
 EXAMEN DE LIBROS

 Romeo Flores Caballero, La contrarrevoluci?n en la inde
 pendencia, Los espa?oles en la vida pol?tica, social y eco
 n?mica de M?xico (1804-1838). M?xico: El Colegio de
 M?xico, 1969. 202 pp. (Centro de Estudios Hist?ricos,
 Nueva serie, 8.)

 Flores Caballero divide su estudio en dos partes. La primera
 analiza la situaci?n de la gente espa?ola que viv?a en M?xico en
 los ?ltimos d?as de la Colonia y su respuesta a la ejecuci?n de la
 Real C?dula de Consolidaci?n de Vales de 1804. Examina tam
 bi?n la actitud de los espa?oles ante la guerra de independencia,
 la constituci?n gaditana de 1812 y la rebeli?n liberal de Riego
 en 1820. La segunda parte se dedica al an?lisis de la situaci?n
 y el papel desempe?ado por los espa?oles durante el Imperio de
 Iturbide y la primera Rep?blica Federal, especialmente en rela
 ci?n con las diferentes crisis financieras, el desarrollo y evoluci?n
 de los movimientos antiespa?oles, la forma en que fueron afecta
 dos por la ejecuci?n de las leyes de expulsi?n de 20 de diciem
 bre de 1827 y la de 20 de marzo de 1829.

 El n?cleo de la primera parte descansa en el estudio y an?li
 sis de la Real C?dula de Consolidaci?n, decretada en Espa?a el
 28 de noviembre de 1804, con el fin de obtener fondos para que
 la metr?poli pudiera cumplir con sus compromisos continentales.
 Como era de hecho un pr?stamo involuntario, su impacto inme
 diato en la Nueva Espa?a fue el de recolectar diez y medio millo
 nes de pesos de 1805 a 1808, causando, en consecuencia, una seria
 contracci?n general en la econom?a de la Colonia. Concebida la
 C?dula con el fin de contribuir a una redistribuci?n de la tierra
 mediante la confiscaci?n y el remate de propiedades eclesi?sticas,
 sus efectos m?s notorios, sin embargo, se hicieron sentir en la
 riqueza l?quida de la Iglesia que, a su vez, estaba muy repartida
 en la econom?a mexicana en forma de pr?stamos. Como las auto
 ridades religiosas se vieron forzadas a reclamar los pr?stamos a
 sus deudores, la ejecuci?n de los remates hizo que la oligarqu?a

 mexicana pusiera a prueba la solidez de las conexiones de los pe
 ninsulares.

 Durante las rebeliones acaudilladas por Hidalgo y Morelos, los
 espa?oles y los criollos en general cerraron filas, aunque eran
 notorias sus fricciones internas acrecentadas por la expedici?n de
 la Constituci?n liberal de 1812. Los espa?oles aceptaron la con

 585

This content downloaded from 132.248.9.41 on Thu, 04 Feb 2021 19:15:23 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 586  EXAMEN DE LIBROS

 sumaci?n de la independencia con aparente seguridad, protegidos
 por las promesas de Iturbide y por las garant?as del Plan de Igua
 la. Sin embargo, su posici?n comenz? a deteriorarse muy seria
 mente a partir de ese mismo momento causando la emigraci?n
 voluntaria de muchos.

 El autor encuentra las causas de la expulsi?n en la ansiedad
 de los criollos por ocupar los puestos que ten?an los espa?oles en
 la administraci?n p?blica y por el temor de que los espa?oles
 formaran una quinta columna de apoyo a una invasi?n de recon
 quista por parte de Espa?a, en caso de que se efectuara. Explica
 que las leyes de expulsi?n tuvieron efectos limitados: la primera
 neutralizada por sus numerosas excepciones y la segunda por la
 falta de inter?s de la administraci?n de Bustamante en que se
 ejecutara y por la abierta desobediencia de las administraciones
 de G?mez Pedraza y G?mez Farias-Santa Anna. Todo esto toman
 do en cuenta que Espa?a no reconoci? la independencia de M?
 xico hasta el 28 de diciembre de 1836. Flores Caballero estima que
 el n?mero de espa?oles expulsados fue muy inferior a los "miles"
 de residentes.

 El estudio se basa en pruebas primarias consultadas en la
 Colecci?n Latinoamericana de la Universidad de Texas, en va
 rios ramos del Archivo General de la Naci?n (principalmente
 el de Bienes Nacionales para el an?lisis de la Consolidaci?n), en
 colecciones de decretos, estatutos, leyes, informes y memorias de
 varios ministerios; en panfletos de las colecciones Sutro y Lafra
 gua, as? como en monograf?a e historias escritas o impresas du
 rante el per?odo cubierto o publicadas posteriormente por per
 sonas que presenciaron los acontecimientos descritos.

 El libro es particularmente agudo en el an?lisis de la partici
 paci?n de los espa?oles en la ejecuci?n de la C?dula de Consoli
 daci?n. El estudio de la d?cada de 1820 es m?s descriptivo y narra
 tivo, dejando lugar para una mayor investigaci?n en la actuaci?n
 de los espa?oles en este per?odo.

 A trav?s del libro se destaca un fuerte determinismo econ?mi
 co e inclusive se bosqueja un esquema para el estudio del fman
 damiento del sector p?blico. Existen algunos errores menores: el
 rompimiento del fuego sobre Veracruz por las tropas realistas que
 ocupaban la Isla de San Juan de Ul?a no principi? sino hasta
 que Jos? D?vila cedi? el puesto de comandante a Francisco Le
 maur (p. 112) y el Congreso, al aprobar el 4 de febrero el decreto
 que declaraba a Vicente Guerrero "incapaz de gobernar" sustrajo
 la palabra "moral" de la versi?n del Senado (p. 165).

 Sin embargo, es un estudio excelente, con contribuciones ori
 ginales que demuestran, en forma convincente, tanto la forma en
 que la C?dula de Consolidaci?n condicion? a la oligarqu?a mexi
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 cana para luchar por la independencia como el funcionamiento
 y los resultados de las leyes de expulsi?n.

 Stanley Green
 Universidad Cristiana de Texas

 Ray F. Broussard, "Vidaurri, Juarez and Comonfort's return
 from exile". Hispanic American Historical Review, Vol.

 XLIX. N* 2, mayo 1969. pp. 268-280.

 El fracaso pol?tico de Ignacio Comonfort al desconocer la Cons
 tituci?n de 1857 y adherirse al plan de Tacubaya, lo alej? del pa?s
 durante cuatro a?os (1858-1862). Su retorno se ha atribuido a
 diversos motivos. El profesor Ray F. Broussard, de la Universidad
 de Georgia, expone una versi?n basada en el estudio de la corres
 pondencia de Santiago Vidaurri, amigo de Comonfort. Esas car
 tas y algunos libros destacan las medidas tomadas por Vidaurri
 para introducir al pa?s a Comonfort. Sin embargo, otros aconteci
 mientos influyeron en el ?nimo de Benito Ju?rez para aceptarlo
 nuevamente dentro del territorio y la pol?tica nacionales. La ma
 soner?a y los cambios en el gabinete juarista permitieron que la
 acci?n de Vidaurri en el norte fuera apoyada por n?cleos de ami
 gos y pol?ticos en la ciudad de M?xico.

 Uno de los primeros pasos de Comonfort en el exilio, fue
 ingresar en la logia mas?nica escocesa, a la que pertenec?an Ju?rez
 y los liberales m?s prominentes. En Nueva Orleans fue nombrado
 Caballero del Silencio y Grado 33. Con tan elevados cargos viaj?
 por Europa y regres? a los Estados Unidos a esperar la oportuni
 dad de cruzar la frontera.

 En su ausencia, la pol?tica mexicana no hab?a logrado fusionar
 a los grupos en pugna. Los liberales moderados perdieron terreno,
 los radicales sostuvieron los postulados de la Constituci?n y los
 conservadores buscaron un gobernante extranjero.

 La amistad entre Ju?rez y Comonfort, interrumpida por dife
 rencias pol?ticas, se reanud?, pero los juaristas no cambiaban el
 adjetivo de traidor para Comonfort y trataron de impedir el re
 greso del ex presidente.

 Comonfort intent? justificar sus errores pasados y ofreci? a
 Ju?rez sus servicios como militar. Pidi? ademas, que el Congreso,
 erigido en gran tribunal, lo juzgara. Ambas proposiciones fueron
 rechazadas. Vidaurri prob? otros m?todos; quiso conmover a Ju?
 rez pint?ndole una angustiosa situaci?n econ?mica de Comonfort.
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