
 542  EXAMEN DE LIBROS

 fuentes peri?dicas, puede explicar tambi?n, parcialmente, por qu?
 a veces Porfirio D?az desaparece de esta historia como individuo
 y como pol?tico. No obstante, este aspecto ayuda a confirmar el
 punto de vista de Cos?o Villegas: entre 1876 y 1884, D?az no fue
 la personalidad ubicua, de un predominio abrumador, que las
 interpretaciones usuales nos hacen creer.

 Daniel Cos?o Villegas ha hecho otra de las sobresalientes apor
 taciones que los estudiosos de la historia y la pol?tica mexicana es
 peraban. Con impaciencia aguardamos el siguiente y ?ltimo vo
 lumen de la gran Historia Moderna.

 Peter Smith
 Universidad de Wisconsin

 Bazant, Jan, Los bienes de la iglesia en M?xico (1856-1875)
 Aspectos econ?micos y sociales de la Revoluci?n Liberal.
 El Colegio de M?xico. Centro de Estudios Hist?ricos.
 Nueva Serie, n?m. 13. M?xico, 1971. 1* Edici?n. 364 pp.
 Con un ap?ndice documental, ?ndices onom?stico y ana
 l?tico.

 Este importante libro de Jan Bazant est? dividido en siete ca
 p?tulos que pueden considerarse como tres partes del tema tratado:
 la primera se refiere a los antecedentes de la Ley Lerdo, la se
 gunda a la ejecuci?n de dicha ley y a las consecuencias que tuvo
 y la tercera a los cambios que sufri? a lo largo de once a?os de
 gobiernos conservadores y liberales.

 En la primera parte de esta investigaci?n, que junto con los
 trabajos de Robert Potash, es pr?cticamente la ?nica aportaci?n
 que profundiza en la historia econ?mica de la ?poca postindepen
 diente y de la Reforma, Bazant ofrece un balance de los bienes ecle
 si?sticos existentes as? como el c?lculo de su valor a partir de la
 independencia de M?xico; traza los perfiles de la contradicci?n que
 domina la primera mitad del siglo xix, entre un clero riqu?simo
 y un gobierno con graves problemas econ?micos, comprometido por
 una deuda que hab?a heredado de la Colonia y que creci? con las
 guerras contra Texas y Francia, y con la propia guerra interna.
 Es pues l?gico, que, paralelamente al aumento de la deuda, se des
 arrollara la idea entre los gobernantes de la desamortizaci?n de
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 los bienes eclesi?sticos ?ya considerada por el gobierno colonial?;
 tal idea ser?a llevada a la pr?ctica, d?cadas m?s tarde, tanto por
 conservadores como por liberales. La diferencia entre ambas faccio
 nes respecto de los bienes del clero no son, hay que repetirlo,
 de intenci?n, sino de m?todo, de procedimiento. Mientras los li
 berales ped?an desamortizaci?n, los conservadores recurr?an a los
 pr?stamos "forzosos" al clero.

 Durante los a?os 1821-1855, los decretos desamortizadores fueron
 recibidos con temor y casi nada se vendi? de los bienes eclesi?sticos
 subastados a pesar de los precios tan bajos en que se ofrecieron.
 Los primeros compradores de bienes eclesi?sticos fueron hacen
 dados o comerciantes y profesionistas, todos mexicanos.

 Aparentemente los bienes del clero debieron reducirse con tales
 trasacciones pero, como lo demuestra el autor, para 1855 el capital
 total de los diversos bienes, lejos de disminuir, se hab?a cuadru
 plicado.

 La segunda parte del libro se refiere al per?odo 1856-1857.
 La Ley Lerdo reza como sigue: "...toda corporaci?n civil o

 eclesi?stica de la Rep?blica ser? propiedad del arrendatario por
 valor de su renta con r?dito de 6% anual sobre el valor total
 del bien". A esta operaci?n se le llam? adjudicaci?n; en caso de
 que el bien no estuviera arrendado o nadie se lo adjudicara, se
 pon?a en remate de p?blica almoneda; en caso de que el inquilino
 no aceptara, cualquier persona pod?a denunciar o comprar el bien
 en litigio.

 El fin de la Ley Lerdo, era, adem?s de quitar poder econ?mico
 a la Iglesia, beneficiar a un amplio grupo social que llegara a for
 mar una numerosa clase media propietaria en que los liberales
 pudieran apoyarse. En esta parte del trabajo Bazant estudia las
 diferentes reacciones que hubo en la rep?blica durante los a?os
 de 1856 y 1857. Analiza monogr?ficamente seis entidades federa
 tivas claves, tanto geogr?fica como econ?mica y pol?ticamente;
 esas seis entidades condensan dos terceras partes del total de los
 bienes eclesi?sticos. El estudio empieza por el centro conservador
 por tradici?n, Puebla, el m?s importante productor textil moderno
 de la ?poca, junto con Atlixco, rica zona agr?cola, donde la igle
 sia pose?a m?s del 50% de los bienes ra?ces existentes.

 A partir del an?lisis de la estructura econ?mica poblana, Bazant
 ofrece una rica genealog?a de la burgues?a local y una rese?a del
 modo en que ?sta se fue acomodando, a lo largo de varias gene
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 raciones, a los rumbos cambiantes de la pol?tica, entrando en com
 ponendas con liberales o conservadores y aprovechando la menor
 oportunidad para aumentar su riqueza. La reacci?n m?s radical
 de la iglesia frente a la Ley Lerdo fue el apoyo y la subvenci?n
 que dio a los invasores, en virtud de lo cual el gobierno impuso,
 en lugar de la Ley Lerdo, un decreto de nacionalizaci?n de los
 bienes eclesi?sticos para pagar as? a la rep?blica los gastos hechos
 en la defensa del pa?s. De tal nacionalizaci?n fueron exceptua
 dos los hospitales. Para controlar los gastos y beneficios de los
 conventos, fue creada, rese?a Bazant, "La depositar?a general de
 los bienes intervenidos al venerable clero de la di?cesis de Puebla",
 instituci?n que se encarg? de cobrar las rentas de los inmuebles y ca
 pitales de los conventos, que distribuyeron entre s? el pago que
 hac?an al gobierno. La "depositar?a" ten?a como funci?n, tambi?n,
 dar el "gasto diario" a los conventos de acuerdo con un presu
 puesto que ?stos deb?an presentar. Al subir Comonfort al poder,
 la "depositar?a" fue derogada como instituci?n, pero no desapa
 reci? sino hasta 1858, por decreto de Zuloaga.

 La desamortizaci?n se reemprende cuando los liberales llegan
 nuevamente al poder, y a pesar de la presi?n de la iglesia sobre los
 compradores de sus bienes. Los mismos conservadores compraron,
 sin embargo, no s?lo por adjudicaci?n sino por medio de remates.
 Es de esperarse, pese a todo, que los nombres de los compradores
 coincidan por lo general con los de la burgues?a local.

 Otra de las monograf?as se ocupa de Veracruz, principal puerto
 de las actividades comerciales extranjeras, vinculado a dos ciuda
 des fabriles modernas (Jalapa y Orizaba) y a una rica zona agr?cola
 (C?rdoba). El puerto de Veracruz ten?a una poblaci?n escasa y una
 iglesia muy pobre en comparaci?n con la de Puebla, sin contar con
 que, por las caracter?sticas del puerto como lugar de intercambio
 cultural, la poblaci?n era liberal y la iglesia contaba con pocos
 adictos. El grupo poderoso econ?micamente en esa zona era for
 mado tambi?n por comerciantes, industriales y terratenientes. La
 desamortizaci?n ah?, se?ala Bazant, fue casi completa en los a?os
 1856-57.

 En la ciudad de M?xico, centro econ?mico, pol?tico y social del
 pa?s, la ?lite econ?mica era de mexicanos y extranjeros dedicados
 a la industria textil, comerciantes, due?os de ingenios azucareros,
 terratenientes, prestamistas y corredores que manten?an su fuerza
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 (como en las otras partes tambi?n) por medio de matrimonios "en
 dog?micos".

 Como en Puebla, la iglesia de la ciudad de M?xico pose?a el
 50% de los bienes ra?ces existentes. Al decretarse la Ley Lerdo
 y para evitar el ocultamiento de los bienes, el gobierno public?
 una relaci?n de 44 p?ginas de los bienes del clero en la ciudad:
 fincas rurales y urbanas, haciendas, canales de riego y metal?rgicas
 de beneficio, casas, conventos, etc. Como la iglesia esperaba la
 ca?da del gobierno liberal se neg? a dar las escrituras a los inquilinos,
 por lo cual se tomaron medidas severas contra ella: se la utiliz?
 como objetivo de pr?stamos forzosos y como aval cuando los pres
 tamistas eran otros particulares. Al igual que en los casos ante
 riores, la ciudad de M?xico presenta numerosas adjudicaciones con
 nombres diversos ; los capitalistas no s?lo compraban en los re
 mates, sino que se organizaban y formaban compa??as dedicadas a
 comprar los bienes. Los compradores eran por igual conservadores
 y liberales. Pese a todo, la desamortizaci?n en la ciudad de M?
 xico durante esos dos a?os fue m?s bien escasa.

 Muy distintas caracter?sticas ofrece el caso de San Luis Potos?,
 centro minero y comercial poco poblado donde la iglesia era po
 bre; muy pocos de los bienes sujetos a desamortizaci?n encontra
 ron demandantes y compradores. El grupo econ?mico local pode
 roso, estaba constituido por mineros y por comerciantes poco inte
 resados en la compra de bienes ra?ces.

 Otro de los casos estudiados por Bazant es el de Michoac?n,
 un territorio amplio de gran diversidad econ?mica donde la ?lite
 econ?mica era mixta, es decir, compuesta de mexicanos y espa
 ?oles; y la iglesia, a pesar de la gran extensi?n de la provincia,
 resultaba pobre. A esto y a una poblaci?n numerosa pero liberal,
 se debe la desamortizaci?n casi completa lograda en los dos a?os
 en cuesti?n, a pesar de la amenaza de excomuni?n a compradores
 lanzada por la iglesia.

 El ?ltimo lugar que Bazant presenta es Jalisco, centro agr?co
 la, comercial e industrial, con un grupo econ?mico mixto tambi?n
 y una muy particular actitud de la iglesia ante la Ley Lerdo.

 La Iglesia no present? aqu? oposici?n alguna; por el contrario,
 se adelant? al gobierno vendiendo sus bienes a sus propios inqui
 linos a un precio mayor al que estipul? la ley. En los protocolos
 hay pocos ejemplos de adjudicaciones al principio, pero despu?s
 abundan los remates y las denuncias. Por otro lado, en Jalisco, las
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 operaciones no fueron ni numerosas ni cuantiosas, porque el clero
 no era rico.

 La desamortizaci?n total efectuada hasta 1857 fue de 62 millones
 de pesos.

 La ?ltima parte del libro de Bazant trata los conflictos de la
 anulaci?n de la Ley Lerdo por los conservadores, a cambio de la
 ya conocida medida de pr?stamo forzoso de la iglesia. Al anularse
 la ley se obligaba a los due?os a devolver las escrituras y los in
 quilinos antiguos pod?an reclamar su vivienda. Se amenaz? con
 pago de multas o c?rcel a quienes no devolvieran los bienes; la
 fuerza de la iglesia se hizo sentir al obligar a los rematantes a
 perder todos sus derechos sobre los bienes adquiridos.

 En todos los protocolos aparecen las escrituras anuladas a un
 lado, excepto en Guadalajara y Veracruz, que no cayeron en manos
 de los conservadores.

 A pesar de los pr?stamos de la iglesia y de los capitalistas, la
 deuda nacional segu?a creciendo y la mitad del pa?s estaba en
 guerra. Los prestamistas ya no quer?an refaccionar al gobierno ava
 l?ndose en bienes eclesi?sticos, pues sab?an que de cambiar el go
 bierno lo perder?an todo. Por otro lado, el gobierno liberal esta
 blecido en Veracruz se volvi? m?s radical y decret? la naciona
 lizaci?n de los bienes eclesi?sticos, con la sola excepci?n de los
 conventos de monjas. A su regreso al gobierno nacional, los libe
 rales expiden la ley conocida como del 5 de Febrero que de
 termina la nacionalizaci?n de todos los bienes. Este paso puede
 verse en realidad como la continuaci?n de la desamortizaci?n de

 1856-57. Se regresan las adjudicaciones con base en los proto
 colos, y se castiga a los conservadores que, como un acto de con
 trici?n, al llegar al poder Zuloaga hab?an devuelto al clero sus
 adjudicaciones. Esos bienes fueron rematados o vendidos.

 La desamortizaci?n y la nacionalizaci?n de los bienes eclesi?s
 ticos fueron hechas con el prop?sito de crear una amplia capa
 social que apoyara al gobierno liberal, pero, como lo demuestra
 Bazant, dos terceras partes de todos los bienes desamortizados fue
 ron adquiridos por comerciantes extranjeros y nacionales; y la
 tercera restante, por profesionistas y funcionarios p?blicos.

 El ?ltimo per?odo estudiado por Bazant comprende la ocupa
 ci?n extranjera y el gobierno liberal, de 1863 a 1875. Contra las
 esperanzas de la iglesia, durante la Intervenci?n no fue derogada la
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 nacionalizaci?n, que resultaba un concepto familiar en Europa y que
 el gobierno pod?a utilizar para conseguir algo de dinero.

 Restablecido el gobierno liberal definitivamente en 1867, se
 da por terminada la nacionalizaci?n de los bienes eclesi?sticos y el
 secuestro de bienes de conservadores que ayudaron a los invasores;
 algunos capitalistas de entre estos ?ltimos fueron respetados, ya
 que al gobierno le conven?a tenerlos como prestamistas.

 Seg?n Bazant, las Leyes de Reforma fueron la base del grupo
 econ?mico que mantuvo en el poder a Porfirio D?az; es decir, una
 burgues?a nacional compradora de bienes eclesi?sticos, cuyos miem
 bros se convierten en hacendados y terratenientes; los extranjeros
 se concentran en la industria que, a?os m?s tarde, controlar? la
 econom?a del pa?s.

 Desgraciadamente, se?ala Bazant, no era ?ste el fin de las
 leyes.

 Elsa Malvido
 El Colegio de M?xico

 Ulloa, Berta, La Revoluci?n intervenida. Relaciones di
 plom?ticas entre M?xico y Estados Unidos (1910-1914).
 M?xico, El Colegio de M?xico, 1971. 394 pp. Centro de
 Estudios Hist?ricos, Nueva Serie, 12.

 La historiograf?a de las relaciones diplom?ticas en el siglo xx
 entre M?xico y Estados LTnidos, s?lo ha llegado a su madurez
 recientemente. Por a?os, tales relaciones fueron materia de dia
 tribas nacionalistas entre ambas partes y s?lo en la ?ltima d?cada
 la pol?mica ha cedido el terreno a una investigaci?n m?s razo
 nada, menos pasional. El libro de Robert Quirk An Affair of
 Honor: Woodrow Wilson and the Occupation of Veracruz, 1962,
 estableci? el tono moderado. Fue seguido unos a?os despu?s por
 una serie de historias diplom?ticas, cuidadosamente documentadas,
 bien hechas y sumamente diestras en su argumentaci?n, escritas por
 Peter Calven, Sheldon Liss, Lorenzo Meyer y Keneth Grieb. La
 Revoluci?n intervenida ocupa un alto lugar en el seno de esta
 distinguida compa??a.

 El estudio de Berta Ulloa, que aborda la diplomacia de los
 primeros cuatro a?os de la Revoluci?n, es un modelo de concien
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