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En el afio de 1994 un grupo de investiga 
dores mexicanos y extranjeros de diversas 
instituciones, y un equipo de estudiosos 
auxiliares llevaron a cabo un proyecto 
de investigacion, auspiciado por el Conse 
j o Nacional de Ciencia y Tecnologfa 
(CONACYT), titulado La Independencia y 
la Formaci6n de las Autonomfas Territo 
riales Mexicanas 18081824. El proposiro 
era analizar el desarrollo del fen6meno 
autonomista novohispano tras la crisis del 
sistema colonial, como consecuencia de 
la implantaci6n de las reformas borb6ni 
cas y los conflictos que se generaron entre 
las provincias y el centro. 

Para lograr la propuesta se trabaj6 en 
distintos archivos de fuentes documenta 
les en Mexico, como el Archivo General 
de la Nacion, el Archivo de la Secretarfa de 
Relaciones Exteriores, el Hist6rico de la 
Ciudad de Mexico, el del Palacio de Mi 
nerfa, el Legislativo del Estado de Mexico 
y el Archivo General del Estado de Coa 
huila, entre otros. Entre los archivos de Es 
pana se encuentran el Archivo General de 
lndias en Sevilla y el Archivo General 
Militar de Segovia. Asf como tambien los 
documentos de la Benson Latin American 
Collection, Colecci6n Genaro Garcia, de 
la U niversidad de Texas, Austin. Otras 
fuentes fueron basicas a lo largo del pro 
yecto, como la folleterfa de la epoca y las 
Actas Constitucionales y de las Diputa 
ciones Provinciales de las Cortes de Cadiz, 
Nueva Espana, Mexico, Guatemala y 
Costa Rica. Adernas, se ley6 una amplia 
gama de bibliograffa especializada con la 

Virginia Guedea et al., La independencia de 
Mexico y el proceso autonomista novohispano 
1808-1824, IIHUNAM/Instituto Mora, 
Mexico, 2001, 456 pp. (Serie Hisroria 
Moderna y Conternporanea, 36). 
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armas en la mano a los posibles influjos 
del constitucionalismo. 

Grupos con perfiles e intereses distin 
tos se rebelaron asf contra la administra 
ci6n federal que se les imponfa y, aunque 
forrnalmente se vincularon con el antica 
rrancismo desarrollado en el centro y nor 
te de Mexico, su logica y objetivos res 
pondfan mas a la dinarnica estatal que a 
la nacional. La derrota de Venustiano Ca 
rranza en 1920 les abrio, sin embargo, la 
posibilidad de aliarse con los vencedores, 
y en un abrir y cerrar de ojos abandonaron 
el campo contrarrevolucionario para con 
vertirse en los abanderados dentro de la 
enridad del proceso al que antes se habfan 
opuesto. 

Las grandes lfneas de lo que a partir de 
entonces ha sucedido en Chiapas sirven 
de base para el Ultimo capfrulo del libro 
y para las reflexiones finales que a manera 
de epilogo presenta el autor. El corte a 
partir del cual se concluye el recorrido 
iniciado siglos arras, esta dado por la en 
trada en escena del EZLN, decision que me 
parece acertada porque en terrninos 
temaricos dicho movimiento constiruye el 
puente hacia el siglo xxr; sin embargo, 
hubiese agradecido que se profundizara 
un poco mas en SU impacto para la vida 
estatal y en SUS implicaciones para el am 
biro nacional. 

En esta apretada resefia de una Breve 
historia de Chiapas no queda mucho mas 
por decir; simplemente agregarfa que el 
trabajo de Zebadua cumple su cometido y 
que un publico amplio encontrara en el se 
guimientos rigurosos de aquellos momen 
tos y procesos que han sido cruciales en el 
devenir de la entidad a lo largo del tiempo. 
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vieron sobre la administraci6n virreinal, 
provincial y local en Nueva Espana, sobre 
todo en el terreno fiscal. Analiza las ins 
tancias creadas para su aplicaci6n: las di 
putaciones provinciales y ios ayunta 
mientos, su funcionamiento asf como sus 
consecuencias en el proceso de regionali 
zaci6n y de las estructuras de poder. 
Apunta que el equilibrio que existfa entre 
las autoridades imperiales, virreinales, 
provinciales y locales sufri6 una ruptura 
que darfa lugar a una confusion en el pa 
pel que jugaban militares y civiles en el 
orden administrativofiscal, misma que 
permanecerfa durante gran parte del siglo 
XIX. 

Con el ensayo que tiene por tftulo 
"Un gobierno popular para la ciudad de 
Mexico. El Ayuntamiento Constitucional 
en 18131814", Juan Ortiz Escamilla 
contribuye al estudio de un caso de con 
flicto entre tres autoridades por la delimi 
taci6n jurisdiccional y de funciones en el 
gobierno de la capital novohispana. Felix 
Marfa Calleja, virrey y jefe polf tico supe 
rior, Ramon Gutierrez del Mazo, antiguo 
inrendenre y corregidor, y el Ayuntamien 
to de la ciudad de Mexico, se enfrentaron 
cuando Calleja pretendi6 hacer una rein 
terpretaci6n de la Constitucion y de las 
leyes para fortalecer su autoridad, y mo 
dific6, e incluso ignor6, aquellas que le 
restaban fuerza a su investidura en detri 
mento del poder representativo que, se 
gun las nuevas disposiciones, debfan tener 
las diputaciones provinciales y jefes po 
lf ticos, como el de Hacienda publica, Or 
tiz enfatiza la diff cil posici6n en la que se 
encontr6 el virrey ante la guerra civil, las 
fuerzas rebeldes insurrectas en casi todo el 
territorio, el gobierno dividido y la Au 
diencia que exigfa el sosten de sus privi 
legios, la presi6n que ejercfan las diputa 
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que los investigadores se nutrieron, para 
que cada uno de ellos elaborara ensayos 
de la ternatica del proceso independen 
tista hispanoamericano. 

Finalmente la coordinadora del pro 
yecto, Viginia Guedea e Hira de Gortari, 
trabajaron en conjunto para lograr la edi 
ci6n de esre libro que es objeto de la pre 
sente resefia. La obra reline once ensayos: 

Manuel Chust, autor de "Legislar y 
revolucionar. La trascendencia de los di 
putados novohispanos en las Cortes hispa 
nas, 18101814", destaca el eminente 
papel que jugaron los diputados america 
nos en las Cortes espafiolas al proponer 
un programa de reformas eri los terrenos 
politico y econ6mico, que trasludan la 
exigencia del ejercicio de una autonomfa 
con respecto a la metr6poli: igualdad de 
derechos de americanos y espafioles para 
la represenracion nacional asf coma en el 
desernpefio de los cargos piiblicos, supre 
si6n de monopolios, libertad de comercio 
y de producci6n en el cultivo y las manu 
facturas, entre otros. Analiza la actuaci6n 
de diputados americanos de tendencias 
liberales, como Miguel Ramos Arizpe, y 
de lfderes reconocidos por su conserva 
durismo, como Antonio Joaqufn Perez, 
entre otros, en la confrontaci6n de la lucha 
por lograr la creaci6n de un poder muni 
cipal y regional represenrativo rnediante 
el establecimiento de las diputaciones 
provinciales. 

El segundo ensayo "Nueva Espafia y la 
propuesta administrativofiscal de las Cor 
tes de Cadiz", elaborado por Luis Jaure 
gui, se ocupa de las reformas que las Cor 
tes espafiolas dispusieron, durante los afios 
de 18101814, para adecuar la adminis 
traci6n central y provincial del imperio 
rnetropolitano al ideal liberal, en particu 
lar, del impacto que dichas reformas tu 
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yanas. El trabajo permite ver c6mo se for 
maron, durance la coyuntura belica del 
proceso independentisra novohispano, 
complejas redes de intereses, alianzas e 
intrigas en las que participaron individuos 
de diversas nacionalidades. Asf como las 
relaciones polfticas y econ6micas inter 
nacionales enrre Espana, Estados Unidos 
y Mexico. 

Anne Staples participa en esre libro 
con el ensayo "Mineros, militares y el 
mito de la destruccion". En el, la aurora 
pretende dilucidar la interrogante sobre el 
papel que jugaron los mineros en la for 
maci6n de las autonomfas regionales, 
pues, segun su concepto, sigue sin enten 
derse la relaci6n que existi6 entre estos, 
los militares, las aucoridades municipales 
o cualquier otra fuerza capaz -y con poder 
suficiente de proteger o para actuar en 
perjuicio de la indusrria minera. Explica 
los efecros que la lucha armada tuvo sobre 
esta actividad econ6mica en los aspecros 
humano y material. Es decir, se ocupa del 
minero como fuerza de trabajo y como 
elemenco requerido por ejercitos, tanto 
de fuerzas realistas corno de la insurgen 
cia, con la finalidad de analizar las conse 
cuencias de la guerra en los distintos es 
tratos sociales. Asimismo, pone en tela 
de juicio el mito que segiin su crirerio 
fue obra de Lucas Alaman= sobre la de 
vastaci6n de la producci6n minera duran 
te los afios de lucha insurgente, al anotar 
que el alto flujo de contrabando de meta 
les que se dio en el periodo es indicador 
de lo contrario. 

Hira de Gortari aborda un tema poco 
estudiado, el de las diputaciones provin 
ciales establecidas en julio de 1814, como 
las instituciones legislativas que posterior 
menre dari'.an lugar a los congresos de los 
estados, y como punto de origen del par 
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ciones provinciales y los miembros del 
Ayuntamiento por acatar la Constituci6n 
para acabar con su injerencia y la del in 
tendente en los asuntos de la ciudad. 

"Autonornfa e independencia en la 
provincia de Texas. La.Junta de Gobierno 
de San Antonio de Bejar, 1813" es el tf 
tulo del ensayo escrito por la coordinadora 
de este volumen, Virginia Guedea. En el, 
apunta que el caso regional texano esta 
revestido de una singularidad que radica 
en sus propias circunstancias: la presencia 
de avenrureros extranjeros y la injerencia 
del expansionismo estadunidense. Expresa 
que estos agenres fueron condicionanres 
de un desarrollo peculiar. Sefiala que Te 
xas fue la primera provincia hispanoame 
ricana que declar6 su independencia y 
proclam6 una Constituci6n, sin embargo, 
la confluencia de inrereses angloamerica 
nos e hispanoamericanistas, en donde pre 
dominaron los primeros, la llevaron por 
un camino diferenre. Asf, da cuenta de la 
actuacion de Jose Bernardo Gutierrez de 
Lara, qui en brind6 a Estados U nidos la 
posibilidad de intervenir en el proceso 
autonornista texano. 

Johanna von Grafenstein Gareis con 
el trabajo "Insurgencia y conrrainsurgen 
cia en el Golfo de Mexico, 18121820", 
analiza el caracrer que tuvo la lucha inde 
pendenrisra en el Golfo de Mexico y sus 
costas, asi como la importancia de esta 
zona en la estrategia de defensa contrain 
surgente. A craves de las percepciones, 
canto de realisras como de insurgences, 
dernuestra las acciones que ambos bandos 
emprendieron para asegurar el control del 
mar y sus litorales como territorio de in 
fluencia y de contacto. En el tenor de que 
la extension de dicha zona geografica del 
"Circuncaribe" comprendfa las costas con 
tinencales desde la Florida hasta las Gu 
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nieran las Cortes, mientras tanto, en ella 
residirfa la soberanfa. De esta forma, al 
igual que en las Cortes espafiolas, el poder 
residfa realmente en el legislativo. Luego 
entonces, estas condiciones generaron en 
frentamientos entre rnilitares y civiles, 
enrre las provincias y el centro. Finalmen 
te, el Segundo Congreso Constituyente, 
inaugurado en noviembre de 1823, aun 
que logr6 una representaci6n mas equita 
tiva de las provincias, mantuvo un legisla 
tivo poderoso frente a un ejecutivo debil, 
y esro fue una constante que perdur6 du 
ranee gran parte del siglo XIX. 

Xiomara Avendano Rojas con el tra 
bajo "El gobiemo provincial en el reino de 
Guatemala 18211823", analiza el desa 
rrollo del fen6meno autonomista y de las 
diputaciones provinciales en los casos de 
Guatemala y Costa Rica. En el proceso 
identifica tres fases: una de larga duraci6n 
que corresponde al periodo de la domina 
ci6n espafiola; la segunda, parte de las re 
formas borb6nicas y cristaliza con la crisis 
monarquica de los afios 18081814 y la 
promulgaci6n de la Constitucion de Ca 
diz, para dar lugar a una organizaci6n 
de careerer aut6nomo; y la tercera, que se 
genera a partir de la independencia de Me 
xico, en 1821, y la incorporaci6n del rei 
no de Guatemala al imperio de Iturbide. 

Manuel Ferrer Munoz y Marfa Bono 
Lopez reflexionan sobre el papel que des 
empefi6 la presencia del indio en el pro 
ceso de formaci6n del Estado. Su estudio 
"Las etnias indf genas y el nacimiento de 
un Estado nacional en Mexico" pretende 
analizar la perspectiva de las miradas que 
sobre la realidad indfgena proyectaron 
algunos historiadores, juristas e intelec 
tuales del siglo XIX, que complementan 
con referencias de varios conflictos sociales 
que tuvieron a los indios como actores, 
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lamentarismo hispanoamericano. En su 
ensayo "Los inicios del parlamentarismo. 
La Diputaci6n Provincial de Nueva 
Espana y Mexico, 18201824," analiza 
las formas en que se organiz6 la participa 
ci6n de los diputados en sus actividades 
cotidianas y SU regimen interior de go 
bierno, a craves de la lectura de sus actas 
y reglamentos. Realiza un seguimiento a 
algunos de Los diversos problemas que 
implicaba el funcionamiento de las dipu 
taciones. Asf, menciona los usos y cos 
tumbres, como los juramentos que de 
bfan hacerse frente a crucifijos, irnagenes 
y otros protocolos, la designaci6n de la 
presidencia del organismo constitutivo, 
la forma de ejercer el voto y el traramiento 
a las ausencias injustificadas de los dipu 
tados, de sus prerrogativas y su vestimen 
ta, entre otros. 

"Las Cortes mexicanas y el Congreso 
Constituyente" es el tftulo del ensayo de 
Jaime Rodrf guez en el que analiza la po 
lf tica nacional de los primeros afios de 
vida independiente respecto a la consti 
tucion de los poderes ejecutivo y legisla 
tivo. El autor parte de la tesis de que la 
elite novohispana que proclam6 el Plan 
de Iguala dese6 la independencia para ob 
tener auronomfa, pero a la vez quiso con 
servar fuertes vinculos con su madre pa 
tria. Asf, contempl6 el esrablecimienro 
de una monarqufa constitucional y reco 
noci6 la Constitucion espafiola de 1812, 
y los estatutos promulgados por las Cortes 
espafiolas, como leyes nacionales. Tam 
bien los fundadores del imperio mexicano 
consideraron las tradiciones polfricas his 
panas como Iegfrimo patrimonio, y for 
maron un Consejo de Regencia para ejer 
cer el poder ejecutivo, y una soberana 
Junta Provisional Gubernativa que harfa 
las veces de legislativo hasta que se reu 
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argumenca la idea de la existencia de una 
bibliograffa basica que contribuyo a per 
filar un sustrato cultural cormin, inmerso 
en el pensarniento iluscrado y del libera 
lismo europeo, del cual surgi6 el discurso 
polf tico que sustentarfa la construcci6n 
del Estado nacional mexicano. De Vega 
expone la posibilidad de rastrear el com 
plejo proceso de asimilaci6n de las ideas 
de vanguardia que dio lugar a un cambio 
en las mentalidades de los novohispanos 
que lograron la independencia. Explica 
c6mo los colegios de Propaganda Fide 
contribuyeron a la difusi6n de ideas ilus 
cradas y a una lectura diferente de los cla 
sicos. Surgi6 asf una nueva concepci6n 
del hombre, de la sociedad y de la ciencia 
que permiti6 la gestaci6n de un fuerte 
vfnculo ideol6gico que uni6 a las elites 
criollas de las diversas regiones que con 
formaron el territorio nacional. Asimis 
mo, insiste en la importancia que comen 
zo a tener el conocimiento hist6rico y el 
rescate del pasado para conformar un sen 
timiento de identidad de los mexicanos. 
Concluye que en medio de las divisiones 
y la lucha entre las facciones polfticas que 
caracterizaron la historia del siglo XIX, 
permaneci6 un elemento de cohesion: la 
lectura de esa bibliograffa basica que al 
bergaron colegios, universidades y biblio 
tecas conventuales. 

Despues de resefiar, a grandes rasgos, 
cada uno de los ensayos que conforman 
el presente volumen podemos concluir 
que es una lectura obligada para los estu 
diosos de la hiscoria de la primera mitad 
del siglo XIX mexicano, pues no solo abri 
ga los resultados de recientes investiga 
ciones sobre los afios iniciales de la vida 
independiente, sino que permite dilucidar 
diversas formas metodol6gicas, a nivel de 
rnicrohistoria e historia regional, para 
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1 Secretarfa de Educaci6n Piiblica, Mexico, 1984. 

Su intencion es delinear una panorarnica 
amplia, a traves del curso que han seguido 
otros investigadores, con el prop6sito de 
adentrarse en la investigaci6n del tema. 
Asf, roman como punto de partida el ana 
lisis que hizo Andres Lira en Espejo de dis- 
cordias. La sociedad mexicana vista por 
Lorenzo de Zavala, Jose Marfa Luis Moray 
Lucas Alamdn, 1 donde el autor recoge los 
juicios de Zavala, Mora y Alarnan sobre 
las comunidades indf genas en el escenario 
polfticojurfdico y su trascendencia en la 
conformaci6n del Escado nacional deci 
mon6nico, y recurren al caralogo de no 
ticias hernerograficas que con el tf tulo El 
indio en la prensa nacional mexicana de! siglo 
XIX, y bajo la coordinaci6n de Antonio 
Escobar, public6 en 1987 el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropologfa Social, para destacar, final 
rnente, que la independencia no reporro 
ventajas a los indios, pues no pudieron 
aprovechar la igualdad jurfdica que en 
teorfa ganaron con esta. La oligarqufa 
criolla los excluy6 de los procesos polfticos 
de construcci6n del Estado nacional y, en 
consecuencia, se dieron rebeliones indf 
genas por diversas cuestiones, como pro 
blemas de tierras y aguas, la defensa de 
su identidad y la regulaci6n del mercado 
laboral, entre otros. 

Por Ultimo, Mercedes de Vega cierra 
el volumen con su ensayo "Bibliograffas 
basicas y cohesion cultural: la biblioteca 
del Colegio de Guadalupe en Zacatecas''. 
Este interesante trabajo se refiere a los 
libros que circulaban en Nueva Espana 
hacia mediados del siglo XVIII y princi 
pios del XIX. A partir del analisis de los tf 
tulos que formaron el acervo de la biblio 
teca del Colegio de Guadalupe, la aurora 
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anarquistas naturales, es decir, que la ac 
ci6n polf tica de este sector tiende por lo 
general a la destrucci6n de un orden social 
mas que a SU edificaci6n. Segun esta ima 
gen planteada por Wolf, los campesinos 
suelen carecer de un proyecto polftico de 
alcances nacionales, por lo que, usualmen 
te, acnian solo a partir de estfmulos estric 
tamente locales y de corto alcance. Cuan 
do los campesinos participan en la politica 
nacional, generalrnente lo hacen solo 
como un apendice del proyecto de los 
grupos no campesinos. 

De manera implfcita, la propuesta te6 
rica de Guardino rompe lanzas contra una 
corriente del marxismo que tendi6 a ver 
a los campesinos como un grupo social 
reaccionario y contrarrevolucionario. Se 
gun esta interpretaci6n, el campesinado, 
por su alienaci6n ideol6gica, carece de 
una conciencia de sf y para sf. En conse 
cuencia, en los mornenros de acci6n re 
volucionaria suelen alinearse al lado de 
sus explotadores, es decir, los hacendados 
o, si se quiere, de la burguesfa agraria. 

Contrariamente a las dos interpreta 
ciones anteriores sobre el campesinado, 
Peter Guardino se rnuestra mucho mas 
optimista, pues le concede a este sector 
social la capacidad de generar proyeccos 
polf ticos propios a partir de sus demandas 
y necesidades locales, pero vinculandolas 
a proyectos de alcance nacional. El auror 
se niega a aceptar que los campesinos sean 
pasivos polf ticamente y que su acci6n sea 
producto de la manipulaci6n que ejercen 
sobre ellos otros grupos sociales o indivi 
duos caudillescos. 

En consonancia con estos supuestos 
te6ricos, Guardino sostiene la hip6tesis 
de que en Mexico los campesinos no solo 
jugaron un papel fundamental en la des 
trucci6n del Estado colonial, sino tambien 

202 

La version en ingles de este libro aparecio 
por primera vez en 1996, y casi de inme 
diato se comenzo a leer con mucho interes 
en Mexico debido a las hip6tesis suge 
rentes y provocadoras que en el se vierten. 
En noviembre de 2001, el Ins ti tu to de Es 
tudios Parlamentarios Eduardo Neri del 
Congreso del Estado de Guerrero, publico 
la edici6n en espafiol, lo que sin duda con 
tribuira a ampliar todavfa mas la difusi6n 
de este texto. El trabajo, aun cuando pu 
diera ser considerado de hiscoria regional, 
ofrece explicaciones generales acerca de 
la participacion polftica de los campesinos 
en Mexico durante el siglo XIX que pue 
den ser usadas como referentes para las 
investigaciones sobre el tema en cualquier 
parte del pafs e incluso de Hispanoarne 
rica. 

Los supuestos de que parte el analisis 
de Peter Guardino no son de ningun 
modo ortodoxos. La actitud polftica que 
el aucor les adscribe a los campesinos es 
muy distinta a la que buena parte de la 
historiograffa, la teorfa polftica y la socio 
16gica le han asignado a esre grupo social. 
Guardino no comparte la idea de Eric 
Wolf de que los campesinos son unos 

Peter F. Guardino, Campesinos y polftica 
nacional en la formaci6n de! Estado nacional 
en Mexico. Guerrero, 1800-1857, Instituto 
de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri 
del H. Congreso del Estado de Guerrero, 
Mexico, 2001, 399 pp. 

Araceli Medina Chavez 
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abordar la infinidad de aspeccos que su 
giere el fen6meno autonomista novohis 
pano. 
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