Los partidarios de los segundos no eran menos 
numerosos que los que apayaban a los primeros (jparecerla natural que un 
cacique fuese federalists y no unitariol). En el norte. estaban Canales. Vidau- 
rri -el "centauro" que cambi6 despues de campo-; en el estado de Guana- 
juato, Doblado; en el de Guerrero. el viejo general A!varez. mulato y defensor 
de las tierras de campesinos e Indios que lo seguian ciegamente (coma en 
otras partes seguian a Lozada. el cacique "mocha" de Nayarit) y otros caci- 
ques chinacos. apenas localizados aun. en el sur del estada de Jalisco. en las 
de Zacatecas y Sinaloa, en el de Tabasco ... es decir, en general. en las zanas 
de poblaci6n mestiza. 

Un numeroso movimiento liberal cubria pues la mayor parte del pais, pero 
no la mas poblada ni la mas rica del Mexico central. donde. a pesar de la pre- 
sencia de partidarios convencidos y actives -la directiva del partido- en- 
contraba sus limites en la influencia de la Iglesia. ligada a la existencia de 
densas poblaciones indigenas. las cuales no par ser casi extrarias a las lu- 
chas, gravitaban menos en su 6rbita. 

El movimiento mestizo, al contrario. era muy importante dentro del movi- 
miento liberal, junta a un sector criollo nurnericarnente debit pero influyente: 
rancheros y mineros de las vastas provincias septentrionales. gente de las 
tierras calientes y de las zonas costeras (casi vacias de comunidades indias). 
pequeria burguesia de las ciudades. modestos camerciantes de las pueblos 
de todo el pals ... que directa o indirectamente. intervinieron en las guerras 
de reforms mucho mas que en la de independencia. De ahl, principalrnente 
durante "la guerra de tres arias" ( 1858-60) que existiese una cierta conver- 
gencia hacia el centro en las ataques liberales de la periferia. y las reacciones 
en sentido contrario de los conservadores. 

Pero habria que tener cuidado y no pensar que la creciente participaci6n 
de los mestizos creara. por si sola. una fuerte tendencia "indiqenista" en 
el movimiento liberal -con pequerias excepciones. como par ejemplo un 
Alvarez-. pues una reacci6n psicol6gica lleva a menudo al mestizo a dife- 
renciarse lo mas posible del indio con el se codea de mas cerca. Frente a este 
ultimo, la "gente de razon" se solidarizaba habitualmente con el criollo (en- 
vidiado, cierto. pera frecuentemente imitado). por lo menos en un tiempo en 
que se temian levantamientos indigenas que las mismos liberales reprimian 
severa mente. 
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La intervenci6n francesa y el imperio, contribuinan por rechazo a modificar 
profundamente la geograffa y el equilibria de las fuerzas politicas presentes. 
Como durante cualquier ocupacion extranjera (aun cuando el cuerpo expedi- 
cionario no permaneciera en el pals), la francesa no tard6 en provocar reac- 
ciones populares que convirtieron la resistencia liberal en un verdadero mo- 
vimiento nacional en contra de una imposici6n llegada de fuera. El partido 
conservador mexicano, que parecia haber pactado con el extranjero, qued6 
comprometido adernas par la politica liberal de Maximiliano, y hasta de sus 
aliados franceses, que, al reconocer la secularizaci6n de los bienes de la Igle- 
sia parecla demostrar ante todos la imposibilidad de volver a la situaci6n an- 
terior. La notable tenacidad de Juarez y su voluntad de veneer, en una situa- 
cion que al principio parecia desesperada. le permitieron esperar el final de la 
guerra de secesi6n, emprender la reconquista del paf s y llegar a la victcria fi- 
nal de 1867. El partido conservador no existfa.ya en su forma tradicional. El 
triunfo de las ideas liberales serf a decisive para el porvenir de Mexico. 
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