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Facultad de Derecho, UNAM. 

Al Jefe de 
Servicios Escolares, 
Facultad de Derecho, 
UNAM. 

Muy estimado sefior Jefe, 

Como Director del Seminario arriba mencionado revisé la tesis presentada por el candidato 
Francisco Parada Avalos 

intitulada 
LA EVOLUCION DE LA NACION MEXICANA. 

Esta tesis ha sido dirigida por la Mtra. Raquel Sagaon I., 
adscrita al mencionado Seminario, la cual ya ha dado su aprobaciéna 
este trabajo. 

Tema y titulo. 
En cuanto al tema, por la imprecisén semantica del término 

de "nacién", a primera vista cualquiera podria pensar que se trate de 
una historia general de México, tema que hubiera sido inaceptable 
para una tesis de nuestra Facultad. Afortunadamente, ya pronto el 
lector se da cuenta de que en realidad se trata del desarrollo de la 
sensibilidad nacionalista en la Nueva Fspafia_y en el México 
independiente, tema sociologico con suficientes aspectos juridicos 
como para ser admisible para una tesis de nuestro plantel. 

Sin embargo, siendo éste el tema del trabajo, es una lastima 
que el autor no haya hecho una investigaci6n mas completa de la 
bibliografia existente. 

El eminente indianista norteamericano Brading, bien conocido 
en nuestro medio por sus sdlidos trabajos his6rico-juridicos, inclusive 
en parte traducidos por el FCE -, y yo mismo, hemos hecho algunas 
aportaciones relevantes a este tema, que el autor facilmente hubiera 
localizado. 

    

Jamin N°35  TiAcopac, V. Onrecon, CLP. 01040 México, DF. Apartapo PostaL 20-392 M Fxico-20, D.F. ‘Te. 550 3263 

 



Uno puede sostener la tesis de que exista una sola nacidn mexicana, aunque multi-étnica y multi-cultural, pero creo que agrupa muchas vertientes de la emocidn nacionalista. 
LT nacionalismo del criollo novohispano ha sido muy distinto del hacionalismo del "gach upin", aunque éste puciera estar arraigado por varias generaciones en estas Werra,s y estos dos nacionalismos estuvieron opuestos al nacionatismo tribal del indigena. 
En la actualidad el nacionalismo de la buena clase media urbana muestra muchos ualices, y el politico tiene a menudo un bacionalimo centrado en fa imagen de un México parecido a una Vaca de miles de ubres, a menudo deliciosamente corruptas. 
Muchos grupos sociales tienen Su propio nacionalisme, pero pertenecen a una sola nacion. . 

A la luz de estas observaciones, el titulo hubiera debido ajuslarse mejor al contenido de este trabajo. 

Ustructura. 
La estructura de la tesis tiene varias fallas. 

Creo que el tema inicial de "La Composicion de‘la Nacion Mexicana" hubiera debido combinarse con el segundo tema de la “Tormacion de la Nacién Mexicana". 

No creo que "La Acordada" tenga mucho que ver con el tema ce la tesis, pero un tépico como lo que he Hamado "La Literatura Criolla de Protesta", contra la politica de la Corona" si hubiera sido importante, ademas de abundar en argumentos juridicos. 

En las paginas 140 y 146 creo que hubiera sido mas logico poner primero "La Herencia de Juarez" y Juego "La Nueva Organizacion Porfirista". 

La legislacion del segundo Imperio, é por qué es "improcedente"? Ha sido derecho positivo - como vemos en los archivos -, y (por ej.) en materia agraria, ha sido de mejor vision que la juarista. 

En las paginas 219 v 223, el triunfo del estalismo en materia 
economica (arts. 25, 26, 27 Const.) hubiera debido ponerse antes de la posterior y actual politica neoliberalista. 

 



Caracter académico det con tenido. 
Ul lector siente inmediatamente entrar en contacto con un autor eruclito, de responsabilidad acadéniica, 

in una tesis tan abultada, desde luego hay varios errorcites objelivos (como, por ¢j., en las fechas de la antigua legislacion castellana). 
En la pagina 48, la afirmacion de que una medida bajo Carlos Il haya sico la primera opoxscion violenta al régimen colonizador, es incorrecta; por ejemplo, el S. XVI nos muestra dos violentos luovimientos populares contra el régimen virreinal. 
In cuanto a la contribucién de la religiosidad catolica al nacionalismo de ciertos grupos, me hubiera gustado ver un andalisis del importante fenémeno del sincretismo. 
A menudo, el autor hubiera debido distinguir entre "castellano" y "espafiol” (véase, por ejemplo, la segunda conclusién). 
Y, por este estilo uno podria continuar formulando pequefas objeciones, pero seria tedioso, y ademas injusto, por tralarse de una tesis, no de postgracdo, sino de licenciatura, 

Estilo, gramdatica, ortografia y puntuacion. 
In general este aspecto formal de ja tesis esta bien cuidado. Sdlo Ja puntuacion, a menudo es irritante. Fste aspecto tiene mucha Nexibilidad, pero alrededor de un nticleo de principios que deben respetarse. 

Bibliografia. 
Como ya mencioné arriba, Ja bibliografia padece de importantes 

huecos. 

Conclusiones. 
ti] juicio de residencia (cuarta conclusion) no sdélo fue un medio para vigilar al virrey (afectaba toda la burocracia). 

Los trabajos de la Dra. Netty Lee Benson y sus alumnos 
(Universidad de Texas), demuestran que los delegados de la Nueva Uspafia han desempefade un papel activo en la formacién de la 
Constitucién de Cadiz: yo no hablaria de fa "imposicion" de ella a la Nueva Espafia; y en la misma décima conclusion, la referencia a la “letra muerta" me parece muy exagerada. 

 



  

Sin embargo, esta parte de la tesis contiene menos perogrulladas de las que suelen presentarse en estas secciones de las tesis que tengo que revisar. 

Voto aprobatorio. 
[sta lesis queda por encima del nivel acostumbrado de trabajos de esta indole, en nuestro medio actual, de manera que como Director del mencionado Seminario la apruebo con todo gusto. 

      Atentaimente, 

       Dr. Guiting F. Margadan   
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INTRODUCCION. 

México es una palabra, que lleva tras de si, una compleja y 
extraordinaria variedad de antecedentes y factores que le 
fueron formdndo. ; 

Nuestra nacién es el producto de Ia lucha y del espiritu 
mestizo que se ha ido amalgamando a través de los siglos y cuyo 
proceso atin no termina. 

E! cardcter de nuestro pueblo, es asi, a la vez, la 
consecuencia de su historia. : 

Sin embargo, las leyes que le han regido, no siempre 
respondieron a la realidad substancial de nuestra Patria. 
Podemos decir, que el estudio de las leyes nacionales en el largo 
recorrido de Ia historia, no nos traeria como resultado conocer 
realmente a nuestro pueblo, oO 

A través del tiempo, los habitantes de lo que hoy es México 
se han enfrentado al gobierno, en lugar de caminar junto con él, 
en vez de ir encontrando la identidad tan necesaria para la paz y 
el progreso. 

En.el presente trabajo, trato de demostrar que han sido 
los grupos en el poder quienes imponen la orientacién legislativa y 
la ley misma, incluso mediante Ja razon de la fuerza, al grueso de 
la poblacién. Muchas de nuestras leyes han iniciado su vigencia 
contra:el sentir general, contrariando al ser nacional, pero luego 
terminan siendo aceptadas por asentimiento tdcito y pasivo, a 
veces después de tremendas contiendas. 

Nuestros legisladores, en lugar de partir de la realidad, han 
partido de ideologias, y a ello se debe la lenta, pesada y a veces 
trdgica evolucién de nuestro derecho. 

Durante el desarrollo del presente trabajo de 
investigacién se hurga en los ordenamientos normativos y en los 

  
  

 



  

procesos histéricos, para hacer un andlisis comparativo del 
pueblo y su legislacién vigente, en esta evolucién histérico- 
Juridica de nuestra amada Nacién mexicana, 

Ademés, se hace un andlisis de la realidad juridica y politica 
del México de hoy, como herencia de !a cascada de aportaciones 
y luchas de ayer. 

Espero que estos capitulos sirvan para abrir camino a 
nuevas investigaciones y a_ serias reflexiones, sobre la 
orientacién que se debe dar a la legislacién, para que sea mds 
apropiada para la poblacién mexicana. 

 



  

\ 

PRIMER TEMA:COMPOSICION DE LA 
NACION MEXICANA, 
1A) NUESTRA ESENCIA. 

Antes de ponernos a estudiar nuestro pasado, es necesario y 
conveniente hacer, aunque sea, un pequefio esbozo de fo que es la esencia 
étnica, cultural, juridica y espiritual de nuestro pueblo; analizar por 
separado los elementos que constituyeron, a través del tiempo y del espacio, 
lo que somos hoy, y la forma como se fue gestando y ademds mestizando la 
ley, al mismo ritmo que la raza, y los ordenamientos que nos rigen ahora, 
mismos que no han sido producto de una generacidn esponténea ni tampoco 
tradicién de una sola cultura que se haya transmitido de padres a hijos, 
sino un verdadero caleidoscopio de elementos, que de vuelta en vuelta fue 
formando un sistema de leyes, muchas veces en contradiccién con el ser 
nacional, hasta quedar colocado en la posicién en que en nuestros dias se 
encuentra y que.debemos entender, para modificar la realidad en sentido 
ascendente y sin vendas hechas de prejuicios y estereotipos que moldean 
artificialmente los esquemas mentales de los intelectuales y legisladores 
que han ido forjando el cuerpo legal y el complejo de ideas que rigen a 
nuestro pueblo. 

Debemos comenzar por el principio de que nuestras rafces no son en 
exclusiva “los aztecas, los mayas y las tribus y_ civilizaciones 
mesoamericanas... Es innegable nuestra ascendencia hispdnica, nuestra 
herencia latina, nuestra sangre ibérica... Hablamos espafiol, tenemos en 
un aplastante porcentaje la religién traida de Espafia, somos herederos de 
la cultura hispdnica.. también ellos (a pesar de algunos viscerales) son 
nuestra raiz. 

Es sabido que a muchos intelectuales, politicos e historiadores de la 
corriente liberal les repugna descender de Espaiia; eso es algo irracional, es 
mds bien emotivo que intelectual, pues nos pese o nos guste descendemos de 
indigenas y de espafioles. Hubo mestizaje aunque a muchos no les resulte 
dichoso tal hecho y no por una animadversién sectarista o simplemente 
emocional negaremos una realidad evidente. Nuestras raices son las tribus y 
civilizaciones mesoamericanas y también el
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pueblo de nuestros conquistadores, Y para entendernos mejor, debemos 
partir del estudio de ambos pueblos. : , 

Llamamos desnaturalizado al hijo que niega a su padre por el solo 
hecho de que le cae malo le hizo alguna injusticia... actitud que no borra una 
realidad, asi haya sido hijo ilegitimo, fue engendrado y lleva su sangre, sus 
genes y su herencia... lo ame o no lo ame es su padre, 

De la misma manera que le debemos el ser a nuestros padres sin ser 
nosotios nuestros padres, asi nosotros le debemos el ser a Espafia y a 
Mescamérica, pero no somos Espafia como tampoce somos Mesoamérica. 
Nosotros no elegimos ni nuestra raza, ni a nuestros padres ni a nuestros 
antepasados... Asi pues, México no son las tribus, ni Espafia es México, por 
lo que partiremos del estudio de los origenes y antecedentes de ambos 
pueblos que por azares del destino providencial o de la misma vocacién de 
las culturas, una vez que sucedié el encuentro y su desenlace histérico, 
fueron luego a darnos la forma de lo que ahora somos. 

 



  

1B) ESTABLECIMIENTO DEL HOMBRE AMERICANO Y SUS 
CARACTERISTICAS ETNICAS, CULTURALES Y 

SOCIALES, 

El territorio que ahora es México estaba habitado por veintenas de 
tribus cuando flegaron los espafioles. Las tribus que habitaban nuestro 
suelo no estaban unidas entre si y no tenfan una idea de nacionalidad. No se 
trataba de un mismo pueblo; ni siquiera hablaban el mismo idioma, y en lo 
referente a la cultura, habia diferencia de siglos en sus estados de 
evolucidn. . 

La Mesoamérica aborigen no es México. Es una parte del todo actual. 
Confundir lo indigéna con lo mexicano es vivir quinientos aftos atrds (1); pero 
como es uno de los elementos, el mds importante, vamos a analizar su 
evolucién histérica. La primer cuestién es saber de dénde vinieron y 
cémo se fueron estableciendo los pueblos indigenas de los que procedemos. 

_ Alfredo Chavero sostiene que siempre ha habido seres humanos en 
nuestro continente (2). El hombre americano, dice, es autéctono 

del Nuevo Mundo; en consecuencia fue creado o evolucionéd en este 
continente. 

Existen multitud de hechos y teorias que contradicen esta 
afirmacién, e incluso hallazgos que se oponen a tal tesis, Por ejemplo que en 
América no existen ni han existido monos antecedentes del ser humano, ni 
siquiera en fosiles; la Teoria del 
paso por el Estrecho de Behring ha sido mds probada, etc. Otros dicen 
que llegaron de Austrclia hacia Sudamérica sobre pequefios navios, por 
caravanas sucesivas... pero, segtin estudios oceanogrdficos, parece una 
quimera (3). 

La teoria del paso de Asia rumbo a América por las Islas Aleutianas 
tiene razones muy fuertes y parece segura, sdlo que muy 
riesgosa debido a las corrientes que se registran en esas zonas. 

La mds ldgica parece ser el paso por el Estrecho de Behring, via Isla 
Didmedes desde Asia a América y de América septentrional hacia el sur, 
donde se fueron estableciendo las tribus que fueron luego protagonistas de 
culturas  y civilizaciones verdaderamente sorprendentes, las cuales se 
asentaron especialmente en el territorio Namado Mesoamérica (4).



  

Fitzgerald sostiene, en contra de esta teoria, que la migracién no fue 
de norte a sur sino de sur a norte, partiendo de Brasil hacia Alasca‘e incluso 
de alli hacia el continente asidtico (5). 

Como no es objetivo del presente trabajo lo relativo a la 
profundizacién de las teorfas sobre las rutas migratorias, baste con sefialar 
que todo parece indicar que los primeros pobladores de América provienen 
de tribus asidticas que cruzaron el Estrecho de Behring y se fueron 
instalando en territorio americano, fray Bernardino de Sahagtin se 
aventura inclusive, a decir que nuestros pueblos natives se derivan de las 
migraciones provenientes de la vieja Babilonia (6)... édel Paraiso Terrenal? 

Particularizando el estudio, se ha podido saber que los pobladores de 
nuestro suelo provienen de dos grandes grupos denominados ndhuatl y chan 
(7). Las tribus chan provienen del nor-oriente, es decir, de la regién de 
Tamaulipas, caminaron hacia et Pdnuco y de ahi hacia Yucatén y Guatemala, 
bifurcdndose hasta Cholula y Oaxaca, Los Chan que se separaron y Hegaron 
al centro fueron absorbidos cada vez mds por los primitivos habitantes de 
raza ndéhuatl, con quienes se mestizaron, ademds que hacia esa regién 
llegaban atin oleadas de migrantes que se establecian, siendo éstos de raza 
nahuatl preponderantemente. 

El centro de Mesoamérica, (Valle de México) se fue Henando de 
poblacion por el crecimiento natural y por la llegada de migrantes, cada vez 
mds salvajes y bdrbaros, hasta la ultima en venir, que fueron los mexicas, 

/ Los ndhuas vinieron del nor-occidente y norte-centro, se 
establecieron en el centro del pais y en el occidente, mientras que los 
provenientes del nor-oriente, los chan-ulmecas, se establecieron en el drea 
del Golfo, Ja peninsula de Yucatan, Oaxaca y el centro, donde se mezclaron 
con los ndhuas y los otros chan. Los ndhuas mexicas tenian una tradicién oral 
que los identificaba con los chichimecas y ellos mismos se denominaban 
“teochichimecas"; creian estar emparentados con los otomies (término que 
significa: nada quietos). Sostenian ademds que ellos (los ndhuas) eran 
extrafios en aquellas tierras, provenientes de un lugar desconocido y 
misterioso, y por ello se consideraban peregrinos (8). 

En efecto, su sentimiento de unidad, su conciencia de grupo y de 
herencia fue evidente a través de la historia ya que se mantuvieron unidos a 
pesar de tantas peripecias y viajes durante siglos, con lo que lograron una 
gran cohesi6n socio-cultural y politica.  



    

Se dice que los ndhuas salieron de Chicomostoc, lugar atin. no 
identificado plenamente, que estuvieron en Culhuacén (posiblemente 
Culiacdn, Sinaloa) y en Aztldn (se cree que es una zona entre Nayarit y 
Jalisco). De las grandes oleadas de pueblos ndhuas. que llegaron a 
Mesoamérica, solamente siete se establecieron en el centro: Tlaxcaltecas 
(los del maiz); Xochimilcas (jardin de flores); Tecpaneca (entre piedras); 
Chalcas (manantiales): Acolhdas (cerro encorvado); Tlahuican (gente de 
tierra firme); Aztecas, Tenochcas o Mexicas, quienes luego vivieron 
avecindados con los tlatelolcas cuando tlegaron los espafoles, 

Se cree que en el afio de 1325, luego de grandes odiseas, se fundé la 
ciudad de Tenochtitlén. . 

En cuanto a sus caracteristicas étnicas, los néhuas son semejantes a 
los asidticos de Indochina y Birmania, mientras que los chan tienen cierta 
mezcla de negroide con algunos rasgos egipcios. A pesar de que con el 
tiempo hubo cierta homogeneizacién étnica, nunca hubo unidad politica 
entre los pueblos mesoamericanos. A la Tlegada de los espafioles a 
América no existia una nacién propiamente dicha, No hay duda que estaba 
én proceso una cultura civilizadora que lentamente iba unificéndose 
mediante la sumisién gradual al Imperio Azteca, pero no podemos asegurar 
que al final fuesen éstos a tener el dominio y por ende, hacer nacién en la 
zona. Sin embargo los aztecas no eran mayas, ni éstos eran mixtecos, ni los 
totonacas eran huicholes... Habfa una diferenciacién real en lo politico, e 
incluso se pueden hacer notar matices raciales distintivos... existia, ademas, 
el sentido de la soberania particular de grupo, de Ja comunidad-estado: y se 
notaba claramente una distincién juridica, cultural y hasta religiosa y 
lingufstica, No existia, pues, una nacién en lo que ahora conocemos como 
territorio nacional mexicano. Lo que existia eran diferentes grupos, 
estados en proceso de civilizacién y civilizaciones ya hechas pero con vida 
independiente en lo juridico. 

La unidad nacional no se vislumbraba a corto plazo, tuvo que provenir 
a causa de factores exrernos. Si habia una civilizacién predominante, mds 
no excluyente. Incluso otros grupos podian ir compitiendo con los aztecas en 
el futuro. 

Como para los mesoamericanos el mundo se reducia a América, vefan 
en sus tribus a la totalidad de fa humanidad y a cada grupo como una 
potencia... Igualmente para los europeos el mundo era Europa, Asia y 
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Africa... Y en esa conciencia incompleta de la realidad mundial sucedié el 
encuentro. 

Notas Bibliogrdficas: 
(1) Borrego Escalante Salvador. América Peligra. Ediciones Lito Alfaro, 16 
Edicién. México 1987, pag 9. 

* (2) Chavero Alfredo. Historia Antigua de México y de la Conquista. Tomo 
IT, pags. 289y 290, 
(3) Cuevas Mariano, Historia de la Nacién Mexicana. Edit. Porria. Tercera 
Edicién, México 1967, pag 8. : 
(4) Bravo Ugarte José. Historia de México, Tomo I, Editorial Jus, México 
1941. Pags.28y 29. 
(5) Cuevas Mariano. Op. Cit. pag 12. 
(6) Op. Cit. pag 14. 

(7) Op. Cit. pag. 15 y 16. 
(8) Bravo Ugarte José. Op. Cit. pag 73. 
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iC) CARACTERISTICAS HUMANAS DEL ESPANOL ¥ 
ANTECEDENTES SOCIO- POLITICOS, 

Y, ¢cémo era el pueblo espafiol? 
Espaiia es fruto de un proceso muy diferente. En la Peninsula 

Tbérica sucedié un mestizaje etno-cultural que nunca llegé a definirse. No 
puede decirse que exista una raza espafiola pura... Sin embargo si puede 
afirmarse que existe unidad racial indigena a pesar de ciertos matices: alld 
no se logré una raza y aqui si habia una relativamente lograda cuando el 
descubrimiento, con sus variantes, pero en ese sentido sf podemos hablar 
de raza indigena, cosa’que no podemos decir de Espajia. La unidad de 
Espafia, por ende, si no se logré por lo étnico, se consiguié por su espiritu. 

‘Iberia, de hecho significa pais de trdnsito. 
Iberos, Celtas y Celtiberos forman el nucleo primitivo de su historia. 

Los fenicios, griegos y cartagineses colonizaron pacificamente sus costas. 
. El conflicto de Cartago con Roma provocé la conquista romana. En el 

alo 38 A. de C. Espafia fue declarada Provincia del Imperio (1). 
Las nuevas conquistas de visigodos (fines del siglo IV a 711) y drabes 

(711-1492), arrianos unos y musulmanes los otros, afirmaron la tradicién 
religiosa cristiana-catélica que se vio amenazada por dichas invasiones, 

Cuando, después de la caida del Imperio Romano, se logré la unidad 
Ibérica, sobrevino la invasién musulmana. A causa de ella, lo que quedaba de 
la Espafia catédlica se refugid en Covadonga y comienzé la aventura de la 
reconquista, que habria de durar cerca de ocho siglos... 

Contrq la invasién ardbiga se fueron constituyendo varios centros 
cristianos, los Reinos, de los que partié la Reconquista: Asturias-Leén (718), 
Navarra (905), Castilla (1032), Aragon (1035) 
y Portugal (1139). 

La conciencia espafiola era preponderantemente religiosa: o se 
salvaba y sobrevivia la Espafia de la catolicidad o la Nacién dejaba de 
existir. Esta conciencia se fue heredando y pasé a ser esencial en la 
poblacién de todos los estratos. La reconquista pasé a ser una obligacién 
nacional, pese a la diferenciacién de los reinos en la peninsula, existia un 
sentido de hispanidad (2). El cardcter forjado durante fos ocho siglos 
del conflicto contra los moros invasores, fue esencial para la posterior 
conquista de América. 
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El Cid, Fernando el Santo, Isabel la Catélica, son muestra del espiritu 
espaol de la reconquista, que culmind cuando se juntaron los reinos de 
Castilla y Aragén mediante el enlace matrimonial de Fernando e Isabel, 
cuyos impetus trascendieron en la unidad espafiola y expulsaron a los moros 
y judios en el afio de 1492, ; 

Al final del siglo XV, estas nuevas y desbordantes energias en 
plenitud, necesitaban de coordinacién en la Peninsula. Esta Ilegé con tos 
Reyes Catdlicos, Fernando e Isabel, quienes por su matrimonio verificaron la 
unidad federdtiva de sus reinos y por su gobierno de orden, paz, estimulos, 
unidad y expansién externa... (3) Reprimido el bandidaje, sometidos los 
nobles, unificada la administracién, levantado el nivel intelectual y moral del 
clero, Espafia logré su siglo de oro y estuvo preparada para la evangelizacién 
y colonizacién del Nuevo Mundo, 

Espafid es unidad en la idea... Mesoamérica es diversidad de reinos y 
sefiorios. Si los pueblos mesoamericanos hubiesen estado unidos a la llegada 
de Espafia, ésta nunca hubiera podido someterles. Espafia tenia unidad de 

“conciencias y de voluntades justo al momento del descubrimiento porque 
habia culminado la reconquista de ocho siglos y el triunfo de su identidad 
espiritual y cultural. Claro que la unidad espafiola descansaba sobre 
principios fuertes que dieron cohesién al sentido de nacionalidad, 
desarrollado a través del tiempo y de las circunstancias. 

La unidad era manifestada por la relacién entre los vasallos y el rey, 
por medio de un vinculo teoldgico expresado en el juramento de fidelidad, 
mismo que,encuentra su origen en el Imperio Romano y era comtin entre los 
reinos romanogermdnicos (4). El contenido del juramento de la coronacién 
sintetizaba el conjunto de la ética regia, ya que al coronarse al rey, éste 
recibia el titulo de "rex pater patriae" y el de "rex fillius eclesiae", Ademds 
la Iglesia lo ratificaba como “princeps catholicus", pues es sabido que al 
hereje no se le reconocia (5), Recordemos que la catolicidad era elemento 
esencial en el pueblo hispano de la reconquista y toda ta vida publica de 
Espafia era una manifestacion de su espiritu catédlico, 

Los stibditos juraban obediencia ‘al Rey, pero si éste no cumplia, 
aquellos se desligaban de su obligacién. Por to que podemos pensar que en 
Espafia el contrato social era celebrado entre la Tglesia y el Pueblo, y el Rey 
estaba condicionado a su catolicidad., 

En 1460, se reunieron los-"Grandes" de Espafia y se le recordé al rey 
su obligacidn de la siguiente manera: "se acordase que, al tiempo que fue por 

 



  

  

rey recibido, fizo el juramento acostumbrado por los reyes antepasados 
dél, es a saber, que guardaria invariablemente la fe catélica y el derecho de 
las iglesias y de todos los eclesidsticos, y de los caballeros y duefias y 
doncellas, y generalmente de todos los pueblos por Dios a é! encomendados, 
y gobernaria segin las leyes y estatutos fechas por los inclitos reyes sus 
antepasados..."(6) : 

Parece que todos los reyes espafioles, si bien en su conducta personal 
algunos dejaron mucho que desear, fueron fieles y leales a su sentido 
catélico, que fue lo que mantuvo la unidad de Espajia y le forjé el cardcter 
con el que lograron reconquistar su territorio y posteriormente les preparéd 
para lq conquista de Mesoamérica, 

Los historiadores estdn de acuerdo en que el poder del rey en Espajia 
no fue absoluto, pues tenia varias limitaciones a las que los propios - 
monarcas accedieron y fueron escritas a peticién de las Cortes.Entre éstas 
destaca una en especial cuyo sentido fue que no podia ser modificada una 
ley acordada en Cortes sino cuando se decidiera asi en otras Cortes, con lo 
cual se cerraba la posibilidad de la accién del rey mediante los rescriptos. 

El espiritu de las leyes espafiolas se puede’ mostrar casi de manera 
evidente al observar el contenido general de la Partidas del Rey Sabio 
Alfonso X, pues tuvieron como algo fundamental la coordinatio de los dos 
poderes: el Imperio y la Iglesia: se pensaba en el Imperio como dignidad 
terrenal, frente a la Iglesia, como dignidad espiritual, se distinguieron las 
circunstancias de la paz y de la guerra y se resolvid la cuestén de la 
jerarquia. .. , 

Se incluyd la Caballeria y las Ordenes de Caballeros en su prélogo 
cuando dice: "Por que segund las leyes e fazafias de los reinos de Espafia, la 
Caballeria fue ordenada para servicio de la Corona real e para defensién de 
la cosa publica..." (7). / 

Tras los reyes estaban los grandes seMores, fueron, a saber: los 
principes, los duques, los condes, los marqueses, los vizcondes y también los 
infanzones, catanes o valvasores, y en fin, los caballeros, vistos como 
defensores. Caballero ejemplar era el Rey, quien tenia deberes para con 
Dios, para consigo mismo y para su prdjimo.(8). 

En este esquema de unidad espafola por medio de un sistema 
aceptado por el pueblo en masa y por las instituciones que mantuvieron Ja 
voluntad de ser de Espafia a pesar de Ins vicisitudes de siglos, se forjé aquel , Y 
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pais que se hizo una nacién capaz de venir a América y convertirse en 
elemento activo-de nuestro ser nacional. 

Comprendiendo las raices hispanas, podremos también irnos 
conociendo a nosotros mismos. : 

Notas Bibliogrdficas: 
(1) Bravo Ugarte José. Op. Cit. pag 12 
(2) Rodriguez Lois Nemesio. La Cruzada que Forjé una Patria. Editorial 
Tradicién. México, 1977, pag. 146 y 147, 
(3) Bravo Ugarte José, Op. Cit. pag. 14 

~ (4) Beneyto Juan. Los Origenes de la Ciencia Politica en Espafia. Editorial. 
Doncel. Madrid, Espafia, 1976, Pag. 146 y sig. 
(5)Beneyto Juan. Op. Cit. pag 145. 
(6) Op. Cit. pag 148. , 
(7) Op. Cit. Pag, 234. 
(8) Op. Cit. pag. 234 

 



  

1D) CARACTERISTICAS HUMANAS DE LOS PUEBLOS 
‘ MESOAMERICANOS. 

En el territorio que hoy ocupa México habfa una gran cantidad de 
tribus independientes entre si: muchas de ellas poco estudiadas, es mds, 
solamente son mencionadas en las narraciones histéricas de los libros de 
texto, pero .no se ahonda en su cultura ni en sus costumbres; ademds hay 
pocas-fuentes de informacion para lograrlo exitosamente. 

Tocante a lo juridico, no hubo uniformidad, pues cada grupo hacia sus 
leyes de acuerdo a la propia necesidad social del momento y le adicionaba la 
costumbre y la tradicién oral de los ancianos. Existia una cierta 
regularidad estadistica entre las tribus con respecto al sentido de la ley y 
ésto se puede explicar por la tradicién de los antiguos migrantes que 
recibieron los pueblos que de ellos descendian y también por la tendencia 
natural o jus naturae que rige al hombre por el sentido comtin y el de 
justicia y equidad. No existiéd el derecho escrito sino excepcionalmente, 
pues, por ejemplo, entre los aztecas si se codificé por escrito el derecho 
penal (1). 

Cada pueblo cred su propio sistema de derecho de acuerdo a su 
cultura y a sus .tradiciones, por lo que si existid heterogeneidad de 
legislaciones. Por ejemplo, en Meztitatlén habia un jefe que regia aun 
pueblo y él mismo administraba justicia asistido por los ancianos. No tenjan 
un derecho escrito. 

Tonallan (hoy Tonald) era regido por un matriarcado al tiempo de la 
Conquista, situacién inconcebible entre los aztecas. 

En Coliman habia un rey que sometia a pueblos circunvecinos de forma 
militar y luego les permitia mantener a sus jefes y sistema de gobierno, 
pero sometiéndolos al pago de tributos, Cuando Ilegaron los espafioles habia 
cuatro reyes bajo su gébierno. 

En Tzapotecapan habja una clara distincién de clases sociales, misma 
que se evidenciaba porque portaban vestidos diferentes segtin aquella a la 
que pertenecian. En sus templos habia lugares especiales exclusivos para 
miembros de la nobleza. El huijatoo era el sumo sacerdote, de decisiva 
influencia sobre las potestades civiles y militares, El pueblo jamds le miraba 
ala cara porque temia morir, Toda su cultura hace evidente la separacién de



  

clases y el absoluto respeto a las Jerarqufas. Fue este respeto lo que hizo 
de los zapotecas un pueblo con unidad politica e identidad cultural propia, La 
unidad se logré en la monarquia, cuyos reyes lograron la fama y el apego del 
pueblo sobre todo por sus conquistas y por haber conservado Ia integridad 
de su territorio y mds atin, por haber evitado que los aztecas violaran su 
soberania en una larga lacha de toma y daca. 

En cambio, en Mixtecapan nunca se logré la unidad politica, su vinculo, 
mds que juridico,.era sélo linguistico y territorial. Si bien Yancuitlén y 
Achiutla eran los mds considerables sefiorios, el territorio estaba lleno de 
pequefios cacicazgos, todos los cuales eran gobernados por una teocracia 
autoritaria, ° / 

En Michuacan, la historia, la religién y el derecho se fundieron en un 
espiritu de orgullo y dignidad tribal, .Su sistema de gobierno fue la 
monarquia y la unidad tarasca se dio en medio de combates que forjaron su 
identidad. El rey Tzintzicpanddcuare rechazé la invasién de los tecos y 
resistié posteriormente a Axaydcatl... Chiguangua rechazé dos veces a 
Moctezuma Xocoyotzin... Ef éxito de su unidad se debid a una apretada 
organizacién que descansaba en la consanguinidad y les hacia impenetrables 
a las armas extranjeras. Fueron realmente celosos de su identidad: a su 
idioma le Ilamaron huachdanapo, que significa “el de nosotros", como 
indicando una personalidad inconfundible. El rey o Caltzontzi tenia una 
autoridad absoluta. Todos le tenian obediencia y respeto, y le obedecian en 
todo y los sefiores que le estaban sometidos le pagaban tributo en sefial de 
vasallaje, Be hecho el pueblo se autodenominaba “purépecha", que significa 
vasallo, como expresando su funcién social, la cual era aceptada sin rebeldia. 

El Caltzontzi nombraba incluso a los jefes de los gremios en que 
estaba dividido el pueblo para el trabajo. Los trabajos eran familiares y 
hereditarios. El cargo de Caltzontzi era también hereditario y se 
recibia cuando sacrificaba a 120 hombres atrapados en guerra y el cargo le 
era confirmado por los sefiores y principales del reino. El servicio 
palaciego estaba a cargo de las mujeres... Al morir el Caltzontzi, le 
acompafiaban a: ultratumba siete de sus mujeres y cuarenta de sus 
servidores. Al igual que el cargo de Caltzontzi, el de sacerdote era 
hereditario y de cardcter familiar. , 

Los Mayas se pueden considerar una civilizacién con cultura muy 
notable, y también tuvieron su vida reglamentaria y legal que recibieron por 
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tradicién, for jada a través de la costumbre y materializada de acuerdo a las 
circunstancias. 

Para los mayas era fundamental la institucién familiar y ésta 
descansaba sobre el matrimonio. Los mayas no acostumbraban la 
poliginia, y consideraban estrictamente prohibido el matrimonio de los 
hermanos politicos o con las tias maternas. El novio tenfa que vivir 
trabajando cinco o seis:afios al servicio de su suegro, y la novia, en cambio, 
habia de darle de comer y de beber. Para divorcio se requeria de sentencia 
judicial. Practicaban la incineracién de los caddveres y el culto a fos 
muertos. 

En cuanto a su organizacion politica, los mayas eran totemistas, 
organizados en clanes, y nunca practicaron el imperialismo. 
"El totemismo maya comprendia: un clan, que llevan todos el nombre de 

un animal, vegetal, astro, (el tétem), cuyos descendientes se consideraban, y 
vivian bajo la legislacién consuetudinaria comtin (tabtis) (2). 

Los mayas solian hacerse justicia por su propia mano, no interviniendo 
los sefiores sino en caso de adulterio femenino, de delitos puramente 
materiales y juridicos (matar alguno casualmente, ser causa 
inadvertidamente de un incendio), y de delitos contra individuos de otro 
pueblo. Los otros agravios, hechos con malicia, los satisfacian siempre con 
Sangre y pufiadas (3). La pena de homicida -dice Landa- aunque fuese 
casual era morir por insidias de los parientes, o si no, pagar el muerto 
(interviniendo el sefior, que mandaba la Satisfaccidn), El hurto pagaban y 
castigaban, aunque fuese pequefio, con hacer esclavos, y por eso hacian 
tantos esclavos (4), 

Seguin apunta Castellanos (5), los babats o caciques, entre el pueblo 
maya, tenfan la funcién de juzgar y aplicaban como penas principales la 
muerte y la esclavitud; la primera se reservaba para los adtlteros, 
homicidas, incendiarios, raptores y corruptores de doncellas; la segunda 
para los ladrones. Si el autor del robo era un sefior principal, se le labraba el 
rostro, desde la barba hasta la frente, Las sentencias penales eran 
inapelables. 

Cada aldea maya tenia un jefe militar, hereditario, llamado holcén, 
quien ensefiaba a los jévenes el manejo de las armas. 

Los mayas no hicieron guerras de conquistas, pero se destruyeron 
mutuamente en guerras civiles, y-supieron defenderse tenaz y muchas veces 
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victoriosamente contra los espafoles, que no lograron su plena sujecién 
hasta el siglo XVIT. 

Como podemos ver, las diferentes culturas mesoamericanas tenian a 
Su vez distinta manera de apreciar el derecho, y su legislacién descansaba 
mds que en cédigos rigidos y escritos. en una herencia transmitida por 
tradicién oral a través de los siglos. 

“Por ser la cultura con mayores fuentes de informacién, vamos a 
analizar la organizacién politica de los Mexicas y su forma de administracién 
de la justicia, y al final haremos la confrontacién entre sus leyes y la 
manera de ser del pueblo. 

Los tenochcas estaban organizados en 20 barrios denominados 
calpulli, dirigidos cada uno por un calpullec, elegido por los jefes de familias 
y encargado de la administracién de tierras y el cobro de impuestos, siendo 
auxiliado para ello por fos calpixqui. El mismo calpillec se encargaba de 
administrar justicia cuando se trataba de asuntos de poca importancia y que 
no llegaran a.ser de trascendencia social, Otro auxiliar suyo era el 
Teachcauhtli y procedia de conformidad con los jefes de familias (6). 

Esta organizacién socio-politica de los barrios hace evidente la 
participacién de los Jefes de familia en un sistema democrdtico en que los 
elegidos para los puestos ptiblicos eran conocidos y seleccionados con el 
consentimiento y aprobacién de la mayoria. Realmente resultaba admirable 
el concenso y la participacién para adjudicar los cargos de gobierno. De la 
misma manera, pero a otro nivel, se daban los grandes puestos publicos. 

El gobierno general to presidia un jefe denominado cihuacéatl, con 
funciones administrativas y judiciales, en las que disponia de un cuerpo de 
recaudadores de tributos en las tribus sometidas, los hueycalpixqui y otro 
de agentes de policia, los tianquizpantlayacaque. , 

El supremo poder residia en el Tlatocan o Consejo de toda la Ciudad. 
Este Consejo estaba constituido por la reunion de todos los jefes de 

calpulli con sus respectivos ayudantes policfacos, los principales sacerdotes 
y los delegados de les barrios en ntimero de 20. El tlatocan tenia 
atribuciones administrativas y judiciales y se reunia cada doce dias, yen 
pleno, cada ochenta; y era siempre presidido por el Cihuacéatl (7). 

En la organizacién primaria asi trabajaba la administracién publica de 
los aztecas, pero al paso del tiempo el poder fue quedando en manos de los 
militares mds.aguerridos y admirados o temidos por el pueblo y por los 
funcionarios del gobierno, 

 



  

»  Surgid entonces la figura del Tlacatecuhtli o sefor de los hombres, 
quien, al ocurrir la llegada de los espafioles, era de hecho un rey pues 
concentraba toda la autoridad, y atin un emperador pues unos treinta 
sefiores le estaban sometidos, . 

Dice el historiador Bravo Ugarte: "El Tlacatecuhtli tenia como 
principal oficio ta direccién de las continuas guerras, casi siempre de 
conquista; escogia los jueces y cuidaba que despachasen sin demora los 
Juicios, y en caso de cohecho, los mandaba prender, y era finalmente sumo 
sacerdote: de suerte que los ultimos reyes tenochcas poseian la maxima 
autoridad religiosa, administrativa, judicial y militar, -no hay quien sea 
vuestro igual-, decianles en la ceremonia de la coronacién" (8). 

Ahora bien, cémo eran elegidos los reyes? 
Acamapichtli fue elegido por el pueblo. 
Chimalpopoca fue elegido por el Tlatocan. 
Desde Huehuemotecuhzoma se confid la eleccién a cuatro electores 

denominados tecuhtlatoques, con intervencién de los reyes de Texcoco y 
Tlacopan, que la confirmaban. 

Respecto de la forma como se organizaban los pueblos sometidos, 
habia variaciones segiin si fueron conquistades por la fuerza o si los mismos 
pueblos se entregaban a la autoridad azteca. Quienes se habfan dado 
de paz conservaban su autonomia, pero pagaban tributo, aunque sin 
intervencién de los calpixcues aztecas; los que habian sido conquistados a 
viva fuerza, o bien conservaban su autonomia, pero pagande tributos con 
intervencién de los calpixcues tenochcas o quedaban _plenamente 
incorporados a Tenochtitlan, quien les ponia sefores o tetecuhtin, 
nombrados entre los parientes cercanos del Tlacatecuhtli, como pasd en 
Azcapotzalco, Xochimilco y Coyoacan (9). 

En relacién con el sistema de derecho, las férmulas no existian en 
lenguaje escrito sino solamente las de cardcter penal. 

Las demds ramas ‘del derecho eran puramente consuetudinario. 
El derecho civil era de tipo institucional, pues regulaba las 

instituciones creadas por la cultura azteca, como la familia, la escuela y la 
educacién, el matrimonio y ja relacién de padres e hijos. 

El derecho mercantil procuraba principalmente que las transacciones 
fueran justas y los problemas respectivos eran sometidos a jueces de los 
mercados o tianquiz. 

, 

19



  

El que podemos considerar como derecho internacional se referia a 
las reglas para relacionarse con los demés pueblos de Mesoamérica, 
establecia algunos principios que regulaban las guerras defensivas, el 
comercio y las embajadas: el robo a los mercaderes, y mucho mds su 
asesinato, eran motivo de guerra; lo eran igualmente, las afrentas hechas a 
los embajadores, a quienes consideraban representantes directos y 
legitimos del rey y del pueblo; su afrenta o su asesinato era una herida 
durisima a la dignidad del pueblo azteca (10). 

El derecho penal, escrito y registrado en cédices, iba dirigido 
principalmente contra el robo, la violacién y el adulterio, asi como ta 
incontinencia, la embriaguez y la traicién a la Patria, los delitos se 
Sancionaban con gran dureza, desde el encierro en un cuarto donde se 
quemaban chiles hasta el destierro (tomemos en cuenta que desterrar 
significaba el ser asesinddo por las tribus enemigas, por las fieras o por el 
propio pueblo), la esclavitud, suspension y destitucién de empleo, arresto, 
prisién, demolicidn de la casa del infractor, penas corporales, pecuniarias, la 
mutilacidn o la muerte, la cual podia darse en las siguientes formas: 
incineracién en: vida, decapitacién, estrangulacién, descuartizamiento, 
empalamiento, lapidacién, garrote y machacamiento de la cabeza (11), 

Los aztecas conocieron la distincién entre delitos culpesos y dolosos, 
las circunstancias atenuentes y agravantes de las penas, las excluyentes de 
responsabilidad, la acumulacién de sanciones, la reincidencia, el indulto y la 
amnistia. 

Los delitos en el pueblo azteca se dividian asi: contra la seguridad del 
Imperio; contra la moral publica; contra el orden de las familias: cometidos 
por funcionarios; cometidos en guerra: contra la libertad y seguridad de las 
personas: usurpacidn de funciones y uso indebido de insignias; contra la vida 
e integridad corporal de las personas; sexuales y contra las personas en su 
patrimonio. A los homosexuales se les mataba; al sujeto activo se le 
empalaba y al pasivo se Je extrafan las entrafias por el orificio anal... A las 
mujeres homosexuales se les matabaagarrote. Los hijos que golpearan a 
sus padres o les injuriaran eran condenados a muerte y sus hijos no podian 
heredar ni los bienes de sus padres ni los de sus abuelos (12). 

La propiedad se regia por una division en la reparticion de los bienes, 
Los habia particulares y comunales, 

De hecho la propiedad ‘la tenian siempre los tlacatecuhtli y algunos 
nobles. Habia muy pocos plebeyos con tierras propias o en arrendamiento, 
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Lo que se permitia a las comunidades o particulares era la posesion y 
el respectivo usufructo, mas no la propiedad. 

La colectividad tenia tierras llamadas altepetlallis o tierra del pueblo; 
y eran labradas por todos para pagar los tributos y gastos municipales. 

Habia tierras para los templos Ilamadas teoplantlallis y fructificaban 
para los gastos del culto. 

Las tierras Ilamadas mitichimallis 0 cacalomillis proporcionaban 
viveres para las campafias guerreras, 

El pueblo tenochca era un pueblo de profunda vivencia espiritual y 
religiosa; coherente con su pensamiento y sometido al Jerarca. De hecho, 
la fundacién de Tenochtitlan tuvo un sefialado cardcter religioso... El 
cardcter sagrado dado'a la Urbe, fue una de las razones que determind la 
importancia de la capital azteca, dice Manuel M. Moreno (13): "La 
significacién que la ciudad de Tenochtitlan tuvo para la vida cultural del 
pueblo azteca, puede apreciarse si se considera que la ciudad era el 
summum de toda Ia organizacién social de los nahuatls, quienes consideraban 
que el emplazamiento de jas urbes debia ser escogido por la divinidad". 
"En su primer florecimiento, con menos poblacién, la democracia 

representativa elegia a sus gobernantes teniendo como sujetos del voto a 
las familias y a las uniones de éstas, pero conforme crecié la ciudad y el 
Imperio, los gobernantes fueron apropidndose de funciones hasta llegar a 
un sistema de gobierno absoluto y represor. Sin embargo el pueblo no se 
rebelé nunca porque identificaba !a religién con la autoridad y el gobierno, y 
vefa en su.sistema una especie de manifestacién de la voluntad divina y del 
progreso y grandeza del Imperio. 

Los mexicas tenian conciencia colectiva. El individuo vivia para la 
colectividad y existia una plena identificacién de metas comunes hacia su 
sentido de Patria y grandeza de su Imperio. 

Si analizamos los valores preponderantes de nuestro pasado indigena 
y el pasado hispdnico, podremos encontrar algunos puntos comunes, por 
ejemplo el de Ia limitacién de poder de los gobernantes, en Espafia las 
Cortes y en Mesoamérica el Tlatocan como asesor y consejero del Rey y 
representante del pueblo. 

Ambos pueblos vivian inmersos en una cultura religiosa que afectaba 
profundamente su espiritu, su mentalidad y su organizacién social, politica y 
econémica, : 
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En ambas culturas el pueblo daba técitamente un consentimiento al 
sistema politico y se adheria en masa al sentido de identidad entre individuo 
y grupo social. 

Los sistemas de leyes y de gobierno, en ambas culturas, respondian a 
las necesidades sociales y politicas de sus respectivos pueblos y estaban a 
la altura de sus circunstancias histéricas. . 

Era obvio que al ser conquistados los pueblos mesoamericanos y tras 
la experiencia del mestizaje, era necesaria una legislacién unitaria para el 
territorio de la Nueva Espafia donde no solamente convivian indigenas sino 
también espaioles y debfan ser regidos por una normatividad Gnica en un 
mismo territorio donde se daba la convivencie social. 

Notas Bibliogréficas: 
(1) Castellanos Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal. Edit. 
Porrtia. 1986, pags. 42 y 43. 
(2) Bravo Ugarte José. Op. Cit. pag 122. 

(3) Op. Cit. Pag. 125. 
(4) Mencionado en Bravo Ugarte. Op. Cit. pag 125. - 
(5) Castellanos Fernando. Op. Cit. Pag. 40. 
(6) Bravo Ugarte José. Op. Cit. Pag. 121. 

(7) Op. Cit. pag.122. 

(8) Op, Cit. pag. 122. 
(9) Op. Cit. pag. 122. 
(10) Op. Cit. pag 125. 

(11) Castellanos Fernando. Op. Cit. pag. 43. 

(12) Op. Cit. pag. 43. 

(13) Bravo Ugarte José. Op. Cit. Pag. 76° 
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1E) LAS FUENTES DEL DERECHG MESOAMERICANO 

Luego de las migraciones, legendarias o realistas en sus narraciones, 
se establecieron en sus respectivos lugares las diferentes tribus y fueron 
formando centros culturales e incluso estados propiamente dichos. 

Por la misma necesidad de darse reglas para lta administracidn, 
organizacién, aplicacién de Ja justicia y relaciones entre las personas e 
instituciones, fueron generdndose leyes aplicables a cada situacién y 
previsoras de potenciales circunstancias. 

¢Cémo organizaron los pueblos mesoamericanos sus sistemas de 
leyes?Parece que por la misma necesidad del momento. Es decir, sus 
fuentes fueron materiales y consuetudinarias. 

Entendemos por fuente material del derecho aquel conjunto de 
situaciones y realidades de hecho que impelen a la sociedad a crear sus 
leyes. 

Asi pues, las fuentes materiales fueron la propia psicologia del 
mesoamericano; su tradicién, las mismas circunstancias de organizacién, la 
cultura heredada, asi como sus creencias religiosas y lo que les quedaba del 
primitivo derecho natural (ley del talién). 

Las fuentes histéricas no son del todo completas porque no existié 
durante el tiempo de la peregrinacién y las migraciones ningun vestigio claro 
de su forma de gobierno o del espiritu de sus leyes. Incluso por la tradicién 
oral se fue perdiendo el origen de sus tribus al grado que a la legada de los 
espafioles, los pueblos mesoamericanos no sabian a ciencia cierta de dénde 
procedian y se creian autéctonos originarios de estas tierras. 

Lo que de fuente histdrica parece que se conservd fue lo 
exclusivamente ritual y las leyendas que dieron identidad. a cada pueblo. 

Otra de las fuentes de derecho indigena fue la costumbre, y parece 
ser que fue la mds importante ya que los usos y costumbres sirvieron de 
guia para la elaboracidn de leyes, pues el derecho indigena escrito no existid 
sino sdlo en lo penal entre los aztecas y sin embargo si habia una cierta 
uniformidad en los procedimientos y criterios de cada pueblo, lo que indica 
que la costumbre y el uso eran constantes, comunes y conocidos como ley 

real, ; 
La legislacién, como fuente formal, si existié en Mesoamérica, mas no 

se desarrollaba con los procesos que ahora conocemos. 
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IF) LAS FUENTES DEL DERECHO EN ESPANA 

‘Dicen De Pina y Larrafaga que: “El estudio del derecho procesal 
mexicang (y afiado, que el de todo nuestro derecho), desde el punto de vista 
historico, no se puede abordar sin el conocimiento previo, siquiera sea 
superficial, del derecho espaiiol... el cual se aplicé durante la colonia, y 
porque en México la legislacién procesal civil de la época independiente esta 
inspirada preponderantemente y tiene sus raices en el derecho procesal 
espafiol, en gran parte, y hasta en los tiltimos codigos muestra su influencia 
(1)". ; 

La historia de Espafia ha sido una mezcla de influencias célticas, 
fenicias, griegas, romanas, visigodas, y finalmente drabes y hasta judias, 
ademds ha recibido una fuerte influencia del Derecho Canénico y la Teologia 
Moral catédlica. , 

El derecho germénico también se incorporé al derecho espafiol por la 
invasidn de los pueblos germdnicos del norte y posteriormente con la Hegada 
al poder de los Austrias, quienes incluyeron grandes dosis de germanismo en 

_los procesos juridicos, desde Carlos V hasta la llegada de los Borbones, los 
cuales llevaron a Espafia Ia influencia de los Francos. 

Siendo dos mundos antagénicos e! germdnico y el romano, se 
encontraron y coexistieron durante dos siglos, pero al fundirse las dos 
razas, se creé una tercera substancia separadora de las posibilidades de 
ambas. Fruto de esa mutua penetracién fue el Fuero Juzgo, fusién del 
espiritu germdnico con el romano, con un sello de humanismo y grandeza 
filosdfica, Y al lado de él, regia a la vez un derecho popular y localista que 
siguid rigiendo a la Espafia medieval (2). 

El Lic. Jorge Albérto Silva Silva sintetiza asi las fuentes del Derecho 
en Espafia: "... en la entonces provincia romana, imperd el derecho romano 
hasta la llegada de los visigodos, pueblo de origen germano (siglo V), los 
cuales implantaron su derecho (el cédigo de Eurico o de Tolosa, afio 475) y 
un derecho romano (breviario de Alarico o de Aniano, afio 506). La 
implantacién del derecho romano arranca propiamente a partir del siglo IT 
con motivo de la Constitucién de Caracalla, que extendid la ciudadania 
romana. Anteriormente por esa regidn pasaron los fenicios, los cartagineses 
y los griegos... Después los musulmanes permanecieron en la Peninsula por 
espacio de casi un milenio. Al lado de los musulmanes convivieron los moros, 
los judios y otras culturas... La fusidn de los derechos visigodo y romano dio 
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lugar al Fuero Juzgo (663), que destacé algunos derechos humanos... Las 
diversas influencias romanas, musulmanas, cristianas, moras e incluso las 
antiguas germanas, con el transcurso del tiempo originaron gran cantidad de 
leyes, que se trataron de compilar, pero sin resultado inmediato, El 
agotador trabajo dio finalmente por resultado, lo que se conoce como las 
Siete Partidas, obra de Alfonso X "el Sabio" (1258)... El paso del tiempo 
comenzé a hacerlas obsoletas y para ajustarlas se dictaron diversos tipos 
de leyes, como las Ordenanzas de Medina, Las Leyes de Toro, etc... ¥ luego 
de la compilacién de Montalvo, se culmind con la Nueva Recopilacién (1567)... 
Las mismas razones que motivaron a la Nueva Recopilacién, asi como los 
problemas surgidos en Ia colonias, virreinatos y capitanias, dieron a su vez 
lugar a otra recopilacién, conocida como Novisima Recopilacién de Leyes de 
Espafia (1805), que tanta influencia tuvo en nuestro pais durante casi todo 
el siglo XIX a pesar de la independencia... También fue importante la 
Constitucién de Cadiz de 1812, que establecié el Tribunal Superior y 
deslindé las Audiencias (3)". 

Caracteristico de Espafia es su indefinicién legislativa, su profundo 
sentimiento de tradicién popular y el poco apego a las novedades juridicas, 
por muy buenas que éstas fuesen. 

Las fuentes Formales legislativas del derecho espaol fueron las 
siguientes: 

El Codigo de las Partidas de 1265 

El Ordenainiento de Alcald de 1348 

El Ordenamiento Real de 1485 

Las Ordenanzas de Medina de 1489 

Las Ordenanzas de Madrid de 1502 

Las Ordenanzas de Alacald de 1503 

Las Leyes de Toro de 1503 

La Nueva Recopilacién de 1567 

La Novisima Recopilacion de las Leyes de Espafia de 1805. 
Nétese que desde que en el afio 681 en que el XVI Concilio de Toledo 

aprobé el Fuero Juzgo, hasta 1805 en que surgid la Novisima recopilacién, 
hay un lapso de 1124 afios, mds de mil afios de derecho espafiol escrito (4). 

Notas bibliogrdficas: 

(1) De Pina y Larrafiaga. Derecho Procesal Civil. Editorial Porriia, décimo 
novena edicién, México 1990. pag. 41. 
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(2) Op, Cit. pag. 42. 
(3) Silva Silva Jorge Alberto. Derecho Procesal Penal. Editorial Harla. 
Tercera Edicién, 1990. pag. 53 y 54, 
(4) De Pina Y Larrafiaga. Op. Cit. pag 43 

26



™ 

1G) LA UNIFICACION NACIONAL EN LA RAZA, LA 
RELIGION Y LA IDEA DE. NACIONALIDAD. 

El mestizaje gradual en México llegé hasta cierto punto en el cual no 
Se consumé und nueva raza, sino que se amalgamé una nueva sociedad. 

Nos sucediéd algo parecido a lo acaecido en Europa: La Iglesia 
construy6 a la nacién. 

La unificacién nacional se dio mediante las misiones fundadas por los 
agustinos, franciscanos, dominicos y jesuitas. El conocimiento de las lenguas 
indigenas, la nueva inculturacién y asimilacién ta hicieron los frailes. La 
unién de autéctonos y espafioles fue obra de tos religiosos. Podemos decir 
que México se debe a los misioneros esencialmente. 

Si afirmamos que todo lo que es nuestro territorio, incluyendo centro 
y sud América y hasta lo que nos arrebaté el coloso del Norte, fue 
conquistado a sangre y fuego, y posteriormente sometido por la fuerza de 
las armas y la represién despiadada de militares espajioles, estamos muy 
lejos de la ldgica, pues el ejército ibero era de cantidades irrisorias: los 
misioneros avanzaban descalzos, desarmados y sin soldados a los pueblos 
que luego lograban civilizar y afadir al Imperio Espafol. Es mas, excluyendo 
las ciudades no hechas por indigenas precortesianos, todas las que ahora 
conocemos fueron obra de religiosos, salvo dos o tres, fundadas por 
familias de espafioles. La Gnica nueva ha sido Torreén que fundé Dn. Porfirio 
Diaz. |, 

México pudo unirse gracias a la religidn. 
Antes de la llegada de los espafioles, las teocracias mesoamericanas 

eran entre si antagénicas, Los aztecas eran. odiados por el yugo con que 
cargaban a los demds pueblos, los cuales se aliaron sin dudarlo a Cortés para 
liberarse del despotismo mexica, y si bien, los europeos invasores en 
muchas ocasiones no se comportaron con humanidad con los pueblos 
conquistados, fue por los mendincantes que aquellos aceptaron la nueva 
cultura y su nueva religion. 

Asi pues, las dos civilizaciones tan diversas: mesoamericana y 
espafola, lograron fundirse en una nueva nacién por medio de la anexiéna un 
imperio extranjero, pero ya no como un mosaico de tribus y sefiorios, sino 
con unidad politica, como la Nueva Espajia, logrdndose un sincretismo social, 
politico y hasta religioso, en el cual los elementos constitutivos de cada 
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vertiente de poblacién eran aportados al todo; y la sociedad en general, tan 
disimil, fue mandada por una autoridad Unica, de la que derivé la nueva 
nacionalidad; también se unificaron en la raza mediante el mestizaje, ya que 
por este hecho histérico Ja fusién de.sangres hermanéd a los diferentes 
pueblos, aunque las castas los distinguian, era un hecho que los pobladores 
de México descendian de dos raices que convergian a un nuevo tipo de 
sociedad; y por supuesto, la religién vino a residir bajo el mismo techo, para 
adorar al mismo Dios, a venerar a la misma Madre, a creer en la misma 
doctrina, recibir los mismos sacramentos, bautizar a todos por igual: 
seflores, encomenderos, criollos, negros e indigenas, quienes veian en los 
ministros del Altar a sus mismos padres espirituales. 

Nacia la idea de nacionalidad, a pesar de que existieron diferentes 
concepciones de nacionalismo entre criollos, gachupines e indigenas y 
mestizos; iniciaba el desarrollo de los elementos comunes que irfan a dar 
forma definida a la identidad de nuestros antepasados, quienes hicieron 
nuestra Patria, 
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SEGUNDO TEMA: LA FORMACION DE.LA 
© SOCIEDAD MEXICANA, 

2A) EL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS Y LAS 
CONSECUENCIAS DE SU DESENLACE EN LO CULTURAL, 

SOCIAL, ETNICO Y JURIDICO. | 

Siempre, después de las guerras de conquista, el pais conquistada es 
sometido por el vencedor, y en nuestro caso no hubo excepcion. 

Espafia y Mesoamérica se encontraron... Y Espafia, dirigida por el 
genio de Cortés, fue sometiendo por la diplomacia o por la fuerza a fos 
diferentes pueblos hasta lograr la conquista del Imperio Azteca y de ahi 
hacia el norte, el sur y el occidente fueron primero evangelizados y luego 
subyugados todos los reinos y sefioros indigenas hasta que en la 
infortunada expedicién a las Hibueras se dejaron ver los vicios de la 
ambicion y la envidia. 

Al concluir la conquista, se tuvo que pensar en una forma de gobierno. 
El pueblo tenia que someterse a nuevas leyes: se trataba de un pueblo 

nuevo, bajo nuevas circunstancias, ya no era gobernar espafioles, tampoco 
regir sobre indigenas, sino buscar una forma de Estado capaz de dirigir los 
destinos de un pueblo con elementos disimiles e incluso antdégonicos... una 
verdadera labor de titanes. . 

Las “consecuencias econémicas del encuentro de América y Europa 
fueron que Espafa pasaba a convertirse en la mayor potencia por la riqueza 
extraordinaria de los territorios conquistados. 

Se abrié la casa de Contratacién de Sevilla para controlar el trdfico 
comericial maritimo. 

"Se tuvo que pensar en nuevos mercados, en industrializacion y en las 
grandes ganancias que reportaria la explotacién de tas colonias. 

Como el sistema econdmico mundial estaba regido por el 
mercantilismo, que consiste en poner el énfasis de la riqueza en los metales 
y piedras preciosas, se dio un gran impulso a la mineria y al tréfico de 
esclavos negros, sdlo que la esclavitud de indigenas fue proscrita por las 
leyes de indias. - 
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Dice Itsvdn Bakoni, en su libro “Secretos Politicos" (ediciones 
Udecan, México 1969, pags: 47 a 6). “Rodrigo Sdnchez de Segovia, judio 
espafiol o sefardita embarcado con Colén y pariente del tesorero de la 
Reina, ayudado por otros cuatro tripulantes, convencié al, Almirante de la 
idea de capturar quinientos indios para venderlos como esclavos en Sevilla, 
Espafia. Por lo'mismo, Luis de Torres y Rodrigo Sanchez fueron los primeros 
mercaderes de esclavos en América, sdélo que su criminal comercio fue 
detenido a tiempo y prohibido por la decisiva intervencién de los Reyes 
Catélicos, quienes prohibieron la esclavitud de indios en dominios espaiioles, 
fijando penas muy graves a quienes intentaran esclavizarlos... Esta 
disposicién se vid reforzada por la promulgacién de las Leyes de Indias, las 
cuales, ademds de prohibir la esclavitud de indios, los protegia contra la 
explotacidn, los malos tratos y el despojo de sus tierras... Uno de los que 
mds déstacaron en el control de esclavos negros (por la imposibilidad de 
traficar ‘con indios) fue el judio portugués Aaron Lopez, quien tenia toda 
una flota de buques destinados a traer esclavos, Lépez, entre los aftos 1726 
y 1774, fleté con su propio nombre el 50% de las naves encargadas de traer 
esclavos de Africa... Los grandes traficantes de esclavos se lanzaron a 
realizar todo tipo de gestiones para que las leyes prohibitivas de la 
esclavitud fuesen derogadas... Traian a los esclavos mediante argucias. 
Mandaron emisarios a vender alcohol a las tribus negras de Africa, con el 
fin de estimular el vicio de !a embriaguez, lo que daria también fabulosas 
ganancias a !a vez que preparaba el camino para la caceria de esclavos. El 
negocio de las destilerias y la venta de esclavos iban de la mano... Si un 
negro llegaba con alguna enfermedad a la costa, era comprado a infimo 
precio, siempre que calcularan que podrian curarlo y venderlo a precio mds 
alto... El acarreo de los negros de la playa al buque-transporte se hacia en 
canoas de remo. Al llegar al barco eran privados de su ropa y si alguno podia 
escurrirse y saltar al agua, era recapturado y se le cortaban las piernas 
delante de los demds como escarmiento... Bajo cubierta habia un espacio de 
un metro de altura, en donde como en una lata de sardinas eran colocadas en 
posicién horizontal estas infelices criaturas, apretadas lo més posible, unas 
al lado de otras para que cupieran en este sofocante lugar el mayor nimero 
de individuos y disminuyeran al maximo posible los gastos de transporte... 
En esta dolorosa y desesperante posicién tenian que permanecer por tres 
meses aproximadamente hasta que concluyera el viaje, en la mayor parte de 
los casos encadenados unos con otros... Algunos de ellos de tanto dolor y 
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desesperacién enloquecian: otros enfermaban y morian durante la 
travesia..." , 

Si bien, inicialmente en la Nueva Espafia se usé de negros para la 
mineria, durante la Colonia se liberé de la condicién de esclavos incluso a los 
negros, quienes también se mestizaron, dando como resuitado la casta de 
los zambos, mulatos, tentenelaire y saltapatrds.., 

Los hombres de color se asimilaron a la sociedad. 
En fa Unién Americana la esclavitud fue, por el contrario, un gran 

negocio, pues alld no hubo misioneros que fueran a bautizar apaches o 
convertir comanches; el racismo anglosajén fue crue! y esclavizd a los 
pueblos considerados inferiores y ajenos al destino manifiesto. Sin embargo 
por parte de Inglaterra y Estados Unidos se escribid ta leyenda negra de 
Espafia, poniendo a los iberas como esclavizadores. Asi como la leyenda 
blanca escrita por los, hispanéfilos que siempre han negado cualquier 
aportacién negativa de Espafia y encomian toda su labor durante la conquista 
y la Colonia. 

Juridicamente, el encuentro de los dos continentes tuvo una gran 
trascendencia en todos los dmbitos del derecho, desde el mercantil hasta el 
internacional, incluyendo al eclesidstico y al penal, pues para regir la nueva 
realidad social se tuvo que pensar en promulgar leyes idéneas para la 
situacién concreta. 
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2B) LA NACION MESTIZA Y LA UNIDAD NACIONAL 
BAJO LA DOMINACION ESPANOLA. 

Cortés obligé a los casados a traer a sus esposas, y a los solteros a 
casarsé con fas nativas y tenerlas como legitirnas esposas ante la ley y ante 
Dios, por tanto sus hijos serian fruto del incipiente mestizaje: una nueva 
raza, un pueblo nuevo que ya no era ni espafiol ni indigena, sino el resultado 
de un encuentro de trascendencia extraordinaria, 

Sobre ese pueblo en formacién, claro que con una aplastante mayoria 
indigena, tuvo que recaer un sistema legal de acuerdo a la situacién real que 
se vivia, que no podia ser ya subordinada a la tradicién indigena, pero 
tampoco totalmente espafiola. . 

Espafia legitimé su posesion de América por medio de la autorizacién 
papal (1), pues se consideraba a la Sede Apostélica como una autoridad 
internacional Suprema. . 

Los Reyes Catédlicos acudieron a Alejandro VI quien expidid una bula 
de donacién, denominada "Eximiae devotionis siceritas" el 3 de mayo 
de 1493 y la "Inter Caetera” del dia siguiente. 

El contenido de las bulas era que todo lo descubierto y por descubrir 
al oeste del Meridiano que pasa a cien leguas de las Azores y Cabo verde "es 
y sera" de los Reyes Catélices y lo que queda al oriente, de Portugal. 

' Ast pues, éste fue el primer documenta que legitimé segtin el Derecho 
Internacional de la época, la posesién espafiola de las Américas. 

Lucas Alamdn, en sus Disertaciones (2), explica cémo, cuando Cortés 
se impone, dividid en solares la ciudad de México y los territorios 
dominados, como consecuencia de su ya segura posesién basada en ‘los 
titulos entonces mds legitimos. 

Una vez poseido el territorio americano, comenzé a ensayarse una y 
otra forma de gobierno. 

Carlos V decidié al fin cudl seria la.forma de gobierno. 
Los primeros 14 afios, de 1521 a 1535 hubo gobiernos a prueba y 

hasta 1535 fue cuando comenzé el de los Virreyes. 
Pero antes de analizar el periodo virreinal, desde el punto de vista del 

derechovy la administracién publica, abordaremos lo relative al tiempo en 
que Cortés tuvo el mando general de la Nueva Espafia, 
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Hernan Cortés. 
Importante es conocer lo que hizo Cortés durante el tiempo en que 

goberné la Nueva Espafia, pues fue quien cimenté la conquista y construyé 
realmente nuestra nacionalidad mestiza. 

‘Al conquistar militarmente nuestro territorio, subyugd bajo un solo 
mando a las veintenas de tribus y sefiorios que anteriormente no tenian 
ningun tipo de unidad, y bajo ese mando establecié la estructura de to que 
posteriormente seria México. 

Bn. Hernando de Cortés no pudo realmente gobernar en sentido 
estricto, sino solamente dejé indicaciones que posteriormente fueron de 
gran trascendencia. ; 

Entre sus decisiones mds importantes destacan la peticion que hizo al 
Emperador Carlos V de que para la evangelizacién del Nuevo Mundo le 
mandase frailes y no sacerdotes seculares, "religiosos de buena vida y 
ejemplo", con Ia finalitiad de asegurar que su labor fuera en realidad 
espiritual y no confiaba en personas, que aunque consagradas a Dios, tenian 
roce con dinero y se establecfan en parroquias sin ir a buscar a los 
indigenas, Por eso pidié frailes mendincantes, despegados del mundo y 
amantes de la caridad. 

También ordend a los encomenderos casados que trajeran sus 
mujeres y a los no casados que contrajesen matrimonio; decisién de suma 
importancia porque con esto inicia el mestizaje y las indigenas pasan a ser 
esposas legitimas de los espafioles y sus descendientes, hijos legitimos de 
espafiol, 

Reglamenté las encomiendas, pidid al Emperador que se mandasen 
plantas de todas suertes, ovejas, caballos, medicinas, etc. 

Herndn Cortés goberné de 1521 a 1524, fecha en que se fue a 
Honduras, y vuelto de alld, goberné 19 dias, hasta el 31 de julio de 1526 (3). 

La Nueva Espafia, en su primera organizacién politica, se dividié en 
reinos, concretamente, cinco, los cuales duraron hasta 1786. 

El historiador Bravo Ugarte nos da la siguiente noticia de cémo se 
organizaban aquellos reinos dependientes de la Metrépoli: 

"Habia cinco reinos: Nueva Espafia, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, 
Nuevo Leén y Nuevo México; y una provincia: Yucatan. Subdividides en 
alcaldias mayores y corregimientos. Otra subdivisién en provincias mayores 
Y provincias menores, segun los sometidos estados, sefiorios y tribus 
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indigenas (mero recuerdo histérico sin valor prdctico). Los alcaldes mayores 
y corregidores de una provincia mayor, no dependian de ésta, sino 
directamente del gobernador del reino." (4) . 

En la Nueva Espaia, el gobernador era el Virrey, quien proveia a los 
alcaldes mayores y corregidores, salvo los de algunas provincias mayores, 
que eran nombrados por el rey. , 

En la Nueva Galicia, el gobernador era el presidente de la Audiencia 
de Guadalajara. 

En la Nueva Vizcaya, el gobierno, en los ramos de hacienda y guerra, 
dependia del Virrey, quien podia nombrar gobernador substituto interino, 
"Enel Nuevo Reino de Leon, el gobernador era nombrado por el Virrey, 

pero éste mandaba en lo relativo a guerra y hacienda; misma situacién que 
en el reirio de Nuevo México. 

En la Provincia de Yucatdén, cuando era interino, el gobernador era 
nombrado por el Virrey. 

Como se ve, los primeros intentos de gobierno se fundamentaron en la 
costumbre, pues tal como se hubo organizado el gobierno en Espafia, se 
organizé: en México, donde también se vivid durante varios siglos bajo la 
monarquia... No hubo novedad, sino continuidad; la diferencia estriba en que 
ahora el pueblo venido de allende el mar dominaba a los autéctonos, 

Sin embargo, para que se instituyera el virreinato, se tuvieron que 
hacer varios ensayos. : 

EI primero fue el de las Audiencias... y el 13 de diciembre de 1527 se 
establecio la primera de ellas por medio de una cédula Real. 

Sus funciones no eran solamente las de un Tribunal Supremo, sino 
también un gobierno y estaban compuestas de un presidente y cuatro 
oidores. 

Se trataba de un cuerpo colegiado y deliberative pero muy lento y 
torpe en la toma de decisiones; sobre todo porque sus miembros no 
acordaban nada y era necesario un organismo de decisién inmediata y 
autorizada, 

Fue asi como surgié la figura del Virrey (5). 
Carlos V, por medio de cédula redactada en Barcelona el 17 de abril 

de 1535, instituyé el virreinato en la Nueva Espafia. 
Representante de Ja real persona, podia el virrey proveer todo aquello 

que el rey mismo podria hacer y proveer, de cualquier calidad y condicién 
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que fuere, en las provincias a su cargo, en lo que no tuviese especial 
prohibicién. 

En concreto, las atribuciones del Virrey fueron cinco: 
3.-Gobernacién. 2.-Capitania General. 3.-Presidencia de la Audiencia. 

4.-Superintendencia de la Real Hacienda, 5.-Vicepatronato de la Iglesia.(6) 
Como Gobernador se encargaba de vigilar el buen trato a los indios, 

_ designaba alcaldes mayores y corregidores, expedia ordenanzas de buen 
“gobierno y ademds tenia la obligacién de velar por la alimentacién, salud, 
moral ptiblica, instruccién y beneficiencia, 

Como Capitan General le correspondia la defensa interior y exterior 
del reino. La defensa antes dicha, mientras no hubo ejército permanente 
correspondia a los espafioles y en especial a los encomenderos, 

Como Presidente de la Audiencia tenia el Virrey la facultad de voto 
en cosas de justicia. : 

Como Superintendente de la Real Hacienda administraba los fondos 
publicos, aunque no.podia disponer de ellos sin autorizacién real. 

‘Como Vicepatrono de la Iglesia, el Virrey proveia los curatos y 
escogia de las ternas que le pasaban los obispos' y gobernadores de las 
mitras, el candidato que le parecia el idéneo. 

Ahora bien, ¢Cémo se evaluaba, juzgaba y regulaba el trabajo del 
Virrey? . 

Haba unos funcionarios representantes de Ia Corona Espaiola 
llamados visitadores, enviados por la Metrépoli, que venian de cuando en 
cuando (7),a auditar al Virrey y a toda la burocracia e inspeccionar su 
desempefio, informaban al Emperador sobre todo lo revisado en la Nueva 
Espafia y asi, que éste tuviese elementos para juzgar sobre la labor 
desarrollada por cada funcionario, 

Por otra parte, al terminar la administracién de algtin Virrey, éste y 
todos los servidores publicos eran sometidos al Juicio de Residencia. 

_ Con estos juicios, que reglamentariamente se aplicaban a cada Virrey 
y con las visitas de los enviados de !a corona, se procuraba evitar los abusos 

.de poder que facilitaban la distancia de Espafia y la amplitud de las 
atribuciones, . 

Hubo, pues, en la Nueva Espafa, 61 virreyes durante 63 periodos 
virreinales, significando con ello que dos de estos funcionarios 
desempefiaron el cargo por dos veces . 

x 
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Cuando fue instituido el cargo de Virrey, éste tenfa un términa 
indefinido, pero desde 1629, el lapso era de tres afios, que podian doblarse 
y luego pasé a’ ser de cinco aos. 

Los doce primeros virreyes recibian un sueldo de 8,000 ducados. 
Felipe III lo subié a 20,000 y a partir de 1766 quedo elevado a la cantidad 
de 60,000 pesos. 

En las faltas del Virrey, cuando no habia pliego de mortaja, en que se 
designase el'substituto, gobernaba de manera interina la Audiencia (8). 

Notas Bibliogrdficas: 
(1) Cuevas Mariano. Op. Cit. Pag. 206. , 
(2) Alamdn Lucas. Disertaciones. Edit. Jus. Segunda Edicién, pag. 216. Tomo 
II.México, 1956, 

(3) Cuevas Mariano. Op. Cit, pag. 194. 
(4) Bravo Ugarte José. Op. Cit. pag. 72 y 73 del Tomo II. | 
(5) Cuevas Mariano. Op. Cit. pag. 183 
(6) Bravo Ugarte José. Op. Cit, Pag. 104 del Tomo ITI. 

.(7) Op. cit. pag 105. : 
(8) Op. Cit. pag. 106. 
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2C) LAS FORMAS JURIDICAS DE LA DOMINACION 
ESPANOLA. 

Una vez que se decidié la forma de gobierno, ahora el paso a dar era 
hacer los ordenamientos concretos, prdcticos, generales, que tuvieran 
vigencia en la Nueva Espafia, 

Ademds, en Espafia’ el Cardenal Loaiza hablé con firmeza al ya grande 
en edad Carlos I de Espafia y V de Alemania, y como un estimulo de 
conciencia le urgié'a celebrar en las Cortes de Toledo, las juntas para 
tratar de la libertad y buen gobierno de los indigenas del Nuevo Mundo. 

Existia el antecedente de las quejas constantes que los frailes hacian 
. Sobre el maltrato a los indigenas y los abusos por parte de los espafioles, 

Flotaba en el aire y en el pensamiento de Carlos V resolver la cuestién 
sobre la esclavitud de los recién conquistados y el problema de fondo en 
relacién con las encomiendas; nebuloso en la teoria como dificil de ponerse 
en prdctica las ordenanzas al respecto. _ 

Ya existian intentos de legislar sobre la materia, pero como esto de 
organizar al Nuevo Mundo era sin duda una situacién sui géneris en la 
historia, tuvo sus dificultades y sobresaltos, 

Dice Remesal: "Muchas fueron las juntas de hombres letrados que 
desde 1512 mandaron juntar los reyes para ver y determinar lo que convenia 
al bien y conservacién de.los naturales... La primera fue el ato de 1512 en 
Burgos en vjda de Fernando el Catdlico y prosiguiéronse después en Madrid 
y én Valladolid, en Aranda de Duero, en Zaragoza y en Barcelona: ésto fue 
en los afios de 1516, 1518 y 1519, el veinte en La Corufa, el 26 en Granada y 
el de 1529 en Barcelona...(1)" ‘ 

. El problema, a decir de Cuevas, es que no hubo distincién de regiones 
para organizar un gobierno mds acorde a la realidad, y afiade: "Siempre ha 
sido defecto de los gobiernos y de los literatos peninsulares, tratar per 
modum unius de la América, lo que resulta tan absurdo como si aqui en una 
Sola junta quisiéramos tratar de Europa en globo, siendo que hay problemas 
alld tan diferentes y que son los europeos hijos de tantas patrias. Ese 
defecto se viené traduciendo, no sélo en las leyes de ahi emanadas, sino a 
través de toda la legistacién peninsular para las Indias Occidentales (2)". 

Por fin, en 1542 y luego de la insistencia de Bartolomé de las Casas y 
otros frailes y seglares espafioles, procedié la Junta a promulgar sus 

, 

37



“nuevas leyes" en Barcelona el 20 de noviembre de 1542 y después, 
corregidas y aumentadas, en Valladolid el 4 de enero de 1543. Las 
principales resoluciones fueron: " 1.- Que los del Consejo tuvieran especial 
cuidado de la conservacién, buen gobierno y tratamiento de los indios. 2.- 
Que el fiscal cuidase de saber cémo se guardaban estas ordenanzas. 3 - 
Que las Audiencias se informasen de los malos tratamientos hechos a los 
indios. 4.- Que por ninguna causa se pudiera hacer esclavos a los indios, en 
lo sucesivo, ni por causa de guerra ni a titulo de rebelién, ni por rescate, ni 
de otra manera. 5.- Que los indios esclavos se pusiesen en libertad, si los 
poseedores no mostraban titulo legitimo, encargando de ésto a las 
Audiencias para que lo hiciesen "sin tela de Juicio y sdlo a verdad sabida". 
6.- Que los indios no fuesen obligados a cargar contra su voluntad y sin 
pagarles por aquel trabajo, cuidéndose de que Ia carga, en donde ésto no 
pudiera evitarse, ni fuese excesiva, ni trajese peligro de su salud o de su 
vida. 7.- Que ningun indio fuese llevado a pesqueria de perlas en contra de 
su voluntad, so pena de muerte a quien infringiese esta disposicidn. 8.- Que 
se quitasen todas las encomiendas e indios que tuvieran los visorreyes o 
gobernadores o sus lugartenientes o cualquier oficiales nuestros anst de 
justicia como de nuestra hacienda, prelados, casas de religidn o de nuestra 
hacienda, hospitales, cofradias u otras Semejantes, Que se moderaran los 
repartimientos excesivos y de lo que se quitara se diese para el sustento de 
los primeros conquistaddres. 9.- Que en lo sucesivo no se encomendasen ya 
indios, sino que, en muriendo los encomenderos, su repartimiento pasase a la 
Corona. 10.-.Que los oidores cuidasen de la instruccién y buen trato de los 
indios que dejasen de ser encomendados, 11.- Que los tributos que debian 
cobrar los encomenderos fuesen tasados por los gobernadores, con el 
objeto de que no fuesen excesivos. 12.- Se prohibe el servicio por naborios, 
declardndose también que los indios de las islas de San Juan, Cuba y la 
Espafiola, fuesen tratados como los espafioles que en ellas residian," (3). 

Resulta que en la Nueva Espafia nadie conocia el contenido de estas 
nuevas leyes, pero corrian gran cantidad de rumores al respecto. Los 
encomenderos espafioles se imaginaron que las ordenanzas tenian puntos 
contrartos a sus intereses; y no andaban tan lejos de la realidad... - Y 
como los ciudadanos de México vivian directa o indirectamente de las 
encomiendas, se amotinaron; y se tuvo que despromulgar lo que ya estaba 
‘promulgado en su parte mds viva: lo relativo a las encomiendas. 

38 

 



La sociedad espafiola en México, los criollos y los mestizos se 
opusieron a que se dejase de cumplir la promesa de que las encomiendas 
fuesen hereditarias. De hecho la sociedad se opuso porque, como dice 
Cuevas: "En el traspaso que ahora se pretendia hacer de las encomiendas, 
sacdndolas de las manos de los conquistadores ya acomodados y 
domesticados para pasarlas a las de un oficial real, peninsular, hambriento y 
por desbravar... La cuestién se concretaba a la clase de espafioles que 
habian de poseer el pals. De si la tierra habla de ser (respetando la 
propiedad indigena) de los que la ganaron y de sus hijos o bien, del recién 
llegado, siempre hambriento peninsular, sin mérito, sin arraigo ni amor 
ninguno por esta tierra". (4) . 

Sin embargo, y para evitar, ademds de las injusticias, el absurdo de 
. hegar el derecho humano de poseer y heredar, a los nacidos en esta tierra 

(criollos, mestizos e indigenas), los obispos reunidos por Tello de Sandoval 
en 1544 dirigieron las discusiones sobre:las "nuevas leyes". De tal forma 
presionaron a la Corona que Carlos V firme lo siguiente (5): "Don Carlos, por 
la Divina Clemencia, Emperador Semper Augusto, por cuanto en las nuevas 
leyes y ordenanzas que por Nos fueron hechas en la ciudad de Barcelona, 
ordenamos e mandamos que muriendo la persona que tuviese indios en 
encomienda sean puestos en nuestra Real Corona: agora, por algunas buenas 
consideraciones que para ello hemos tenido; habemos acordado revocar fa 
dicha ley, la cual revocamos e damos por ninguna e de ningtin valor y efecto 
y reducimoslo todo en el punto y estado en que antes estaba" (firmado en 
Malinas 20 de octubre de 1545), 

Asi fue como volvid la paz y el orden a la Nueva Espafia después de 
una situacién tan extrafia, debido al desconocimiento y mala comunicacién 
entre la Metrépoli y la Colonia, a més de la propia naturaleza humana que se 

_ inclina facilmente por la codicia y la soberbia, Y en México comenzé la 
era de los virreyes con Don Antonio de Mendoza, quien empezé a cimentar 
lo que serfa luego la sociedad mexicana. _ EI segundo virrey, Dn. Luis de 
Velasco, de la mejor buena fe, quiso ordenar el gobierno, intentando acabar 
con los abusos de los espafioles: quité a gran nimero de indios de la 
esclavitud, prohibié el servicio personal que hacian a los espaioles y les 
sefialé tasa de lo que habian de pagar de tributo a los encomenderos, 
también abolidé el sistema de tamemes {indios que servian de bestias de 
carga). favorecié a los eclasidsticos y dirigid la construccién de la albarrada 
con que se evitaron inundaciones en la ciudad de México. 
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El problema que tuvo Dn Luis de Velasco fue que Felipe II traté de 
ligar al Virrey con la Audiencia, pues el monarca era muy desconfiado, y esta 
medida entorpecié la administracién. Luego envid como visitador al Lic. 
Valderrama quien estuvo haciendo presién sin ninguna prudencia y 
entorpecid el trabajo del gobierno y de ta Tglesia... 

A pesar de todo, en 1564, el Virrey Velasco despaché una armada que 
descubrié las Islas Filipinas. 

Es decir, la incipiente vida de la Nueva Espaiia, se iba organizando ya 
con bases legales y orgdnicas, con altibajos, pero de forma perseverante 
hacia el desarrollo de México, tal como la iba orientando Espafia junto con el 
impetu criollo y la sangre mestiza, 

No es intencién del autor narrar la historia del virreinato, sino su 
andlisis juridico, por eso aqui dejamos concluido el capitulo, 

Notas Bibliogréficas: 
(1) Remesal V. Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapa. Madrid, 
Espafia, 1619. Cap. IV Libro décimo. 
(2) Cuevas Mariano. Op. Cit. pag. 214. 

(3) Op. Cit. pag. 215 ) 

(4) Op. Cit. pag. 217. 

(5) Op. Cit. Pag 218. 
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2D) OTROS TRIBUNALES PECULIARES DE LA NUEVA 
ESPANA. 

LA ACORDADA. . 
A pesar de que no, existia una gran poblacién en la Nueva Espafia, la 

que habia, estaba concentrada en puntos a veces distantes unos de otros, 

debido a la enorme extensién territorial de la América. Estas distancias y 

el poco ejército permanente, asi como la incipiente organizacién, fueron 

pasto para que una gran cantidad de ladrones de caminos, bandoleros y 

malhechores se pudiesen organizar en bandas que crearon una verdadera 

situacién de emergencia general para el inicio del siglo XVIII. 
Bravo Ugarte (1) dice que “el curioso nombre de este tribunal contra 

ladrones, procede de que su establecimiento fue una 'providencia acordada’ 

en un Real Acuerdo, aprobada por la Corte el 22 de mayo de 1722". Afiade 

que eran tan numerosos los bandoleres y estaban tan bien organizados que 

ni las Audiencids, ni los alcaldes ordinarios ni la Santa Hermandad podian 

reprimirlos.,. "Los reos mds culpables fueron juzgados sumariamente y 

ahorcados o asaetados luego, quedando sus caddveres pendientes de los 

arboles". 
La Acordada fue no solamente un tribunal de cardcter penal, 

especializado en bandas de ladrones y asesinos, sino también era un cuerpo 

investigador de tipo militar que contaba con dos mil quinientos tenientes o 

comisarios,"sirviendo gratuitamente -seguin continua diciendo Bravo Ugarte- 

por el hongr y consideracién de que disfrutaban". 

Lucas Alamdn, en sus "Disertaciones" (2) asegura que este tribunal 

funcioné por ciento cinco afios (1703-1808) y ejecutdé a 888 reos, es decir, 

unos ocho por afio. ¥ esta severidad fue causa de que la seguridad interior 

se viera aliviada grandemente en la Nueva Espafia. 

Notas Bibliogrdficas: 

(1) Bravo Ugarte. Op. Ci¥. Pag. 110. 

(2) Alamdn Lucas. Op. Cit. Apéndice al Tomo IT. 
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. 2E) LA INQUISICION, 

Institucién que ha sido satanizada durante muche tiempo sin tener en 

cuenta Jas necesidades y la mentalidad de la época. Es como querer 

condenar toda la historia porque los antiguos no pensaban como el hombre 

del siglo XXT... 

El 25 de enero de 1569 se firmd el real decreto que instituyé el 

Santo Oficio en la Nueva Espafia. 

Pero, équé es la Inquisicién? (1) "Un tribunal cuya misién es indagar 

(inquirir) quiénes eran sospechosos de herejia para aprehenderlos, 

interrogarlos y dictaminar si eran culpables 0 no -dice Pedro Sembrador- , y 

poder evitar los males que los herejes causaban a las naciones, y en caso de 

encontrarlos culpables, entregarlos a la autoridad civil, para que ésta 

castigara sus crimenes de acuerdo al Cédigo Penal vigente”. 

éPor qué inicid la Inquisicién? En Espajia se instalaron muchos judios 

en los siglos V al VII y al ver que una alianza con los drabes les favoreceria, 

les facilitaron la invasién a Espafia, ganando a cambio puestos publicos de 

gobierno. ‘ 

La reconquista, como vimos antes, duré cerca de ocho siglos... y a 

mediados del siglo XV se encontraba Espafia en una situacién cadtica, 

verdaderamente desesperada, pues los drabes que habian sido relegados 

hasta mds alld de las montafias de Granada, se aprestaban a reconquistarla y 

lo$ espatoles no podfan organizar un buen ejército can que oponer una 

resistencia efectiva a la temida nueva invasién..."Para poder oponer al 

peligro drabe una resistencia efectiva, se requeria la unién de los reinos 

espafioles y su principal obstdculo eran los judios: muchos de ellos, para 

mejor lucrar, se hacian bautizar falsamente fingiéndose cristianos, pero 

conservando su odio contra la religién y los cristianos... Estos falsos 

cristianos, lNamados marranos o conversos, fomentaban la desunién y daban 

lugar a motines y matanzas..."(2) Esta situacién tuvo, para los 

espafioles leales al espiritu de la reconquista, un gran alivio con la union de 

Aragén y Castilla por medio’ del enlace de los Reyes Catélicos, quienes 

lograron la cohesién espafiola y el estado de derecho, dentro de lo que cabia 

en las circunstancias de la época. 

Pero subsistia el problema de Jos falsos conversos que se bautizaban 

para trabajar libremente contra la unidad catdlica, llegando a entrar incluso 
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de religiosos y recibir las érdenes sagradas. Claro que también habia judios 

convertidos sinceramente, que no eran culpables de los numerosos crimenes 

de que se acusaba a los conversos. Y se presenté asi el problema de 
distinguir a unos de otros. Se requeria de un tribunal formado por 

eclesidsticos fieles, especialmente conocedores de la fe, peritos en teclogia 

y derecho canénico, y ésta fue la razén por la que los Reyes Catdlicos 

solicitaron al Papa Sixto IV el establecimiento de la Inquisicién en Espafia: 

institucién no creada para castigar, sino para indagar. E! Papa acordé lo 

solicitddo en 1478, 

Mas, ¢cémo fue la Inquisicién? El proceso inquisitorial era 

precisamente "inquisitivo", es decir, dependia de la Autoridad la 

investigacién. Dice Cipriano Gémez Lara (3) que el proceso inquisitorial es 

caracteristico de los regimenes absolutistas anteriores a la Revolucién 

Francesa. Aqui el juez ejerce el poder que le ha sido transmitido o delegado 

por el soberano, sin ninguna limitacién; ademas de ser el juzgador, es 

también un investigador con amplios poderes e inclusive un acusador... la 

funcidn de fiséal iba unida a la de juez. 
Se dice que en este tipo de procesos, sobre todo en materia penal, se 

presume la culpabilidad y no la inocencia. El acusado debe de probar que es 

inocente. 

Las caracteristicas de la Inquisicién son las siguientes: 

1.- Seéreto: para evitar venganzas personales o colectivas contra los 

acusadores, cosa que era corriente en ese tiempo. 

2.- Uso de la tortura: que era el procedimiento usual y comtin en todo 

el mundo en Ia época en los tribunales civiles (no eclesidsticos). El Santo 

Oficio no hacia mds que seguir la costumbre establecida, procurando 

inclusive suavizarla y reglamentarla lo mds posible.(4) 

3.- La muerte en la hoguera: Actualmente resulta horripilante, pero 

estaba en uso comin en todas partes. Sin embargo en muchas ocasiones se 

quemaba al condenado en efigie, es decir, a un mufieco que lo representaba... 

De ahi que ahora, cuando alguien adquiere mala fama dicen que "se quemo" o 

que “esta quemado”. 
4.- Confiscacién de bienes: cuyo fruto era utilizado para costear las 

guerras contra los moros y para el sostenimiento del Tribunal.(5) 

Seguin dice la Enciclopedia Britdnica (6) hubo 2,000 (dos mil) victimas 

en 322 aiios, algo asi como seis por afto. 
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En la Nueva Espafia hubo aproximadamente un ajusticiado cada 9 afios_ 
desde 1569 hasta la independencia (1810), 

Los ejecutados en la Nueva Espafia segtin los archivos son: 

EN PERSONA EN EFIGIE 

Por Fr. Martin de Valencia { oO 

Por Fr. Juan de Zumdrraga 1 0 

Autos de 1574 ™ 5 0 

Autos de 1596 8 . 10 

Autos de 1601 3 , 16 
Autos de 1635 0 5 

Autos de 1649 13 65 

Autos de 1659: 7 1 

Autos de 1678 I 0 

Autos de 1688 0 1 

Autos de 1699 1 oO 
Autos de 1715. 1 oO 
Autos de 1795 0 4 

Condenados a muerte: 41; Condenados en efigie: 99. 

y, écémo procedia la Inquisicién? segtin la Enciclopedia Britdnica (7), 
tenian los acusados el derecho de pedir una relacion escrita de las faltas 
que se les atribuian, pero los nombres de los acusadores y testigos no se les 

dieron a conocer. No sabign quien los habia denunciado, ni la importancia que 

hubieran dado los jueces a la denuncia que se habia hecho contra ellos... 

Cuando se les interrogaba, se les preguntaban los nombres de sus 

enemigos, que conocieran y las causas de sus enemistades... El acusado 

juraba decir la verdad y estaba obligado a denunciar a sus compafieros de 

herejia o de quienes él sospechaba ser herejes. Si confesaba y denunciaba a 

. sus cémplices, parientes o amigos, se reconciliaba con la Iglesia y no tenia 

que sufrir mds que las penas humillantes prescritas por la ley canénica... 

Las confesiones se obtenian algunas veces por medio de subterfugios 

morales, otras veces por algun procedimiento que debilitaba la resistencia 

fisica y como ultimo expediente se recurria a la tortura, y la ley candnica no 

admitia las confesiones logradas por este medio... Ademds, todas las 

confesiones logradas en la tortura tenian que ser después libremente 

confirmadas y ratificadas... Las sentencias eran solemnemente pronunciadas 

un domingo, en una iglesia o:- en plaza publica, en presencia de los 
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inquisidores, ‘sus auxiliares, los obispos, los magistrados seglares y el 
pueblo, 

Los castigos iban desde penitencias, ayunos, oraciones, 
peregrinaciones, azotes, uso obligatorio de cruces o trapos amarillos 

‘ colgados sobre la ropa... hasta los castigos severos de prisién, prisidn 
perpétua o prisién de varios grados de severidad. * 

Después de pronunciada la sentencia, los herejes abstinados y los 
renegados eran llamados por ultima vez a que se sometieran y confesaran y 
abjuraran. Si aceptaban eran admitidos como penitentes y condenados en el 
acto a prisién perpétua. Si no consentian eran turnados al Brazo Secular 
(poder ejecutor), lo que era equivalente a una sentencia de muerte ya 
muerte en la hoguera.(8) . 

A pesar de lo que pudiera parecer en este tiempo, la Inquisicién 
gozaba de popularidad y simpatia por parte del grueso del pueblo catélico 
porque mantenia el orden, la paz y la unidad nacional en la fe. 

Cuando se instalaba el santo oficio se promulgaba el edicto de gracia 
por el que se concedia el perdén absoluto de la pena a los culpables de 
herejia y judaizacién si se convertian con sinceridad. 

La Inquisicién fue abolida en Espafia y en la Nueva Espafia el afio de 
1810. 

En 1575°se expidid la Ley que excluyé a los indios del Tribunal del 
Santo Oficio, pues resultaria absurdo que un aborigen americano fuera a 
judaizar o a ser marrano. 

Eran.los indigenas tos sujetos por evangelizar, y ademds resulté el 
hecho aberrante de que al cacique de Texcoco Dn. Carlos Chichimecatecodtl 
se le sentencid a muerte y fué quemado su caddver por haber sido "hereje 
dogmatizador" (9) ; . 

La Inquisicién, como vimos anteriormente, tuvo poca actividad en ta 
Nueva Espaffa, sin embargo cuidaba de Ia literatura que entraba a la colonia, 
asi como-la clase de extranjeros y eclesidsticos que ingresaban a ella, 
incluso se sabe de un proceso que se le seguia a Dn. Miguel Hidalgo y 
Costilla Gallaga, mismo que no pudo terminar porque fue abolida la 
inquisicién y porque la situacién de revuelta interna no lo permitia, 

Seguin el historiador Salvador Borrego(10) “la numerosa colonia 
israelita que se quedé en Espafia (después de la expulsidn de los judios) y 
que pese a los trece siglos que llevaba de residencia no se habia fusionado 
con la poblacidn espafiola, siguid en su mayor parte la tdctica sutil y no se 
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convirtié realmente al catolicismo, aunque lo aparenté con habilidad y 
mansedumbre. Desde su primer momento estos hebreos trataron de minar a 
la Corona y de recuperar sus posiciones perdidas. Y precisamente como 
reaccién a estas actividades secretas -no al culto y religién judias que 
siempre habian gozado de libertad, ni a la raza hebrea- crecié y se vigorizé 
el Tribunal de la Inquisicién. No era intolerancia religiosa; era rivalidad 
politica. Era la lucha de un pueblo contra un grupo que ya lo habia 
traicionado y que.luego pretendia burlar la expulsién y minar al nuevo 
régimen. Ahi no habia antisemitismo, ni racismo, sino conflicto de 
traicionados y traidores"... y contintia: "Ningtin estado recién rescatado al 
invasor, después de una traicién interna, se hubiera defendido con menor 
rigor. No se trataba de una cuestidn religiosa, sino de la supervivencia 
nacional."(11) . 

Afiade Salvador Borrego: (12) "En el caso de la Nueva Espafia, la 
Inquisicién no juzgaba a los indios, ni a los mestizos y sélo castigaba a los 
europeos que ostentando un falso cristianismo conspiraban contra la Corona 
y la religién nacional..." Recordemos que el aspecto religioso era escencial en 
aquella época y el quebranto de la fe era algo asi como un atentado al orden 
estatal y a la propia soberania, no sdlo en Espafia, sino entre los drabes, 

judios, ingleses, y en todo el mundao..."Asi lo habia establecido el Emperador 
Carlos V desde 1538. Los judios que profesaban abiertamente su religién 
tampoco eran reos de ningun delito..." “En 250 afios hubo en la Nueva Espafia 
51 ejecuciones, que ahora un gobierno <revolucionario> cubano despacha 
<democrdticamente> en tres horas, o uno de <liberacién> marxista de 

Hungria en tres minutos..." 
La Inquisicién persiguid a los masones, a quienes se les Ilamaba 

judaizantes, los cuales fueron entrando gradualmente en la Nueva Espaiia, 
hasta que se noté la influencia de estas sectas y se Ilevé a cabo el primer 
proceso inquisitorial por actividades secretas masénicas en el afio de 1785 
en contra del pintor Felipe Fabris, protegido del Virrey Revillagigedo. 
También se proceso al peluquero Pedro Burdales, que se jactaba de que el 
propio Virrey era fanc-masén. Borrego afirma: (13) "El cocinero del Virrey, 
Juan Lausel, el cirujano Juan Durrey, Vicente Luluié, Juan Domingo du Roy y 
Juan Aroche, también resultaron ser agentes de la masonerfa y fueron 
detenidos. Pero el Virrey los protegia discretamente y lograba que se les 
absolviera o se les impusieran penas leves." Es decir, aunque la masoneria 
era perseguida por la Inquisicidn, tanto en Espafia como en sus colonias 
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americunas, esta organizacién secreta ya estaba infiltrada en altos puestos 
de gobierno y hacia inocua la accidén inquisitiva en su contra y logro la 
supresion definitiva después de la invasién napolednica y la confirmé con la 

_ Constitucién liberal de Cddiz. 

Notas Bibliogrdficas: 
(1) Sembrador Pedro. La verdad sobre la Inquisicién. Ediciones EVC, México, 
1963, pag. 7. 
(2) Op. Cit. pag. 8. 

(3) Gémez Lara Cipriano, Teoria General del Proceso, Edit. Harla, México 

1990.8* edicidn, pag. 77. 
(4) Sembrador Pedro. Op. Cit. pag. 12. 

(5) Op. cit. 13-14. 
(6) Enciclopedia Britdnica. Tomo 12, pag. 377-383 edicidn de 1965. 

(7) Op. Cit. pag. 382. 

(8) Sembrador Pedro. Op. Cit. pag. 23. 

~ (9).Cuevas Mariano. Op. Cit. pag. 247. 

(10) Borrego Escalante Salvador. Op. Cit. pag. 66. 

(11) Op. cit. pag. 67. 
(12) Ibid. pag. 72. 

(13) Ibid. pag 85. 
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2F) LA MASONERIA Y SU PAPEL, 

Aqui debemos hacer un paréntesis necesario, ya que la historia de 
México se encontrard siempre con la franc-masoneria en una lucha sorda 
contra la Iglesia Catélica y serd protagonista de conflictos y a la vez 
encontrard entre sus adeptos a los més connotados y mencionados 
personajes de la historia oficial. 

Es pues, un factor decisivo en nuestra historia patria esta 
organizacién internacional que tanto ha influido en la creacién de las leyes y 
en el actual ordenamiento juridico, 

Sabemos que la Inquisicién persiguié a los masones; que la Iglesia los 
excomulgd, en especial con la Enciclica de Leén XIII Humanum Genus y por 
el Syllabus de Pio IX: sabemos que la masoneria y el catolicisco son 
antagénicos y que el pueblo novohispano les !lamaba judaizantes... pero, cqué 
es la masoneria? yO 

Segtin Julio Meinville,(1) la masoneria es una organizacién secreta, 
inicidtica, esotérica y simbélica, con principios tomados del judaismo, cuya 
finalidad ‘es formar un tipo de hombre liberal, amoral, revolucionario, apto 
para el advenimiento de una nueva era contraria y antagonica a la era 
cristiana. 

La masoneria era enemiga natural del imperio espafiol y por lo mismo 
de la Nueva Espafia, a la cual deseaba controlar y poseer, cosa imposible 
mientras la,religién catélica influyera sobre las instituciones sociales, Las 
logias tomaron fuerza a partir del reinado de Carlos ITT, quien les abrié las 
puertas y se rode de ministros masones. “Esta situacién vino a romper 
con la tradicién catdlica de Espaiia y con la fe ya arraigada en la Nueva 
Espafia. 

Como resultado de esta influencia de las logias en el gobierno de la 
Metrépoli, vino la expulsién de los jesuitas. 

Dice Trueba que la expulsién de los miembros de la Compaitia de 
Jesus fue el principio de las revoluciones en nuestro territorio (2). 

Efectivamente, la Nueva Espafia crecia en cultura, en ciencia, en 
industria y en la fundacién de ciudades... Pero Carlos III hizo que 
desmejoraran las cosas. 

"La tranquilidad comenzé. a ser amagada por las actividades de 
agentes que maniobraban para mutilarle a la Iglesia su brazo fuerte de la 
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Compafiia de Jests .. En 1765 llegaba a Veracruz la fuerza de dos mil 
hombres que venia a organizar un gran ejército cuya misién no revelada era 
la de asegurar la expulsién de los jesuitas, planeada ya en Madrid por el 
ministro Abarca de Bolea, conde de Aranda, Gran Oriente de las logias de 
Espaiia y descendiente de judios falsamente conversos. El propio rey Carlos 
IIT protegia las actividades masénicas con las cuales se habta identificado 
plenamente durante su estancia en Ndpoles" (3) 

E! decreto era sin duda la muestra de un despotismo que preveia el 
descontento que esta medida causaria en medio de una poblacién que amaba 
a sus protectores quienes tanto la habfan beneficiado, El decreto decfa ast: 
(4) "El Rey, nuestro Sefor, por causas que reserva a su real dnimo, se ha 
dignado mandar se extrafien de las Indias a los religiosos de la Compafiia de 
Jesus... deben saber los stibditos del gran monarca que ocupa el trono de 
Espafia, que nacieron para callar y obedecer y no para discutir ni opinar en 
los graves asuntos del gobierno". 

El pueblo no quedé conforme con ese decreto y mostro oposicién 
violenta al ordenamiento ordenado por la Metrépoli, 

A pesar dé la Leyenda Negra de Espafia, no hay datos que realmente 
la demuestren, incluso el ejército y las fuerzas represoras fueron una 
minora irrisoria.. la oposicién violenta se dio cuando los separaban de 
quienes los naturales consideraban como padres y protectores y ésto si que 
les iba a afectar grandemente. Pocas rebeliones hubo durante el Virreinato 
y ésta provino del corazén del pueblo sencillo. 

De hecho, las érdenes religiosas hicieron en México una labor titdénica 
de cultura y evangelizacién, y entre estas érdenes, los jesuitas se habjan 
dedicado a la educacién y eran amados por el pueblo. Por eso la orden de 
expulsién de la Compaftia de Jestis causé sorpresa y disgusto. "Las 
expulsiones tuvieron que hacerse en forma secreta (por la noche) o con 
despliegue de grandes fuerzas armadas. Hubo gente que traté de evitar las 
aprehensiones de sacerdotes que se habian hecho populares por sus obras y 
ensefianzas. En San Luis de la Paz hubo cuatro ejecutados; en Guanajuato, 9; 
en Pdtzcuaro, 13; en San Luis Potosi, 50; ademds 664 encarcelados y otros 
muchos condenados a recibir azotes (5). 

Se desterraron 418 sacerdotes, 137 escolares y 123 coadjutores, 
seis misiones y 25 colegios fueron clausurados. 

Tomemos en cuenta que la educacién, los servicios sociales, los asilos, 
los orfanatorios, los hospitales, estaban en manos de particulares y de 

, 
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6rdenes religiosas, pues el estado, en casi ninguna parte del mundo, se 
ocupaba de ello. 

La masoneria sabia que para quitar la influencia social de la Iglesia, 
era necesario ir desterrando la labor social de los religiosos para alejarlos 
del contacto con el pueblo. 

Ya para 1804 la masoneria preparaba su unificacién y las logias 
espatiolas recibian por medio de Esteban Morin una carta al respecto (6): 
"Al Conde de Grasse Tilly: ...La solidaridad masénica nunca llegardé a ser 
efectiva interin los hh.'. esparcidos por el mundo no reconozcan un solo 
poder... El fanatismo y la supersticién han hallado estq unidad en un 
organismo comtn al que Ilaman Iglesia Catélica Universal, y necesario es que 
a esta organizacién oscurantista responda otra organizacién del 
pensamiento emancipador... Dignos son los trabajos realizados por el Ilus. y 
Pod. H.'. Aranda al emancipar a la masoneria espafiola de la tutela irregular 
de Inglaterra, y merecedores de aplauso el celo y la solicitud con que 
mancomunadamente con los poderes de la Orden en otras naciones Ilevé a 
cabo la obra de destruir la més formidable erganizacién inventada por los 
poderes teaocrdticos (la-compafifa de Jesiis)..." 

El primer consejo Supremo se habia establecido en Charleston, E.U. 
(bajo el paralelo 33, cabalisticamente, para justificar de manera esotérica 
sus 33 grados), y no dejaban de mirar a nuestro territorio con codicia, 

Ya para inicio del siglo XIX, Espafia estaba en franca decadencia de 
cardcter moral y religioso; la masoneria estaba disgregando el sentido 
nacional, que durante ocho siglos fue preponderantemente religioso, y lo 
mataba en sus tradiciones. Enfrié el fervor de las clases altas, Estaban en 
el mejor momento para acabar con la Compaiia de Jests. 

Y precisamente aqui se manifesté por primera vez la oposicién 
intrinseca entre lo catdélico y la masoneria, pues comenzé la lucha por 
implantar una constitucién de tipo liberal, no confesional, acabar con el 
Estado catdlico e implantar en su lugar un estado laico y destruir la obra de 
la Iglesia desterrando a sus agentes mds activos: las érdenes religiosas, 

El trabajo iba avanzando, pero no a solas, sino aprovechando el 
enviciamiento de las clases altas. 

EI clero estaba dividido, la nobleza reducia su religiosidad a meras 
practicas exteriores y la mentalidad liberal-masénica se inoculaba en Jas 
clases dirigentes. 
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En la Nueva Espafia' no habia mucha influencia masénica, el pueblo era 
sericillamente religioso y amaba a su religisn, 

Alld en la Peninsula, los. masones estaban en contubernio con Francia, 
y esa complicidad, unida a la cobardia de Carlos IV, preparé la invasién 
napolesnica de 1808. 

“Cuatrocientas logias, con mds de veinte mil masones espaioles, 
habian recibido instrucciones de colaborar con el invasor y asi fue subido al 
trono de Espafia el francés José I (Pepe Botellas, por su aficién al alcohol), 
hermano: de Napoledn, sin mds apoyo que las tropas extranjeras y jos 
masones iberos... El israelita Esteban Morin, jefe del Supremo Consejo de la 
Masoneria y sus hermanos que movian a las logias francesas y espafiolas, 
repetian en 1808 la hazafia de sus antepasados sefarditas que en 711 habian 
abierto las puertas de Espajia a los invasores musulmanes" (6). 

Asi pues, la masoneria y el estado catélico no podian convivir; y por 
esa razén se dibujaron de manera evidente los partidos que durante el 
resto de la historia se pelearian por imponer su doctrina y su tendencia en 
la legislacién nacional. 

Notas Bibliogréficas: 
* (1) Meinville Julio. El judio en el misterio de la historia. Editorial Thau. 
Argentina. Pag. 65 (1963) 
(2) Trueba Alfonso. La expulsién de los jesuitas. Edit. Jus. México. pag 9 
(1986). 
(3) Borrega Salvador. América Peligra. pag 87. 
(4) op. cit. pag. 88 

(5) ibid. 

(6) op. cit. pag. 92. 
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oo TERCER TEMA 
LAFORMACION DE. UNA CONCIENCIA 

NACIONAL. 

3A) ANTECEDENTES DE LA LUCHA POR LA 
INDEPENDENCIA 

Cuando un pais rompe sus vinculos de dependencia y sumisién con 
respecto de otro que le dominaba, tiene que organizar sus instituciones, 
dictar nuevas leyes,,enfrentar una realidad novedosa y formar una 
personalidad propia que vaya siendo reconocida por los demds pueblos, para 
hacer posible las relaciones de derechd internacional. 

En nuestro pais, la revolucién de independencia, tuvo un cardcter 
marcadamente espafiol y materialmente criollo y mestizo; los indigenas casi 
no fueron protagonistas. 

De hecho las primeras ideas independentistas provenian de Espaia, 
pues el Conde de Aranda habia ya escrito un plan para independizar a las 
colonias dejando en cada una de ellas a un rey de la casa real de Espajia. 

Abad y Queipo, en México, también espajiol, propuso que se 
independizara la Nueva Espafia antes de que esto se realizara mediante 
actos violentos, 

El-pueblo indigena nunca pensé en la independencia... Nunca hubo 
levantamientos de trascendencia contra la minorfa espafola ni contra el 
sistema de gobierno de los virreyes. Y¥ las revueltas que hubo jamds fueron 
de alcance general, ni siquiera regional. 

La independencia de México, a fin de cuentas la hicieron 
materialmente los criollos. El celo del peninsular por su categoria de 
“espaftol” hacia que se sintiese superior, mds espafiol que los criollos y 
mestizos y por lo tanto mds digno de mando, Ademés las preferencias 
estaban siempre por el europeo. Esta situacién generé descontento 
entre los criollos que también aspiraban a los puestos importantes y eran 
relegados. Asi pues queda de manifiesto que existia por una parte el 
hacionalismo propio del criollo, quien estaba arraigado en su tierra natural, 
aunque fuera de padres espafioles, mientras que el gachupin, nacido en 
Espafia, tenfa un nacionalismo con orgullo de ser peninsular y por ello se 
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creia con derecho a mejores puestos y despreciaba al criollo, quien no era 
oriundo de la metrépoli, sino hijo de un territorio conquistado, 

Las restricciones comerciales impuestas por la Casa de Contratacién 
de Sevilla, hicieron que en los americanos se despertara el deseo de 
libertad para comprar y vender: y la industria se desarrollaba, asi como los 
oficios y mercados. 

Ya México estaba listo... sdlo faltaba el pretexto, 
La coyuntura se presenté cuando la Metrépoli fue violada en su 

soberania por la invasién francesa de Napoledn Bonaparte. 
Yen México, <qué sucederia? Podian sus habitantes someterse a 

Francia, declarar lealtad al rey de Espaiia, o simplemente convertirse en 
pais independiente que no obedeciera ni a Francia ni a Espafia, sino que 
fuera forjando su propio destino... 

Por ello se explica el grito de Hidalgo: "iViva Fernando VIL y muera el 
mal gobierno!" , pues la invasién francesa a la Metrépoli tenia que repercutir. 
en la Nueva Espafia, por trescientos:afios en poder del Imperio Espaiiol: 
generacién tras generacién, recibiendo no sdélo la sangre, la lengua, la ley, 
sino hasta el pensamiento y la religidn de allende el Océano. 

Al ver la suerte de Espafia, derrotada y humillada por las tropas de 
Napoleén, fa Nueva Espaiia se estremecié por fa soberania violentada y la 
perspectiva de una invasion francesa a América. 

Sin embargo, decir que con toda sinceridad se formaron los grupos 
para defender la dependencia de América con relacién a Espafia, es una 
quimera, pues en realidad estuvieron esperando un momento coyuntural para 
dar ese paso. 

Antes de la invasién de Bonaparte a Espafia, Abad y Queypo, junto 
con el alto clero y personas ilustradas y principales de la Nueva Espafia, ya 
pensaban en la necesidad de la independencia. 

El escollo para ellos fue el juramento de obediencia al Emperador, "Se 
estrellaban en el punto critico de orden moral: la rebelién contra la 
autoridad legitima de los reyes de Espaiia... Este punto vino a resolverse 
justo por donde menos se esperaba: Por haber dejado de existir la corona 
de Espaiia..." (1) / 

Carlos IV abdicé y Fernando VII salié de Espafia el 8 de abril de 1808 
y firmé, entre otras cosas: "..absolviendo a los espafioles de sus 
obligaciones en esta parte (ser stibditos de su persona) y exhortdndolos a 
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mantenerse tranquilos esperando su feli¢idad de las sabias disposiciones del 
Emperador Napoleén." (2) 

Con esto desligaba a los espafioles del juramento de fidelidad y por lo 
tanto a fos novohispanos de su dependencia a la corona de Espafia, pues sélo 
exhortaba, pero no mandaba que se sometieran a Napoleén. Esta 
Situacién generé una reaccién entre los patriotas espafioles, quienes de 
inmediato cuestionaron la legitimidad de José Bonaparte y formaron un 
hormiguero de juntas de gobierno, todas con la pretension de legitimidad y 
auténtica representacién de la corona real. (3) 

La Junta mds notable fue la de Sevilla que se reunié el 2 de mayo de 
1808, pero en cada reino se formaban varias, 

El poder que tuvieron los diferentes reinos para hacer sus juntas, 
también lo tenia la Nueva Espafia, aunque no se sometiera a ninguna de la 
Peninsula, sino que se declarara independiente. (4) 

En México, el Virrey era en esas circunstancias Tturrigaray, quien no 
se queria someter a ninguna junta venida de Europa hasta tener bien en 
claro la forma como debia proceder, 

Los peninsulares se opusieron de manera obstinada a que se formara 
una Junta Nacional en la Nueva Espafia y atacaron al Virrey por la razén de 
que ellos querian seguir atados a la sujecién europea y veian riesgosa la 
inquietud de los americanos a quienes consideraban sediciosos. Nuevamente 
se hacia notorio el choque de nacionalismos y de visiones encontradas entre 
el criollo y el gachupin, 

El Consulado de Comerciantes (gachupines) y la Real Audiencia, en 
manos de europeos, eran en ese momento los principales centros del partido 
europeo, quienes consideraron criminal que se discutiera sobre nuevos 
sistemas de gobierno y sobre la situacién espafiola, desde que se supo que 
en Espaiia se habian formado Juntas que gobernaban a nombre de Fernando 
VII... No obstante ello, el Ayuntamiento de México insistié en que hubiese 
una reunién de autoridades y se tomaran las medidas que debian regir la 
conducta politica del reino. Iturrigaray estuvo de acuerdo y se llevé a 
efecto el 9 de agosto de 1808, teniendo representatividad pues asistieron: 
los oidores de la real Audiencia, el arzobispo, los canénigos, los inquisidores, 
el Ayuntamiento, el Consulado, la nobleza y los gobernadores de las 
parcialidades de los indios, 

Explica Alvear Acevedo: -"Siguiendo las indicaciones del virrey, el 
sindico del Ayuntamiento, Lic. Francisco Primo de Verdad y Ramos, hizo uso 
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de la palabra; explicé que por ausencia del gobierno legitimo de la Metrépoli, 
el pueblo, fuente y origen de la soberania, asumia de nuevo ésta para 
depositarla en un gobierno provisional, apoyando sus tesis en las leyes de 
Partidas que se referian a lo que debia hacerse en ausencia del rey... Su 
discurso fue mal recibido y hasta se le consideré hereje por una inguisicion 
en decadencia.,. Asi las cosas, las discusiones tuvieron un cardcter 
turbulento y solo se llegé a que el Virrey era el lugarteniente del Rey, y que 
no debia obedecerse' ninguna orden que llegara proveniente de los 
franceses, y atin esto, por el celo de los peninsulares, solamente se acepté 
con reservas (5)..." 

Esta situacién desembocé en la aprehensién del Virrey Iturrigaray a 
manos de peninsulares, en el asesinato de Fray Melchor de Talamantes y del 
Lic. Francisco Primo de Verdad y Ramos. (6) Prosigue Alvear Acevedo: "Con 
estos actos se inicié la violencia por parte del partido europeo, la cual 
aleanzé en seguida a varios prominentes criollos, que también fueron 
aprehendidos: el regidor don Juan Francisco Azcdrate y Lezama: el sindico, 
Lic. Francisco Primo de Verdad y Ramos; el Lic. José Antonio Cristo y Fray 
Melchor de Talamantes, religioso exclaustrado de la orden de la Merced, 
que habia llegado a México procedente del Perd y era autor de varias obras, 
la,mds importante de las cuales fue la <Representacidn de las Colonias>, de 
ideas favorables a la independencia (7)... " 

Después quedd como virrey, a manera de usurpacién, apoyado por los 
espafioles, el Sr. Dn. Pedro Garibay, falto de cardcter para tamafia empresa 
en las condiciones en que se le nombré. 

Y posteriormente se nombré para ese puesto a Lizana, quien no 
combatié al movimiento criolto antieuropeo, por lo que era mal visto por los 
peninsulares. 

Pero la situacién seguia obscura y confusa y se reunié la Junta de 
Valladolid, integrada por... “prominentes personajes en su mayoria. Las 
juntas se celebraban en la casa del célebre Abad y Queypo, y a ella asistfan 
la mayor parte de los prebendados de Catedral, principalmente el erudito 
Dn. Manuel de la Bdrcena; algunos militares como Garcia Obeso, Mariano 
Michelena, Maridno Quevedo, Roberto Mier y Manuel Mufiiz; los Lics. Soto 
Saldaiia y Nicolds Michelena; los curas Manuel Ruiz de Chdvez y Miguel 
Hidalgo y Costilla; el fraile franciscano Vicente de Santa Maria, etc. Estas 
Juntas empezaron en septiembre pero terminaron pronto a causa de una 
denuncia..." (8) 
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Frustradas estas Juntas, se reunieron otras en San Miguel el Grande, 
cuyo principal organizador era Dn. Ignacio Allende y a la par, otras en 
Querétaro... 

CQué pretendian estas juntas? 
Nueva Espafia vivia en la incertidumbre y se presentaba la coyuntura 

para la separacién de la Metrépoli. Los gacupines preferian depender de 
Europa y veian en los criollos un peligro para su estabilidad social y politica, 
pues eran éstos los que mds movian los hilos de las Juntas y en ellos podfa 
quedar el mando del nuevo estado independiente y no en manos de europeos, 

En Quérétaro, la Junta contaba con el apoyo del Corregidor Dn. 
Miguel Dominguez y de su esposa, la activisima Dota Josefa. 

La idea de esta Junta, dice Marquez Montiel,(9) era la libertad de la 
Nueva Espajia, aunque reconociende como soberano a Fernando VII. 

Notese que se conservaba el escrdpulo del juramento de lealtad al 
Rey: pretendian una nueva nacién, con un rey europeo, de casa real (sangre 
azul); una idea un tanto utdpica en las circunstancias que. se. vivian.. . la 
realidad los haria poner Jos pies en el suelo, 
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3B) FORMAS DE GOBIERNO PROPUESTAS POR LOS 
CAUDILLOS DE LA INDEPENDENCIA 

Todos conocemos la historia de la insurreccién del 15 de septiembre 
de-1810, posterior a la delacién que se hizo de la conjura, cuando Hidalgo, 
con su ejército improvisado, se lanzé a matar gachupines al grito de: iViva 

_ Fernando. VII y muera el mal gobierno! iViva la Virgen de Guadalupe y 
mueran los gachupines! 

Los criollos rechazaban a los peninsulares porque siempre los 
relegaron de los puestos puiblicos y de los empleos mds importantes, ademés 
no les permitian un verdadero desarrollo econémico y se creian superiores 
en’ todos los érdenes por la simple razén de provenir del suelo del 
conquistador y estar como privilegiados en la tierra conquistada, 

Hidalgo no pudo controlar a la chusma que lo seguia, sin idea clara del 
por qué de su participacién; una multitud que llegé a ochenta mil almas y que 
se entregaba al saqueo para luego desertar en masa después de recoger 
botin y deshonrar mujeres indefensas. 

El historiador Salvador Borrego dice: (10) "Por razén natural, 
Espafia no podia conservar indefinidamente sus vastas colonias de América,. 
pero e) proceso de independencia fue ademds impulsado por los enemigos 
internacionales de Espafia como un acto de revancha y en busca de botin... 
Historiadores muy documentados como Chism y el mexicano Gibaja y Patrén, 

- aportan muchos datos sobre agentes extranjeros que procedentes de los 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia, visitaban la Nueva Espajia a principios 
del siglo XIX... Chism dice concretamente que hubo contacto con Hidalgo 
desde 1806..." / 

No significa ésto que Hidalgo haya obedecido consignas extranjeras, 
sino que existian agentes con intereses que pretendian manipular a nustros 
primeros caudillos de la independencia. 

Barquin y Ruiz dd una lista de cerca de 40 agentes extranjeros 
detenidos por el ejército novohispano, procedentes de Francia y los Estados 
Unidos quienes tenian interés en prender fuego a una lucha por la 
independencia. Esto desde el afio de 1805 hasta el 1811. (11) 

Y prosigue Salvador Borrego:(12) "Hidalgo llegé a arrastrar a 80,000 
indigenas, que no pudo luego controlar, y la insurreccién degeneré en pillaje 
y deserciones, Finalmente terminé en fracaso... Es un hecho reconocido por 
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muchos que la causa del fracaso fue haber planteado la Independencia como 
una lucha racial, Numerosos simpatizantes del movimiento se abstuvieron de 
secundarlo al ver lo absurdo de su téctica." 

En verdad, visto a la distancia, el método de enfrentar a lo indigena 
con lo hispano fue un error porque dividia a los mexicanos y los ponfa a unos 
contra otros en lucha racial, en lugar de buscar la unidad de todos. 

Morelos no estuvo de acuerdo con la tdctica de Hidalgo, aunque lo 
respetaba. "Hidalgo y Morelos no estuvieron de acuerdo acerca del rumbo 
que tomaba la revolucién, pues Morelos preferia se preparase al ejército 
antes de proseguir la lucha y se proscribiesen los saqueos, e Hidalgo 
intentaba, ante todo, la lucha y deseaba dar contento a su gente 
permitiendo sus abusos y: violencias..." (13) 

Hidalgo no intenté legislar, no pudo hacerlo, no tuvo tiempo y sus 
ideas no tenfan, debido a la misma agitacion de las circunstancias, la claridad 
y nitidez que eran debidas para emprender ese tipo de tarea. 

Lo que conocemos que hizo, fue la abolicién de la esclavitud (que 
legalmente no existia, pues estaba proscrita por las leyes de Indias, pero se 
daba en la prdctica), también se pronuncié contra el tributo de castas, pero 
en materia de ordenamiento juridico, no pudo aportar ni tuvo el tiempo o las 
circunstancias — propicias para hacerlo, Inclusive, para hacer efectiva la 
abolicién de la esclavitud, aplicé la pena de muerte en Guadalajara a ‘los 
gachupines que tuvieran esclavos o que se sospechara que los tuviesen. 

Fue Dn. José Maria Morelos y Pavén, el cura de fiero temperamento, 
quien intenté por vez primera organizar a la Nueva Espafia como a una nueva 
nacién, él sf tuvo las condiciones para concebir un pais independiente y 
fundado sobre valores bien establecidos. Se puede decir que el escrito 
de Morelos, denominado Sentimientos de la Nacién, fue el primer 
documento relevante en que México ha sido lamado por vez primera: 
Nacién. Este documento puede considerarse doctrinario, al que luego se le 
adicionéd !a Constitucién de Apatzingdn, de cardcter mds prdctico e 
instrumental. Se leyé el documento “Sentimientos de la Nacién" en el 
Congreso de Chilpancingo, el 14 de septiembre de 1813, la lectura la hizo el 
Lic. Rosains; dicho documento se fundamenta en los siguiente puntos: “La 
independencia de la Nacién; la defensa de la Religién Catélica, como 
condicion de la unidad nacional y felicidad de los americanos; Religién 
catdlica como religién de estado; establecimiento de tres poderes: 
legislativo, ejecutive y judicial; la supresién de la esclavitud y de las castas: 

t 
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la extincién de las alcabalas y otros tributos; el restablecimiento de la 

Compaitia de Jesus (que habia sido una de las mds benéficas instituciones en 

la Nueva Espafia, injustamente expulsada por influencias de ia masoneria... 
ésta es una prueba palmaria de que no se hallaba en él huella de influencia 

masénica de ninguna clase); la declaracién de algunos derechos naturales del 
hombre; aumento de jornales; disminucién de la ignorancia, mejoramiento de 

las costumbres y moderacién de la opulencia, disminucién de la indigencia... 

es decir, propugné por la solucién de los problemas nacionales, en el orden 
politico, econdmico y social" (14). 

Morelos si legislé. Tuvo la visidn de la sociedad ordenada bajo los 
valores trascendentes, mismos que, heredados de Espafia, ya eran parte del 

espiritu mestizo, Fundamenté sus ensayos legislativos en la doctrina amada 

y asimilada por toda le poblacién americana, en su inmensa mayoria, la 

doctrina cristiana. 

Don José Maria Morelos y Pavén partid de la realidad... cqué 
realidad? La América del Septentrién era en su tiempo una nacidn apta 

para independizarse, ademds tenia en toda su actividad social, politica, 

econémica y cultural, una importantisima influencia del catolicismo. 

Toda la herencia de las érdenes religiosas mendincantes y de los 
jesuitas, que hicieron las bases del México que conocemos, se encontraba en 

su apogeo dentro del espfritu y la esencia de la poblacién mexicana. 
Si bien la legislacién fue impuesta por los conquistadores, también es 

cierto que se asimilé en la sangre y el alma mestizas e incluso en los 

indigenas de las mds aléjadas regiones a quienes fue llevado ef Evangelio por 

los esforzados misioneros que a cambio no pedian nada, sino verles 

bautizados. 

La unidad espiritual estaba ya dada, y como dice Salvador Borrego: 

"México comenzé a existir como nacién el dia en que los espaiioles y los 

indigenas se hincaron juntos a rezar el Padre Nuestro..."(15) La religién 

se convirtid en el principal lazo material y moral de unidad nacional y Ia 

Virgen de Guadalupe en el simbolo sagrado de esa unién. México ya era 

naturalmente catélico ai tiempo de Morelos. 

Nuestro pueblo no conocia ni amaba sino a su religidn.. el 

protestantismo era aqui desconocido, la masoneria perseguida y el judaismo, 

regulado, El catélico mexicano desconfiaba de quienes trajeran novedades o 

dactrinas extrafias al territorio patrio. 
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Morelos, al igual que Hidalgo tomaron como bandera la defensa de su 
fe. Si el pueblo no hubiese amado a su fe, hubieren tomado otra bandera, 
pero no, la defensa de la religién era la causa mds popular y por lo tanto era 
lo mds democrdatico. . 

La bandera material, hecha de lienzo y estampa, llevaba dibujada, en 
ambos casos, ala Santisima Virgen Marfa, la amada de los mexicanos. El 
cura Morelos, profundamente catdlico, vio la realidad. El pueblo mexicano 
era catdlico, amaba su religién y no podia ser ya controlado por la vacilante 
Espafia que vivia con una piedad adormecida y fuertes influencias liberales, 
ademds de debilidades politicas y malos manejos econémicos y comerciales, 
asi como injusta discriminacién de los novohispanos, fueran criollos o 
mestizos. Su primer articulo siempre fue la confesion de fe: La religion 
catélica es la tinica y oficial religién de estado, sin tolerancia de otra 
ninguna, La religién seguia siendo, como en toda Europa, el lazo de unidn: y 
la herejia, un delito contra la unidad. 

El Generalisimo redacté, en atencién a su acendrado catolicismo, un 
acta primaria, en que se lee: “El Congreso de Andhuac,... declara 
solemnemente a presencia del Sefor Dios, drbitro y moderador de los 
imperios y autor de la sociedad, que los da y que los quita segtin los 
designios inescrutables’ de su Providencia, que por las presentes 
circunstancias de la Europa, ha recobrado el ejercicio de su soberania 
usurpada; que en tal concepto queda rota para siempre jamds y disuelta la 
dependencia del trono espafiol; que es drbitro para establecer las leyes que 
le convengan, para el mejor arreglo y felicidad interior: para hacer la guerra 
y paz y establecer alianzas con los monarcas y reptiblicas del antiguo 
continente, no menos que para celebrar concordatos con el Sumo Pontifice 
Romano, para el régimen de la Iglesia Catélica, apostélica, romana y mandar 
embajadores y cénsules; que no profesa ni reconoce otra religién més que la 
catélica, ni permitird el uso publico ni secreto de otra alguna; que 
protegerd cor todo su poder y velard sobre la pureza de la fe y de sus 
dogmas..." (16) , 

Se preocupé por legislar sobre la moralidad publica, la educacién, el 
trabajo justamente pagado y la extincidn del ocio, la ignorancia, ta indolencia 
y los abusos. 

Declaré, como leimos arriba, fa independencia de México, aunque 

materialmente, ese mérito tocaba a otro hombre olvidado por la historia 
oficial. 
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Obligado el Congreso a peregrinar por varias partes, durante sus 
correrias fue redactando una constitucidn que lIlegé a promulgar en 
Apatzingdn el 22 de octubre de 1814. "Se titula Decreto Constitucional para 
la libertad de la América Mexicana, y contiene dos partes: en la primera, 
con seis capitulos, establece ciertos principios generales sobre la religién 
de estado, la soberania, la propiedad y la libertad e igualdad de los 
ciudadanos; y en la segunda, ta forma de gobierno y las atribuciones de los 
tres poderes de los que el ejecutivo habia de depositarse en un triunvirato, 
y la division de la Nacién en 16 provincias", (17) 

Morelos recibid la visita de los estadounidenses, enviados por el 
gobierno de nuestros vecinos del norte, tlamados David y Tabares, quienes 
le propusieron financiar su movimiento a cambio de que aplicara el método 
de guerra total, consistente en alentar a los indios al Saqueo y asesinato de 
espafioles, desalojo de tierras productivas, destruccién de nuestra 
incipiente industria, pero en ese momento, seguin apunta Dn. Salvador 
Borrego (18), Morelos los desautorizé, salié en su persecucién, los capturé y 
fusilé en, Chilapa. Con esto vemos que Morelos no estaba dispuesto a 

_ venderse a intereses extranjeros y que los vecinos de la Unién Americana 
siempre han estado dispuestos a tener fuerte injerencia en nuestros 
asuntos internos. 

‘Los documentos del Generalisimo, en su momento trascendieron en el 
Gnimo y mistica de lucha de los insurgentes, pero no en el hecho de la vida 
politica, pues Morelos murié fusilado y nuestro pais quedé atin bajo. e! 
dominio de.Espafia. 

Al haber desaparecido el caudillo de Cuautla, ta independencia parecia 
una quimera; ademds Napoleén ya se habia retirado de Espafia y volvimos a 
estar bajo mando espafiol y torné la vigencia del juramento de lealtad al 

_ rey. 

Hubo algunos intentos independentistas, pero ya no eran de 
considerable magnitud. Guerrero luchaba solo en el sur y su movimiento no 
tenia la envergadura de un levantamiento nacional ni representativo de un 
pueblo... Mina fracasé en su aventura y todo volvia a la normalidad, 

Notas bibliogrdficas: 

(1) Cuevas. Op. Cit. pag. 391. 

(2) Ibid. 
(3) Ibid, pag. 392... 
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3C) EL TRIUNFO INDEPENDENTISTA. 

Tuvo que ser otra vez una razén externa la que motivara nuestra 
independencia,, ahora sin derramamiento de sangre y en un lapso de. 
aproximadamente nueve meses... La emancipacién politica de México se 
gesté como un organismo, en manos de un militar que entendié la realidad 
del momento. Me refiero a Don Agustin de Iturbide y Ardmburu. 

Iturbide siempre quiso la independencia, incluso al luchar contra’ los 
insurgentes, pensé realizar lo que aquellos no podfan conseguir. "Si combatié 
la revolucién de Hidalgo, dice Trueba , fue por las mismas razones que 
tuvieron otros muchos partidarios de la independencia que también se le 
opusieron, 0 sea porque estaba convencido de que los planes del cura 
estaban mal concebidos y de que aquel movimiento andrquico y devastador 
no podia terminar sino en desastre, corno termind, retardando con ello la 
independencia..." (1) , 

'  Tturbide se hallaba en el caso de los demds criollos que pertenecian al 
ejército: todos eran independentistas, y sin embargo combatieron a Hidalgo. 
Coadllos, Bustamante, Quintanar, Canalizo, Filisola, Arista, Barragan, Santa 
Anna, Herrera... militaron también bajo las banderas del rey y fueron mds 
tarde, bajo la direccién de Iturbide, los que desligaron a México de Espaiia, 
y continda Trueba: "No hay incongruencia en la conducta de ninguno de ellos, — 
Si no se sumaron a Hidalgo fue porque estando de acuerdo con el proposito, 
no lo esfagan en el modo de ejecutarlo" (2), 

No solamente los insurgentes eran independentistas, sino que la 
independencia era un deseo general. Y e! pueblo, en su mayoria veia con 
temor y con extrafieza a Hidalgo, y la opinidn era contraria a la causa 
insurgente por su violencia extrema. Si bien existia el deseo -de la 
separacion de Espafia, no se vefa coma lo mds idéneo seguir a Hidalgo. 

No debe pensarse que la independencia y la insurgencia fueron 
sindnimos necesarios y excluyentes. 

Tturbide estaba en el numero de los que persiguieron a Hidalgo y a los 
insurgentes a causa de los abusos Y consecuencias sangrientas de la 
anarquia de sus masas. Ahora la historia oficial ha dicho que los insurgentes 

’ buscaban la independencia y quienes les combatian eran solamente esbirros 
de Espafia, sin dar una referencia del marco circunstancial de la época y su 
consecuente reaccién. Esta calificacién oficialista es injusta. Si nosotros 
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estuviésemos en esos dias aciagos, a la vista de la amenaza de turbas 
incontrolables e insaciables, ignorantes de la causa de su lucha, hubiésemos 
reaccionado en defensa del orden, amando o no a la independencia. 

Aunque Iturbide hacia con tanto encarnizamiento la guerra a los 
insurgentes, no por eso era menos inclinado a la independencia, como casi 
todos los americanos (3). 

Sin embargo, luego de la muerte de Morelos, todo volvia, como ya 
hemos apuntado, a la normalidad virreinal, al dominio de Espafia; Guerrero 
no'podia, ni de lejos, consumar la independencia. 

Hacia falta una coyuntura idénea para volver a la lucha por 
emancipacion, pues Francia ya habia abandonado el territorio espajiol, por lo 
que volvid a la vigencia el juramento de lealtad, como ya se sefiald mds 
arriba, y ademds era menester un hombre capaz de realizar fundada y 
exitosamente esa tarea. 

La circunstancia favorable vino en 1820... Dice Alberto de Mestas, 
citado por Barquin y Ruiz, que “vencido Morelos, la paz habia vuelto al 
virreinato, y sdlo perduraba en sus vanos esfuerzos, escondida en el macizo 
montafoso del sur, la partida ‘insurgente que acaudillaba Vicente Guerrero. 
Asi llegé el afio 1820, de aciaga memoria para la historia de Espaita. La 
anciana metrépoli que lentamente venia desertando de su misién histérica y 
de sus ‘tradiciones nacionales, se sintiéd nuevamente sacudida por un 
estallido revolucionario... Para sofocar definitivamente la rebelién que 
persistia atin en los Virreinatos de la América del sur, se hallaba presta a 
embarcar .una divisidn al mando del general Riego, influenciado por la 
masoneria (é] mismo era masén). Y asi surgié el motin, cuya finalidad era el 
dé restaurar nuevamente la vigencia de la Constitucién dada por las Cortes 
de Cadiz de 1812..." (4) 

Fernando VII "cuyo temperamento no le destinaba ciertamente para 
el papel de héroe" (5) , al verse rodeado de una nueva fuerza con apoyos y 
simpatias internacionales, simplemente dobléd las manos y jurd la 
constitucién.Fernando VII, dice Schlarman, principe antes tan popular, 
habia sido torpe en el maneja de los asuntos de su pais, y no sélo torpe sino 
falto de cardcter y sin conviccién politica en tiempos tan dificiles. 

“Los liberales . desterrados, trabajando principalmente desde 
Londres, mantuvieron un fuego continuo de critica y propaganda... los clubes 
masdnicos y las sociedades secretas planeaban destronar al rey, y el mismo 

, ejército estaba infestado de doctrinas masdnicas. Espafia quedé electrizada 
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con la rebelién de Rafael del Riego. Los liberales y los masones salieron de 
SUS agujeros y se apifiaron bajo su bandera. El gobierno reaccionario cay6 
sin dar un solo golpe, y Fernando se apresuré por segunda vez a jurar la 
Constitucién de 1812" (6). 

En efecto, fueron agentes masones quienes establecieron-las llamadas 
juntas patridticas, desde donde se preparaba el motin. Pero se multiplicaron 
a tal grado que resultaron peligrosas incluso para sus propios organizadores, 
lo*que muestra la impopularidad de Fernando VII y la agitacién que se vivia 

. enla Metrdpoli. Las propias Cortes tuvieron que desaparecer las juntas para 
evitar excesos. Dice Menéndez y Pelayo: “La Logia de Céddiz, 
poderosamente secundada por el oro de los insurrectos americanos, y atin 
de los ingleses y judios gibraltefos, relajé la disciplina en el ejército 
destinado a América, introduciendo una sociedad en cada regimiento; halagd 
todas las malas pasiones de codicia, ambicién y miedo que pueden hervir en 
mucheduembres militares; prometié en abundancia grados y honores, 
ademas de la infame seguridad que les daria el no pasar a combatir al Nuevo 
Mundo, y de esta suerte, en medio de fa apdtica indiferencia de nuestro 
pueblo, que vio caminar a Riego desde Algeciras a Cérdoba, sin que up solo 

. hombre se le uniese en el camino, estallé y triunfé el grito revolucionario de 
Las Cabezas de San Juan, entronizando de nuevo aquel abstracto cédigo 
(Constitucién de 1812), ni solicitado ni entendido. Memorable ejemplo que 
muestra cudn facil es a una faccién osada y unida entre si por comunes odios 
y juramentos tenebrosos, sobreponerse al comtin sentir de una nacién" (7). 

Notemos que Menéndez y Pelayo habla como espafiol y hace evidente 
que el pueblo ibero estaba escéptico ante esa legislacién que atacaba su 
conciencia y que una minorfa audaz hizo triunfar, 

Si bien, y como atinadamente apunta el dr. Margadant, en su estudio, 
hubo, sin embargo participacién de representantes de la Nueva Espafia en la 
elaboracién de la Constitucién de 1812, mas no fue, en general aceptado el 
contenido de la misma por la poblacién novohispana. 

"Instaladas las Cortes, y bajo la presién de las Sociedaddes 
Secretas, expidieron una legislacién antirreligiosa, que comprendié el 
decreto de la supresién de la Compaftia de Jestis, que habia sido reinstalada 
en 1815, supresién del fuero eclesidstico: supresién de las érdenes 
mondsticas... A principios de abril llegé a México la noticia de la sublevacién 
del ejército... El 29 se supo del triunfo de la revolucién , al recibirse las 
gacetas de Madrid que contenian los decretos del rey anunciando que habia 
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Jurado la Constitucién... El Virrey y la Audiencia jurdronta el 31 de mayo y 
mds tarde todas las instituciones publicas..." (8) 

Pero el triunfo de la revolucion politico-religiosa que perturbé la 
Metrépoli hizo que nuevamente se exaltaran los dnimos en la Nueva Espafia. 

El gobernador de Veracruz dijo a los comerciantes espajioles (muchos 
de ellos masones que deseaban ver hecha una realidad la aplicacién de ta 
nueva ley) que lo’ obligaban a proclamar la Constitucién: "Sefiores, la 
constitucién estd jurada; esperen ahora la independencia, que serd el 
resultado de todo esto (9)", 

El sabia que México no podia cumplir las nuevas leyes, las cuales 
violentaban el sentir nacional. 

Notemos aqui una bifurcacién de cardcter socio-politico evidente, 
pues si bien, tanto peninsulares como criollos, mestizos e indios eran 
catdlicos sinceros y convencidos, sin embargo los peninsulares preferfan una 
constitucién proveniente de Europa, aunque fuera radicalmente opuesta al 
sentir general del pueblo catélico. Por ello obligaron al virrey y al 
gobernador de Veracruz a jurarla, porque no querian la supremacfa de los 
criollos, sino el favor de Europa... otro motivo mds para luchar por la 
independencia. "Un movimiento general en favor de la independencia se 
origind entonces... las reformas eclesidsticas habian causado en México 
mayor descontento que en Espajia, porque aqui la adhesién a los institutos 
religiosos era mayor" (10). Y porque atin era recordado el incidente de la 
expulsidn-de los jesuitas. 

iQués sorpresa! la historia oficial nos pinta un pueblo indfgena 
descontento, esclavizado, que deseaba emanciparse de Espaiia... Y fueron 
los criollos quienes dirigieron todo el movimiento... es mds, los indigenas 
amaban a sus frailes y a su rey... y decidié el pueblo en masa independizarse 
justo cuando tocaron sus convicciones religiosas... y fue la religién ta 

_ bandera de los primeros insurgentes... la religién traida de Espaiia, iqué 
ironial ‘ 

El pueblo de México -dice Alamdn- que era muy adicto a los jesuitas, 
vid con dolor y asombro que se les expulsé de las casas y colegios que se 
habian vuelto a poner bajo su direccién... Salieron también de sus conventos 
los religiosos betlemitas que tenian a su cargo varias escuelas de primeras 
letras y el hospital de convalecientes; los hipdlitos que cuidaban de los 
dementes, y los juaninos que socorrian a los necesitados en sus 
hospitales..(11) Era pues arrollador el torrente de opinién favorable a la 
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independencia; pero para que ésta se cristalizara era menester un hombre. 
capaz de unir las diversas fuerzas. 

Ese hombre estaba preparado y en sus memorias dice:(12) 
"El nuevo orden de cosas, el estado de fermentacién en que se hallaba 

la Peninsula, las maquinaciones de lds descontentos, la falta de moderacién 
en los nuevos amantes del sistema, la indecisién de las autoridades y la 
conducta del gobierno de Madrid y de las Cortes, QUE PARECIAN 
EMPENADOS EN PERDER AQUELLAS POSESIONES, segtin los decretos 
que expedian , segtin los discursos que por algunos diputados se 
pronunciaron, avivé en los buenos patricios el deseo de independencia; en los 
espafioles establecidos en el pais, el temor de que se repitiesen las 
horrorosas escenas de la insurreccién; los gobernantes tomaron !a actitud 
del que receia y tiene la fuerza y los que antes habian vivido del desorden 
se preparabana continuar en él. En tal estado, la mds bella y rica parte de la 
América del septentrién iba a ser despedazada por facciones; por todas 
partes se hacian juntas clandestinas en que trataban del sistema de 
gobierno que debia adoptarse; entre los europeos y sus adictos, unos 
-trabajaban por consolidar la constitucién, que mal obedecida y truncada era 
el preludio de su poca duracién; otros pensaban en reformarla, porque en 
efecto, tal cual la dictaron las Cortes de Cadiz, era inadaptable en lo que se 
lamé Nueva Espafia: otros suspiraban por el gobierno absoluto, apoyo de sus 
empleos y de sus fortunas, que ejercian con despotismo y adquirian con 

monopolios. Las clases privilegiadas y los poderosos fomentaban estos 

partidos, decidiéndose a uno y a otro, segtin su ilustracién y los proyectos 

de engrandecimiento que su imaginacién les presentaba... Los americanos 
deseaban la independencia, pero no estaban acordes en el modo de hacerla, 
ni el gobierno que debia adoptarse. En cuanto a lo primero, muchos opinaban 
que ante todas estas cosas debian ser exterminados los europeos y 
confiscados sus bienes; los menos sanguinarios se contentaban con 
arrojarlos del pais, dejando asi huérfanas un millén de familias: otros més 
moderados los excluian de todos los empleos, reduciéndolos al estado en que 
ellos habian tenido por tres siglos a jos naturales: en cuanto a lo segundo, 
monarquia absoluta, moderada, con la constitucién espafiola, con otra 

constitucién, republica federada, central, etc.: cada sistema tenia sus 

partidarios, los que llenos de entusiasmo se afanaban por establecerlo... 
Formé mi plan conocido por el-de Iguala; mio porque solo lo concebi, fo 

extendi, lo publiqué y lo ejecuté: (ahora dicen que Guerrero fue el 
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consumador de la independencia) me propuse hacer independiente a mi 
Patria, porque éste era el voto general de los americanos... El Plan de Iguala 
garantiza la religién que heredamos de nuestros mayores... a los mexicanos 
concedia la facultad de darse leyes y tener en su territorio el gobierno. A 
los espafoles ofrecia asilo que no habrian despreciado si hubiesen tenido 
previsién.. El. plan de Iguala destrufa la odiosa diferencia de castas, 
presentaba a todo extranjero la mds Segura y cémoda hospitalidad: dejaba 
el camino al mérito ‘para llegar a obtener, conciliaba tas opiniones 
razonables, y oponia un valladar impenetrable a las maquinaciones de los 
discolos... La ejecucidn tuvo el feliz resultado que me habia propuesto: seis 
meses bastaron para desatar el apretado nudo que ligaba a los dos mundos., 
Sin sangre, sin incendios, sin robos ni depredaciones, sin desgracias, y de 
una vez, sin lloros y sin duelos, mi patria fue libre y transformada de colonia 
en grande Imperio". . 

El Plan de Iguala, con el que se consiguié romper el lazo con Espajia y 
se logré la independencia politica y econdmica, dice ast: 

L- La religién de la Nueva Espaiia es y serd la catélica, sin tolerancia 
de otra. 2.- La Nueva Espafia es independiente de la antigua y de toda otra 
potencia, atin de nuestro continente. 3.- Su gobierno serd mondrquico 
mederado con arreglo a la constitucién peculiar y adaptable al reino, 4.- 
Serd su emperador Fernando VIT: en su defecto, el infante don Carlos, don 
Francisco de Paula, el archiduque Carlos u otro individuo de la Casa reinante. 
5.- Interin las‘ cortes se retinen, habrdé una junta que convocard a esa 
reunion y hard cumplir el plan. 6.- Dicha junta se denominard gubernativa y 
se compondrd de.los vocales ya propuestos al virrey. 7.- La junta gobernard 
a nombre del rey, en virtud del juramento de fidelidad que tiene prestado la 
nacién. 8.- Si Fernando VII no se resuelve a venir a México, la junta 
mandaid a nombre de la nacién, mientras resuelve el emperador que debe 
coronarse. 9.- Este gobierno serd sostenido por el ejército de las tres 
garantias. 10.- Las Cortes determinardén si ha de continuar la junta, o una 

., Pegencia, mientras llega el emperador. i1- Las cortes establecerén en 
, seguida la constitucién del imperio mexicano, 12.- Todos los habitantes de la 
Nueva Espafia son ciudadanos idoneos para optar cualquier empleo. 13.- Sus 
personas y propiedades serdn respetadas y protegidas. 14.- el clero secular 
y regular conservard sus fueros y propiedades, 15.- Subsistirdén todos los 
ramos del Estado y empleados publicos, excepto los que se opengan al Plan; 
16.- Se formard un ejército protector, que se denominard de las tres 

68



  

garantias, porque bajo su proteccién toma la conservacién de la religion 
catdlica, la independencia y la unidn. 17.- Las trepas del ejército observardn 
la més excata disciplina a la letra de la Ordenanza, y los jefes y oficiales 
continuardn bajo el pie en que estdn hoy, con opcidn a los empleos. vacantes. 
18.- Las tropas de dicho ejército se considerardn como de linea y lo mismo 
las que abracen luego este plan; las que lo difieran y los paisanos que 

" quieran alistarse se considerardn como Milicia Nacional, 19.- Los empleos se 
dardn a informes de los respectivos jefes y a nombre de la nacidn 
provisionalmente. 20.- Interin se retinen las Cortes se procederd en los 
delitos con arreglo a la Constitucién espafiola. 21.- En el de conspiracién 
contra la independencia se procederé a prisién sin pasar a otra cosa, hasta 
que las Cortes decidan la pena al mayor de los delitos, después del de lesa 
Majestad Divina, 22.- Se vigilard sobre los que intenten sembrar la desunién 
y Se reputardn como conspiradores contra la independencia. 23.- Como las 
Cortes que se han de formar son constituyentes, deben ser elegidos los 
diputados bajo ese concepto; la Junta determinara las reglas y el tiempo de 
las elecciones", (13) 

Para el 2 de marzo de 1821 se juré la bandera, la Trigarante, de tres 
colores, que luego seria la base para nuestra actual bandera... dijo Amado 
Nervo, en su poema a Iturbide: "{Quién borrard tu nombre de la Historia 
sin borrar de tu ensefia los colores?" (14) 

El Plan de Iguala estaba a.la altura de la época y ademds logré el 
objetivo de la independencia nacional. 

Hidalgo inicié una lucha de cardcter civil, una guerra de castas, que 
Morelos continu con mayor claridad, pero Iturbide la convirtid en una lucha 
de cardcter nacional, de México contra Espafia, no de criollos contra 
gachupines, buscando no la divisién entre castas sino una igualdad racial, 
tedrica y politica. 

_ Al declararse protector del catolicismo estaba en la mayor 
popularidad, pues la religién catélica era profesada por todos los mexicanos 
y los decretos de Espafia atentaban contra ella, al menos en el concepto de 
los americanos. , 

La forma de gobierno propuesta por Iturbide era la continuacién de 
nuestra tradicién nacional, pues. no se conocia aqui otro sistema, ni por los 
aztecas ni por los espafioles. La imitacién de la Constitucién de los Estados 
Unidos fue un error garrafal, luego de fa muerte de Dn. Agustin I, que 
causé la anarquia, la desunién, el desangramiento y la confusién, asi como la 
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manipulacién por parte de los vecinos del norte, que aprovecharon nuestra 
novatez. EI federalismo une lo disperso, como en los Estados Unidos... y 
México no era un conjunto de colonias desunidas que requirieran de 
identidad politica para acabar con su disgregacién, no necesitaba tampoco 
dividirse en estados libres y soberanos, al menos en ese tiempo, pues las 
circunstancias no eran las adecuadas para tomar un sistema de gobierno 
desconocido en una nacidn apenas naciente que ya existia como una entidad 
y no como muchos elementos atomizados, por ello en Iguala se buscaba la 
independencia bajo la monarquia, 

Y nuestra independencia se consumé bajo la bandera trigarante de 
Tguala... , 

O'Donoju, el ultimo virrey de la Nueva Espafia, desembarcé en 
Veracruz en 30 de julio de 1821, Conocié la realidad y se comporté de 
la manera més: inteligente. 

No arriesgé a sus tropas, ni a los espafioles residentes y acepté el 
sentido de las palabras que le dirigié Iturbide: “Supuesta la buena fe y 
armonia con que ‘nos conducimos en este negocio, creo que serd muy facil 
cosa que desatemos el nudo sin romperlo". (15) 

Fl 24 de Agosto de 1821 se firmaron los Tratados de Cérdoba con los 
cuales se hacia manifiesta la realidad: México se convirtié en pais 
independiente y el legitimo representante de Espafia puso la ribrica en el 
documento y acepté que ya no dominaria mds su pais al nuestro desde ese 

“ momento, aunque sus facultades no llegaban a tanto y requeria la aprobacién 
de Jas Cortes, eligid el. mejor camino, el mds acorde con una: realidad 
ineludible. . ; 

Reconocieron que el Imperio Mexicano seria nacién soberana, con un 
sistema de gobierno mondrquico moderado y constitucional, 

Y¥ O'Donoji acepté retirar jas tropas espafolas sin efusion de sangre 
y por una capitulacién honrosa. Fue asi como se logré la independencia y las 
ideas que la motivaron fueron la base de la que debia ser la legislacién del 
Imperio Mexicano, que no se logré consclidar, 

El historiador Salvador Borrego (16) hace notar que cuando Iturbide 
llegé al poder como emperador, vino a México Joel R. Poinsett enviado de 
los Estados Unidos, a prender fuego por medio de las logias y a incitar a los 
masones en el sentido de proclamar el sistema republicano federal tal como 
operaba en la Union Americana, Dn. Agustin de Iturbide nunca acepté tal



    

sistema, incluso le dijo al propio Poinsett, cuando le visité en la ciudad de México, que no era lo mds idéneo para los mexicanos, 
Fue tal la intervencién americana, que Iturbide tuvo que abdicar al no poder con el llamado partido americano (lidereado por Poinsett) que 

saboteaba la creacién de la constitucign imperial. 
"El 19 de marzo de 1823 Iturbide abdicé. El reinstalado congreso, 

aquel mismo que antes de las <luces> masénicas habia declarado emperador a 
Tturbide por 67 contra 15 votos y luego por unanimidad, anulé el 8 de abril 
el Plan de Iguala y el tratado de Cérdoba, y dejo las puertas abiertas para 
dar al pais la nueva organizacién politica que sefialaba Poinsett... Como 
Tturbide queria la unién de criollos, mestizos e indios en una nueva 
nacionalidad, en vez de enfrentar lo indio contra lo hispano; como declaraba 
religidn de estado al catolicismo, en vez de buscar su debilitamiento, y como 
queria un régimen fuerte y central en vez de un régimen republicano federal 
que diera mayor autonomia a los estados, los centros masénicos de 
Charleston y Nueva Orleans resultaron beneficiados por la caida de 
Iturbide. Si atin ahora fa soberania de los estados es tedrica, en aquelta 
época parecia una locura y el medio mds eficaz de debilitar al naciente 

pais..." (17) Para los Estados Unidos México representaba una amenaza 
mientras Iturbide permaneciera "porque el Imperio mexicano podia 
prolongarse indefinidamente y llegar a convertirse en cabeza politica de una 
gran parte de Iberoamérica, en tanto que el sistema republicano y federal, 
mediante el cambio de .gobierno cada cuatro altos, brindaba a la masoneria 
internacional la oportunidad de apoyar al grupo que mds le conviniera y en 
esa forma ir aumentando su influencia e infiltracién..." (18) 

Dn. Agustin I tuvo que salir del pais y se dicté la ley de 24 de abril de 
1824 en que se le condenaba a muerte si pisaba territorio nacional. En 
julio del mismo aio regrésé a México por Tamaulipas. Iba solo, sin dinero ni 
arinas... y lo aprehendié el comandante Felipe de la Garza, mismo que habia 
sido perdonado antes por Iturbide al evitar éste que se le fusilara por su 
traicion: ‘pero Garza no recordé ese noble gesto y simplemente ordend que 
se fusilara al Libertador de México, oo 

"El Congreso de Tamaulipas condend a muerte a Iturbide, sin 
concederle el derecho de defensa y ni siquiera el de ser escuchado... 
indtilmente pidié Iturbide ser escuchado por el Congreso... El Consumador 
de la Independencia fue tratado peor que un fascineroso, fue llamado 

' traidor y llevado al pelotén de fusilamiento en Padilla, Tamaulipas, casi 
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secretamente, de prisa, a espaldas de la opinién publica. El poder masénico 
le temia y fue implacable contra él..." (19) 

Asi pues, la Independencia se consumé, no se pudo redactar fa 
Constitucién Imperial, pero luego se redacté la Constitucién de 1824. 

Empero, tanto la idea de Morelos, como la de Iturbide, partieron de 
realidades que los federalistas yorkinos no querian ver ni aceptar y el fondo 
de la lucha era no sélo la forma de gobierno, sino la hegemonia de las ideas y 
la orientacién de las leyes. O por un camino de principios tradicionales y 
generales reconocides y asimilados por los mexicanos, 0 un camino jamds 
recorrido, que parte de teorias traidas por las logias y la presién de los 
Estados Unidos. 

‘ “Los principios juridicos racionalistas que dominaron tanto la ideologia 
de los autores del Decreto Constitucional de Apatzingan como la de los 
hombres del Primer Imperio fueron: reconocimiento de los derechos 
naturales del hombre, soberania nacional, gobierno representativo basado 
en elecciones populares, divisidn de poderes con clara supremacia del 
legislativo, monopélica creacién del derecho por el Estado, fe absoluta en la 
ley como factor tnico de la felicidad popular, supremacia de la ley con 

_ exclusion de cualquier otra fuente del derecho, codificacién de éste, y 
limitacién previa y organizacién impersonal del gobierno, Todos en el marco 
de un documento concebido como superior a cualquier persona o institucién: 
La Constitucién, expresién sintética del propio estado... Se opusieron a 
estos principios los partidiarios del absolutismo, los conjurados de La 
Profesa, quienes luchaban por la supremacia de los peninsulares... Las ideas 
de Morelos:e Iturbide dieron lugar a la primera gran revoluci6n 
intelectual habida en el seno de esa sociedad y sin las cuales no se 
entienden cabalmente las revoluciones que habfan de venir... La idea de 

. absolutismo se resquebrajé en Apatzingén y quedé hecha trizas en 
., 1821, al declararse las bases fundamentales del Imperio Mexicano y al 
jurar el Congreso las bases constitucionales... su influencia sobrepasé - 
cualquier posible proyecto politico de tipo personal... La supremacia del 
legislativo sobre los otros dos poderes, lejos de constituir la base de la 
felicidad nacional se convirtié en uno de los principales obstdculos para 
gobernar el nuevo estado, Morelos e Iturbide, uno por creer ciegamente en 
él; otro por no atreverse a ponerlo en entredicho, pagaron no sélo con sus 
carreras politicas, sino con sus vidas... Pero es que su aceptacién , ldgica 
consecuencia de la aversidn a un poder personal, central, omnimodo, déspota 
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e impopular era indispensable en cuanto definia al nuevo ente como estado 
moderno, si bien lo convirtiera en algo ingobernable... El segundo punto de 
coincidencia: afirmar la identidad del nuevo estado sobre simbolos locales: 

_ la tradicién prehispdnica y el catolicismo popular. La primera es evidente 
“por el nombre dado a la nueva nacién: México, Imperio Mexicano. El 
catolicismo se expresé por el culto ala Virgen de Guadalupe, fomentado por 
Morelos y reconocido por Iturbide al redactar los estatutos de la Orden 
Imperial de Guadalupe". (10) 

Sin embargo cayé Iturbide y con él, la idea de Tguala, dejando libre el 
camino al partido americano para formular su sistema de gobierno. 
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' 3D) MANOS EXTRANAS EN EL MEXICO 
INDEPENDIENTE Y¥ SU TRASCENDENCIA EN LO 

JURIDICO. 

Luego de la renuncia de Iturbide, se reunié el Congreso para elaborar 
un dictamen, que en resumen decia lo siguiente: 

Se declara la coronacién de Iturbide como acto de violencia y por lo 
tanto nula de todo derecho; los actos emanados de este hecho son ilegales; 
Tturbide deberd salir del pats: se consideran insubsistentes el Tratado de 

- Cordoba y el Plan de Iguala, quedando en absoluta libertad para constituirse 
en la forma de gobierno que mds le acomode a nuestra nacién.. 

"Procedié et Congreso a formar un gobierno provisorio c con el titulo de 
poder Ejecutivo, compuesto de tres personas: Nicolds Bravo, Guadalupe 
Victoria y Pedro Celestino Negrete. 

El segundo poder’ Ejecutivo lo formaron Nicolds Bravo, Negrete y 
Michelena...(1) . 

Y México se enfrenté con el terrible problema hacendario, pues al 
consumarse la independencia, muchos espafioles que tenian fuertes capitales 
se fueron hacia Europa; ademds nunca habia existido verdadero capital 
mexicano, pues desde la Colonia todo pasaba por la Casa de Contratacién de 
Sevilla y de ninguna manera se acostumbré al americano a crear fuentes de 
riqueza y la unica verdadera fue la que poseia la Iglesia Catélica. 
‘No habia ningdn tipo de produccién a la escala necesaria y aunado 

ésto a que nuestras guerras intestinas duraron més de diez afos, se vela 
muy cerca la miseria y la desorganizacién causada por politicos inexpertos. 

Faltaba’ el capital virtual o créditos y se pensé en el papel moneda 
pero no habia el respaldo suficiente. Se tuvo que recurrir a préstamos 
extranjeros (empezamos mal). "La casa Staples, de Londres, presté diez y 
seis millones de pesos, lo cual no impidid que se contratase otro empréstito 
con la casa de Manning y Marshall en representacion de Barclay, Herring, 
Richardson y Cia de Londres... “Nuestra politica mal comenzé con aferrarse 
a un clavo al rojo vivo, y ia mayor parte del dinero se destind, no a producir, 
sino a saciar la ambicidn de los militares y a pagar a un ejército demasiado 
numerdso que servia para garantizar la estancia en el poder de los nuevos 
politicos” (2). 

75



Dice Borrego: "Al llegar Victoria a la presidencia el presupuesto de 
egresos de 25 millones de pesos. al afio no podia completarse. Este y otros 
trastornos ocurren siempre que a un pais se le quitan bruscamente, sus 
sistemas tradicionales para implantar otros recién importados... " (3). Y 
como arriba se dijo, se contrajeron empréstitos ruinosos, en los cuales "por 
un peso que se recibia se contraia una deuda de tres y a veces hasta de 
cinco. Del empréstito de 16 millones obtenido con Inglaterra en 1826 sdlo 
se recibieron $5'698,300.00, después de descontar gastos y comisiones. Un 
segundo empréstito aporté en efectivo $6'094,590.00. (Y para 1837 
nuestra deuda ascendia a $46'239,720.00, sumados ya los réditos), Parte 
de tales empréstitos se encauzaban a través de Ramos Arizpe y de Ignacio 
Esteva para afianzar el triunfo politico de las logias..." (4) 

Como se ve, el inicio de nuestra vida independiente fue una sumisién, 
primero a ideas politicas importadas por las logias y el destino manifiesto 
traido del norte por Poinsset y luego, como consecuencia y para remate, por 
las deudas econémicas que se usaron en gran parte para mantener el poder a 
costa de'los contribuyentes... Qué herencia, qué ejemplo y de qué manera se 
ha repetido ésto a través de nuestra historial 

Para sustentar las nuevas ideas politicas de cardcter federalista, era 
menester contar con principios y doctrinas que en México no se conocian. 

Joel Roberts Poinsett fue el agente que introdujo esas ideas nuevas.. 
"Poinsett trajo instrucciones del Gran Maestro de Filadelfia, Thomas 
Kittera, para extender el rito yorquino en México, que se convertiria en 
base del partido liberal (que por estar sujeto a los intereses de los Estados 
Unidos, le llamaban "partido americano"). Dicho rito -que iba a desplazar al 
escocés- lo establecid Poinsett inicialmente en su casa . Répidamente 
recluté a los principales funcionarios y a varios clérigos como el canénigo 
Ramos Arizpe, ministro de Justicia... Lorenzo de Zavala, masén, dice que las | 
logias ‘eran’ el camino hacia los altos puestos puiblicos... Empleados o 

‘aspirantes a destinos publicos poblaban las logias... Fuentes Mares consigna 
que los diputados acudian a Poinsett en demanda de consejo cada vez que 
surgia un problema..." (5).E incluso la casa aludida era el lugar més visitado 
por nuestros primeros politicos. Por ello es de comprenderse la 
profunda influencia de las instituciones norteamericanas en nuestras 
primeras legislaciones. Se estaba legislando para un pueblo inexistente, 
para un modelo estadounidense de ciudadano que no habia en México... 

Y tal como Jo habia sugerido Poinsett "el venerable Maestro Masén 
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Miguel Ramos Arizpe tomé como base fa constitucién norteamericana para 
redactar la Constitucién de 1824, y el pais adopté el nuevo nombre de 
Estados Unidos Mexicanos" (6) en honor al Destino Manifiesto de nuestros 
veeinos del norte. 

Dicha constitucién se fundamentaba en bases desconocidas por 
nuestro pueblo.en ese tiempo. A propdésito de la popularidad de la republica 
federada, sistetna propuesto e impuesto por tal constitucién, dijo en un 
discurso Fray Servando Teresa de Mier: "Es cierto que la nacién quiere 
republica federada y en los términos que intenta ddrsenos por el articulo 
Sexto? Yo no quisiera ofender a nadie; pero me parece que algunos 
inteligentes en las capitales, previendo por lo mismo que han de recaer en 
ellos los mandos y los empleos de sus provincias, son los que quieren esa 
federacién y han hecho decir a los pueblos que fa quieren. Algunos sefiores 
diputados se han empefiado en probar que las provincias quieren repdblica 

. federada; pero ninguno ha probado, ni probard jamds, que quieren tal 
especie de federacién angloamericana, y mds que angloamericana. Cémo han 
de querer los pueblos lo que no conocen? Lldmense cien hombres, no digo de 
los campos, ni de los pueblos, donde apenas hay quien sepa leer, y 
preginteseles, qué casta de animal es la republica federada: atin en estas 
mismas galerias que nos oyen, pregunteseles, y doy mi pescuezo, si no 
responden treinta mil desatinos. iY esa es la pretendida voluntad general 
con que se nos quiere hacer comulgar como a nifios! iEsa voluntad general 
numérica es un sofisma, un mero sofismal"(7) 

"Puede decirse -apunta Cuevas- de la tal constitucién, que era la 
contradiccién, la antitesis del Plan de Iguala, Este contenia las tres 
Supremas e@ importantisimas bases: religién, independencia y unién. La 

. Constitucion de 1824, de una manera implicita, pero bien segura y 
. premeditada por los supremos directores intelectuales, Hevaba las tres 
opuestas tendencies, o sea, fa irreligidn, la dependencia de naciones 
extranjeras y la desunién de los mexicanos entre si" (8), 

La constitucién del 24 fue el resultado del segundo congreso 
constituyente que inicié sus labores el 5 de noviembre de 1823, "y pocos 
meses después, el 31 dé enero de 1824, expidid el Acta constitutiva, cuyo 
articuto 5 establecié la forma federal y el 7 enumeré los Estados de la 
federacion... El Acta engendré a los Estados" (9), no fueron los estados los 
que hicieron la federacién; es decir, el sistema federal mexicano tuvo un 
origen extrafo: por decreto central. "Una vez adoptado el sistema federal,



apunta Tena, pasé por una grave crisis de anarquia. Desde el punto de vista 
fiscal, la duplicidad desordenada de impuestos y la ereccién de trabas 
arancelarias por parte de los gobiernos locales, orillaban a la bancarrota a la 
economia nacional. En el aspecto politico el federalismo propiciaba la 
formacién de cacicazgos locales, que: por irresponsables y arbitrarios, 
hacian nacer en quienes los soportaban el deseo de una mayor intervencién 
de los poderes centrales... asi se formdé una conciencia favorable a la 
centralizacién" (10) sistema mds naturalmente asimilable por la idiosincracia 
del mexicano de entonces. 

Nuestros primeros dirigentes no tenian claridad de ideas y se 
dejaron llevar por la fascinacién esotérica y+ por la experiencia 
norteamericana, amarrando desde entonces las cadenas que hasta ahora 
arrastramos y que los Estados Unidos cada dia nos aprietan mas. Los 
primeros presidentes de México estuvieron en constantes pugnas por el 
poder dirigidas por las sociedades secretas, 

José Luis Soberanes apunta: (10-A) "Cuando nuestro pais se 
constituye en Republica Federal, las diversas entidades se vieron precisadas 
a inventar una judicatura profesional, partiendo de una enorme carencia, 
casi total, de letrados, mientras ello se logré, se produjo un vacio 
jurisdiccional que obligé a continuar con los viejos moldes coloniales: Cuando 
por fin se tuvo dicha judicatura local, se vio tan fuertemente vinculada a 
caciques-y oligarquias, a grado tal que la situacién que se vivid durante el 
siglo XIX, en nuestro México, estuvo muy lejana a un verdadero Estado de 
Derecho"... 

En la Constitucidn Politica del Estado de Xalisco de 1824, se mantenia 

el sentido religioso, como intima conviccién, y comienza el texto asf: “En el 
ndmbre de Dios todopoderoso autor y supremo legislador de la sociedad..." 
luego, en su primer articulo dice: "El estado de Xalisco es libre e 
independiente de los demds Estados Unidos Mexicanos y de cualquiera otra 
nacion..." El art, 7 dice: "La religién del estado es la catélica, apostélica 
romana sin tolerancia de otra alguna..." El art. 24 explica: "El gobierno del 
estado es republicano, representativo popular federado", El 26 enuncia:"El 
poder supremo del Estado se divide para su ejercicio en legislativo, 
ejecutivo y judicial". El articulo 172: “Habrd ayuntamiento en los pueblos del 
estado, para cuidar su policia y gobierno interior". Y el art. 260 habla de la 
siguiente forma: "En todos los pueblos del estado se establecerdn escuelas 
de primeras letras, en que se ensefiard a leer, escribir, contar y el 
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catecismo de la religién cristiana, con una breve explicacién de los derechos 
y deberes del hombre".(10-B) 

Asi pues, la Constitucién de Xalisco, que no contrariaba a fa de la 
Republica, se manifestaba federal, pero a la vez tradicional en sus 
principios, pues expresaba el deseo de los politicos del partido americano y 
a la vez dejaba d salvo la idiosincracia del pueblo. 

A la salida de Victoria, Guerrero entré a tomar el poder de manera 
ilegitima, pues fue vencido en elecciones por Gémez Pedraza, quien 
cobardemente renuncié a su derecho de gobernar. 

Pero lo mds ruinoso de este tiempo fue que las asonadas militares 
eran continuas y ademds que en lugar de discutir la forma en que nuestra 
Patria debia orgarizarse para el progreso, todo se reducia a ver cudles 
propuestas traia la masoneria para destruir a la Iglesia. 

Cuevas dice: "Todos esos ruidos militares y politicos, entre otros 
males, traian el de que el pueblo no pusiese atencion a su ruina social y alos 
que la causaban. El trabajo de las logias, en el sentido antirreligioso, crecta 
implacable, como que sus corifeos, extranjeros y enemigos natos de México, 
conocfan que eso era lo que les hacia falta para destruir el armazon moral 
Unico de la Reptiblica Mexicana. Entonces fue cuando la logia No. 1, 
denominada La Luz, en la asamblea , a la que asistieron los altos dignatarios 
de la masoneria mexicana, formulé la siguiente plancha: <Convencidas, 
decian, de que el clero mexicano es un obstdculo permanente a las reformas, 
pues resiste a la colonizacidn (de parte de habitantes de otros paises en los 
lugares despoblados de nuestro territorio) y que era odioso a los 
extranjeros; el Rito Nacional Mexicano adopta en todas sus partes el plan 
politico o programa de reformas , el cual programa debe iniciarse cuanto 
antes en las cdmaras por los masones que a ellas pertenecen , sobre las 
bases en que estd concebido: 1- La libertad absoluta de opiniones y 
supresién de leyes represivas de la prensa, 2.- Abolicién de los privilegios 
del clero y la milicia. 3.- Supresién de las instituciones mondsticas y de 
todas las leyes que atribuyen al clero el conocimiento de negocios civiles, 
como el contrato de matrimonio, etc. 4.- Mejora del estado moral de las 
clases, por la destruccién del monopolio del clero en la educacién..." (11). 

Este programa fue paulatinamente ganando terreno en nuestras 
legislaciones y se iba manifestando en el antagonismo a todo lo hispano. Las 
logias yorkinas buscaban acabar ‘con todo lo espaol y lograr elevar a ley la 
expulsion de los peninsulares. 

‘ ESTA TES. NO SALE 

DE LA BEELIO USCA. 

79



  

“La idea que los agentes masones habian comenzado a deslizar 
durante la guerra de independencia, para enfrentar lo indfgena contra lo 
hispano, fue luego profusamente difundida por Poinsett... El indigenismo 
traido por las logias no buscaba fines humanitarios, sino fines politicos; 
buscaba debilitarnos enfrentando entre si los elementos constitutivos de la 

‘nueva nacionalidad mexicana, que precisamente estaba formdndose con la 
confluencia de las sangres india y espajiola..."(12) 

Y la primera ley general de expulsién de los espaiioles se expidié en 
20 de diciembre de 1827. 

No se tomaba en cuenta que no solamente era expulsar peninsulares, 
pues habia aproximadamente 33,000 espafioles y a todos se Jes iba a 
expulsar, sin considerar que la mayoria tenfan hijos mexicanos, engendrados 
en legitimo matrimonio, por consiguiente, iban a ser disgregadas familias ya 
constituidas, Se expulsaron de doce a quince mil, incluso criollos 0 mestizos 
mexicanos. "También fueron expulsadas las 32 misiones catélicas de la Alta 
y la Baja California, con el natural resultado de que sus bienes se esfumaron 
y su accion cultural y civilizadora se paralizé. 

Y para colmo, luego del exilio de los iberos, en 8 de febrero de 1828 
se hizo, a peticin del partido americano, una nueva ley de colonizacién que 
hizo posible la entrada de nuevos extranjeros a’ Texas, “pese a los 
innumerables sintomas de que esa provincia corria peligro, pues ya en 1801 
Felipe Nolan y una partida armada incursionaban en Texas para anexarla a 
Norteamérica y posteriormente se repitieron incidentes parecidos.." (13) 

Iturbide mismo habia ordenado la defensa de Texas cuando hubo 
amenaza de invasién; se habia prohibido la colonizacién porque estaba el 
antecedente de la ambicién que tenian nuestros vecinos por el territorio que 
luego nos arrebataron, pero con esta ley se dio paso para preparar fa 
posterior pérdida de mds ‘de la mitad del territorio nacional. 

Durante la presidencia de Victoria se prohibieron las sociedades 
secretas que provocaban levantamientos a diestra y siniestra. 

Niéolds Bravo dijo: "Es necesario curar el mal en su origen, 
arrancando de raiz las sociedades secretas que lo causan" (14). 

Sabemos por la historia, que Guerrero sucedié a Guadalupe Victoria, 
luego de un fraude y una asonada que impidié al verdadero vencedor de la 
contienda democrdtica, Gomez Pedraza, tomar el poder. 
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Fue el inicio de la serie de elecciones violentas, ilegales y 
demagégicas que han sido el comin denominador de nuestra supuesta 
democracia. ° 

Al ver Guadalupe Victoria las maquinaciones de la alta politica con 
origen extranjero,'se retiré a la vida privada y como creyente catélico se 
impuso penitencia y oracién hasta que murié en 1843. Se cree que estuvo en 
un Monasterio una vez que abjurd de la masoneria. Algo semejante pasdé con 
Guerrero, él era un hombre de campo, sencillo y sin ilustracién que no 
comprendia la forma en que era manipulado por los agentes 
estadounidenses. . . 

"Es un hecho que siguid los consejos de Poinsett y que sirvid 
entusiastamente a la masoneria yorkina, pero luego llegé a un limite en que 
percibié la mala fe de sus consejeros. El Secretario de Estado americano, 
Martin van Buren, apremié a Poinsett a que sin dilacién abriera 
negociaciones con el gobierno mexicano para comprar Texas... 
comprendiendo todos los habitantes mexicanos de la provincia." (15), 

Guerrero se negé... y con ello se cree que firmé su sentencia de 
muerte. : : 

Repentinamente el senado se opuso a Guerrero y lo calificé de 
presidente ilegal; el mismo senado que declaré a Gémez Pedraza falsamente 
electo y did la presidencia a Dn. Vicente, ahora decreta que Guerrero “esta 
imposibilitado para gobernar la Republica..." (16) Y el 14 de febrero de 
1831 luego de rezar el credo fue fusilado, acusado de intentar la venta de la 
Provincia de Texas, iqué ironial De la misma forma en que Iturbide fue 
fusilado, cayé el caudillo del sur. Primero elevado por las mayorfas del 
Congreso y luego por éste mismo, sentenciado a muerte. 

; El Congreso decreté justa la rebelidn de Bustamante contra Guerrero 
y aquél fue el tercer presidente de México. Mas esta administracién si 
tenia estabilidad y honradez. Incluso tuvo connatos de desobediencia a los 
mandatos de las logias. 

Dice Alvear Acevedo que a pesar de su corta administracién (1830- 
1832) el pais resintio una cierta prosperidad. "El ejército fue reorganizado 
y disciplinado. Politicamente todo parecia indicar un cese a la agitacién , y 
ain algunos pensaron que el poder de los yorkinos habia venido a menos..." 
(17). Sin embargo no fue asi... Gémez Pedraza fue a Nueva Orleans a 
celebrar un pacto para dar impulso a futuras reformas liberales y 

., antieclesidsticas en territorio mexicano; y el mismo Gémez Pedraza, cuando 
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fue derrocado Bustamante, ayudé a fundar las logias masénicas 
anfictidnicas. 

Gracias a la administracién de Alamdn, secretario de Relaciones, la 
economia crecia y quedé un sobrante de $800,000.00 pesos. Era la primera 
vez que podia hablarse de excedente de dinero. Pero los liberales 
progresistas (partido americano) no estaban de acuerdo con ese progreso. 

Decian que se hacia en sentido del retroceso... es decir, sin que 
hubiera instituciones liberales, sino que prevalecfa la estructura tradicional. 

Era evidente que querian una evolucién artificial, que no un desarrollo 
natural, es decir, un cambio radical caprichoso; pues si el desarrollo se daba 
en una estructura, ésta era mala si no llenaba los requisitos de la teoria 
liberal. Como si no fuesen capaces de reconocer la realidad Y quisiesen 
poner forzadamente un sistema inapropiado al tiempo y las circunstancias 
reinantes, ‘ 

Desde 1830 hasta el 32 las guerras civiles se sucedieron de manera 
ininterrumpida y los pretextos consistian en afirmar que Bustamante era 
centralista. 

El 26 de diciembre de 1832 ya habiendo sido derrocado Bustamante, 
el general Manuel Gémez Pedraza, vuelto de los Estados Unidos a donde se 
marchara a resultas de'la revolucién de la acordada, presté juramento como 
presidente de la Republica aunque no permanecié en su cargo sino tres 
meses: su principal misién polftica fue la de servir durante ese tiempo para 
que se estableciera un régimen liberal, de acuerdo con la direccién de la 
masoneria., ; , 

 €Qué sacamos de todo esto? Que desde la muerte de Iturbide todos 
los politicos buscaban hacer triunfar su propia idea Y ganar para sus 
intereses con la conquista del poder. 

Y si ese poder se fograba con el apoyo y la anuencia de los Estados 
Unidos, mediante el paso obligado por las logias, se entregaban a obedecer 
ciegamente a la masoneria yorkina, sin importar el perjuicio que causarian a 
Su propio pais. . 

» El federalismo impuesto por ta legislacién incipiente de México, fue 
una idea que en la praxis nos dividié, pues ya teniamos una estructura de 
unidad, y ademds grandes diferencias reales con los Estados Unidos, por lo 
que su legislacién no era apta para los mexicanos de entonces, sin embargo 
ese fue el punto clave: ser federalistas o centralistas; demécratas o 
mondrquicos; repubilcanos 0 imperialistas...



Y en lugar de arreglar nuestros verdaderos problemas, los primeros 
politicos buscaban solamente cémo quedar bien con los yanquis para obtener 

-. dinero; las ideologias eran sélo pretextos, el pueblo era solamente un 
escudo y el pais algo que nada les decia. 
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3E) EL TRAUMA NACIONAL DE LAS INVASIONES 
EXTRANJERAS Y LA GUERRA DEL 47. 

Antonio Lopez de Santa Anna se levanté contra Iturbide desde 
Veracruz en 1822; antes lo habia apoyado; se opuso a Guerrero y luego a 
Bustamante, y finalmente sustituy6 a Gomez Pedraza en la presidencia de la 
Reptiblica. . 

A fin de cuentas su objetivo erael poder, Y se demostro 
plenamente porque cuando le convino fue centralista o federalista 
indistintamerite... yorkino 0 escocés, o nada... 

En su primera etapa obedecié dictados americanos y se hizo 
acompafiar del Doctor Gémez Farias como su consejero y vicepresidente. 

Mateos, historiador oficial de la masoneria dice que Gémez Farias era 
. masén mexicano y de acuerdo y consecuente con los principios adoptados 

por el rito obré siempre. (1) 

El mismo historiador dice: "En 1833 se efectud una asamblea 
masénica en la que se pusieron las bases para llevar a cabo un cambio de 
fondo en la estructura social de México. En dicha asamblea se dispuso, 
efectivamente, que era preciso hacer los sacrificios necesarios para apoyar 
al gobierno en la lucha que tenia que sostener contra las clases privilegiadas, 
el clero y la milicia..". No era clase privilegiada la burguesia, sélo el clero 
y la milicia. La masoneria siempre he luchado abiertamente contra la 
religién; son polos opuestos. Y en México se dio el combate que en la 
legislacién fue ganada por los liberales, 

A fines de 1833, en ausencia de Santa Anna, Gomez Farias "padre del 
liberalismo mexicano", decreté: 1.- El nombramiento de sacerdotes para los 
curatos vacantes tendria que hacerse de acuerdo con las leyes civiles; 2.- 
supresion de las sacristias mayores; 3.- concesién de 60 dias para terminar 
los concursos abiertos para designar pdrrocos; 4.- concesién al presidente 
de la repiblica en el Distrito y Territorios Federales, y a los gobernadores 
en los estados, para ejercer las atribuciones que los virreyes y presidentes 
de reales audiencias tuvieron para el nombramiento de curas: 5.- imposicion 
de mutta de 500 a 6000 pesos por la primera y segunda vez, y destierro y 
confiscacién de bienes por la tercera a los obispos y gobernadores de 
mitras que no obedecieran las leyes; y 6.- que las multas obtenidas de este 

: 
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modo fuesen aplicadas para sostener los establecimientos de instruccién 
publica. (2) , 

Se ve que no solamente luchaba por {a separacidn de ta iglesia y del 
estado sino que pretendia la total sumision de aquella a éste. Luego 
Gémez Farias se eché encima al ejército cuando traté de disolverlo para 
convertirlo en milicias civiles. 

Santa Anna tuvo que regresar para deshacer las reformas que no 
eran ni populares ni convenientes debido al arraigo de las instituciones yal 
poder de las mismas, que iban a causar un terrible revuelo. 

El Presidente permitia que su vicepresidente hiciera y luego él 
deshacia para congraciarse con el pueblo. 

En 1834 se derogé la reforma liberal por parte del Congreso. 
Santa Anna impuso la Republica Central y los caciques que se habian 

favorecido con el federalismo se mostraron descontentos: incluso hubo 
varios levantamientos como el de Juan Alvarez, cacique poderoso que 
deseaba poder en sus comarcas. Los levantamientos fueron sofocados 
para 1835. : 

La mayoria de los intelectuales, catélicos y militares que vieron las 
consecuencias desastrosas del federalismo volvieron sus ojos al 
centralismo; y no porque sea negativo el federalismo en si mismo, sino 
porque se manejé como una bandera o pretexto para tomar el poder y 
luchar por ambiciones personales, Se vid que era necesario controlar a los 
caciques que habian fundado un feudo en cada estado e impedian el 
verdadero-desarrollo nacional. 

En el mismo afio se juraron las bases de la nueva constitucién que 
derogaba a la del 24. Se promulgé dicho ordenamiento en 1837, luego de 
elecciones en que gand la presidencia Dn. Anastasio Bustamante, ya de 
acuerdo a la nueva Constitucidn vigente, Hamada "Las siete leyes 
constitucionales". 

Lo nuevo de este cuerpo legal fue que no sdlo existieron tres 
poderes, sino un cuarto: el poder conservador, cuya finalidad era la de 
regular los actas de los poderes constituidos para evitar que se salieran del 
orden legal y del espiritu de las leyes. 

Aunque a muchos liberales no les gusta la idea, resulta evidente que 
es el primer antecedente en México de lo que luego fue el juicio de amparo, 
como regulador de la constitucionalidad. 
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El poder conservador se componia del presidente, su gabinete y un 
consejo de gobierno. 

Pero no pudo organizarse debidamente y como el representante del 
ejecutivo era parte de otro poder, el conservador, resulté demasiado 
conflictivo y complicado. 

Es decir, en los primeros 16 afios de vida independiente, México no 
pudo organizar su gobierno, por una parte por los intereses sectarios y las 
ambiciones personales y por la otra porque el mexicano no encontraba su 
identidad y no atinaba en la forma de gobierno idénea pues aceptaban 
fdcilmente ideas sugerentes pero inoperantes y porque se estaba 
renunciando a todo el edificio cultural heredado por nuestros antepasados... 
cambiar radicalmente no es fdcil y menos cuando las iniciativas son de 
minorias apoyadas por extranjeros y tratan de adaptar un pueblo a un 
sistema de vida y gobierno que no les es familiar y ni siquiera conocido, 
enarbolando la bandera de cumplir una supuesta "voluntad general”. 

Dice Borrego: "En 12 afios, de 1824 a 1835, la presidencia de la 
republica: habia cambiado de manos 16 veces. En promedio cada gobierno 
duraba nueve meses. Era un constante vaivén, un permanente maremagnum 
que debilitaba a la nacién. La débil capa social con conciencia de nacionalidad 
habia sido diezmada; el capital de espafioles y criollos, afin a la nueva 
nacionalidad mexicana en formacién, habia sido objeto de hostilidad y de 
expulsiones; la hacienda publica se hallaba exhausta después de frecuentes 

. Saqueos; es decir, ya estaba el pais suficientemente desarticulado para la 
mutilacién territorial" (13). . 

Ya todo estaba preparado... sdlo faltaba el pretexto y la coyuntura 
para que los Estados Unidos, luego de manipular y dividir a nuestra Patria, 
diera el golpe para cumplir su suefio de apoderarse de nuestros territoios 
del norte. 

Como ya se dijo antes, hubo desde el siglo XVI intentos por poblar 
Texas de extranjeros, luego invasiones e incursiones militares, que el mismo 
ejército de la Nueva Espajia repelid en su momento; Poinsett le propuso a 
Iturbide y luego a Guerrero la compra de Texas, y no logré: nada con 

* ninguno; Davis y Tabares lo intentaron con Morelos y éste los fusild. 
No fue obra del azar la independencia de Texas, sino de todo un 

programa, y de la ingenuidad de algunos y la ambicién de otros de nuestros 
incipientes dirigéntes nacionales.- 
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Los yorkinos no querian la reptiblica centralista.,. estaban 
inconformes con este nuevo estado de cosas; intentaron soliviantar al 
pueblo, pero nadie siguid la iniciativa, por tratarse de ideas ajenas y 
extrafias a la masa de Ia poblacién; y ademds se hallaban desprestigiados y 
dirigidos por el mal afamado Lorenzo de Zavala, pues Poinsett habia sido 
expulsado del Pais y Gémez Farias se habia escapado a Nueva Orléans a 
recibir indicaciones. 

Y desde alld se preparé la independencia de Texas. 
Texas estaba poblada por 35,000 colonos, sajones protestantes en su 

mayoria; es decir, eran ajenos a ‘a cultura, raza, temperamento e 
idiosincracia del mexicano. México descuidéd ese territorio y los nuevos 
colonos lograron hacer producir a los desiertos y pudieron realizar grandes 
cosechas, de caiia de azucar. 

Los colonos estaban descontentos porque como pertenecian a la 
jurisdiccién del Estado de Coahuila y éste les negaba representacién politica 
y no atendia los servicios publicos, pero a cambio exigia fuertes 
contribuciones, no estaban de acuerdo en seguir sometidos a un injusto 
trato del gobierno. 

Austin vino a México a reclamar y fue aprehendido, pero escapé y se 
dirigid a Nueva Orléans donde entro en tratos con Gomez Farias. 

En 1835 se declaro la independencia de Texas con el pretexto de que 
por haberse convertido la Reptiblica Mexicana en centralista se rompié el 
pacto federal entre México y Texas. 

El primer presidente fue Houston y su vicepresidente Lorenzo de 
Zavala; mexicano, liberal y masén. 

‘Santa Anna salié a combatir a los rebeldes que independizaron Texas, 
pero se ensaiiéd con fa poblacién civil y a fin de cuentas fue tomado 
prisionero y obligado a firmar los tratados de Velasco donde se 
comprometia a no combatir a los texanos y a reconocer la independencia de 
dicho estado. . 

El Congreso no acepté el Tratado por haber sido firmado a base de 
presiones, pero-al final se perdié nuestra provincia del norte por falta de 
capacidad para retener ese territorio. 

Y comenzé el desorden interno. 
La guerra contra Francia, llamada de los Pasteles, nos dejé en la calle 

por el pago que se hizo de ochocientos mil pesos para indemnizar al gobierno 
galo, 
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Y luego a raiz del plan de Tacubaya cayé la primera republica central 
y se instauré una segunda republica central en 1841. 

“Se nombré una junta de notables que eligid presidente a Santa Anna... 
porque no habia mds... iqué ineptitud! Este nombré  vicepresidente al 
general Paredes. Y el gobierno fue llamado preconstitucional porque se 
desconocié la Constitucién de las siete leyes y se pensé en formar un 
Congreso Constituyente para formar otra de tipo centralista. 

Se junté por fin el Congreso para 1842 pero con mayoria de 
federalistas. Sin embargo éstos no hicieron triunfar al federalismo y 
comenzaron pronunciamientos por todas partes. 

Nicolds Bravo, presidente interino, por la ausencia de Santa Anna, fue 
removido junto con el congreso constituyente y se formé en su lugar una 
Junta Nacional legislativa "que promulgd en primero de enero de 1844 las 
llamadas Bases Orgdnicas que rigieron hasta 1846" (4). 

Estaba como presidente de México el honrado José Joaquin de 
Herrera, luego que Santa Anna se retiréd estratégicamente a Manga de 
Clavo, y se encontré con una tremenda realidad de falta de fondos puiblicos 
y ademds se le echaba encima la guerra contra los Estados Unidos, quienes 
desde hacia bastante tiempo ambicionaban nuestro territorio, 

Estados Unidos apoyaba sistemdticamente a las diferentes facciones 
de lucha por el poder, y luego retiraba el mismo a la faccidn que discrepaba 
con ellos; al final manipulaba al bando que resultaba su deudor. 

Texas, separada de México, no se incorporé de inmediato a los 
Estados Wnidos, sino que tardé 10 afios para dar ese paso. Los motivos 
fueron: la presién diplomdtica inglesa que temia el desbordamiento del 
poder norteamericano hacia sus colonias y la perspectiva de la guerra entre 
los estados del sur y los del norte. 

Los yanquis se anexionaron Texas el 12 de abril de 1844 a pesar de 
las protestas del gobierno mexicano. "Nuestro ministro en Washington tuvo 
que retirarse y Texas pretendid que sus limites llegaban hasta el rio Bravo 
y no hasta el rio Nueces, cumpliéndose la previsién det ministro Onis, que en 
1812 decia al gobierno espafiol que los Estados Unidos se proponian fijar 
sus limites en la embocadura del rio Bravo, al grado 31, y luego hasta el 
Pacifico tomando las provincias de Texas, Nuevo México, Nuevo Santander, 
Coahuila y parte de Nueva Vizcaya y Sonora". (5) 

‘ Paredes creyé que los yorquinos estaban en complicidad con los 
vecinos del norte y se levanté en San Luis Potosi, logrando el poder el 2 de 

4 
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enero de 1846: destituyé a los ministros masones y envid fuerzas a la 
frontera, mas los Estados Unidos ya habian mandado tropas hasta el rio 
Bravo y declararon que habia estado de guerra, 

El general Paredes, ya presidente de México pretendia que se 
instaurara el sistema mondrquico para hacer frente a la nueva situacién, 
tomando como base las promesas y garantias expresadas en el Plan de 
Tguala. 

Parece que esta nueva propuesta, en lugar de unir a México,- 
solamente avivé la polémica sobre la forma de gobierno... ia buena hora se 
les ocurrid! 

Lo unico que lograron fue una fuerte reaccién republicanista que en 
mal momento vino a dividirnos mds. 

Paredes dejo el poder en manos de Nicolds Bravo en un sistema - 
centralista, mientras aquel se alistaba para la defensa del pais. 

Y justo cuando iniciaba la guerra, se levantaron por acd los 
federalistas aclamando a Santa Anna. Los directores de este nuevo 
pronunciamiento fueron Gomez Farias y sus seguidores del liberalismo 
yorquino descendientes de aquel partido americano de Poinsset. “Todo 
México queddé a la deriva, en anarquia cabal: en un momento dado, dentro de 

_ una atmésfera social de perturbacién y desasociego, no se sabia ya por 
donde y quién estaba rebelado, ni con quién podia contarse para ir a 
defender el suelo nacional hollado por los invasores... Los invasores no 
podian desear nada mejor que ver a los mexicanos desangrarse entre si, 
abrevdndoles la tarea" (6) 

La guerra contra los Estados Unidos, desde hacia mucho tiempo se 
veia venir; én cualquier rato podia empezar... Dice et Jurista César 
Septlveda: "No existia en realidad ninguna base firme sobre la cual 
cimentar buenas relaciones de amistad y de cooperacién entre México 
independiente y los Estados Unidos, Ambas naciones desconfiaban, temianse 

.y alin puede decirse que por ese tiempo se odiaban... No sdélo conspiraban a 
ello las diferencias de religién, de cultura, de tradicién y de historia, sino 
un vivo conflicto de intereses materiales y la fatidica leyenda negra 
antihispana. Por’ otra parte, el apetito territorial yanqui se exacerbé al 
tener frente a si un territorio despoblado y una reptiblica débil, enferma de 
politiqueria y de falta de unidad... Los empefios norteamericanos por 
adquirir Texas se iniciaron desde la temprana vida de la Republica. Torrens, 
el encargado mexicano de negocios en Washington, advertia con insistencia 

89



  

a México en 1823, que no cabia duda en cuanto a las intenciones 
norteamericanas de ocupar Texas. Cuando aparece Joel R. Poinsett en 
México como agente oficioso de los E.U. sefala sobre un mapa a Azcérate, 
funcionario de Iturbide, los deseos norteamericanos de absorber sobre 
todo, Texas, Nuevo México, la Alta California y parte de Sonora, Baja 
California, Coahuila y Nuevo Leén... Para 1825, Henry Clay, Srio. de Estado, 
manifesté en Marzo de 1825 que si el gobierno mexicano no se oponia a una 
nueva linea, podia adoptarse la de los rios Brazos y Colorado, argumentando 
que los Estados Unidos reprimirian a los Comanches. Y Clay volvié a escribir 
a Poinsett, en 1827, para decirle que la frontera que prefirieron era la que, 
empezando por el rio Bravo suba por ese rio hasta el rio Pecos, siguiendo © 
por ese rio hasta el Arkansas... El presidente Jackson instruyd al 
plenipotenciario para que ofreciera cinco millones de délares por Texas y 
sobornos cuantiosos a funcionarios y politicos mexicanos para la venta de 
territorio... No obstante tan ominosos signos, nada se hizo para conjurar el 
desastre; por- el contrario, los liberales federalistas favorecian 
indiscriminadamente la inmigracién de colonos yanquis, que consideraban 
esas tierras como una avanzada de los Estados Unidos y no como parte 
integrante de México. Conservaban sus caracteristicas de norteamericanos, 
su lenguaje, su cultura,’sus instituciones y los rudos impulsos del hombre 
fronterizo... Para 1830 ya habia 20,000, pobladores anglosajones, agresivos, 
muchos de ellos en deuda con la justicia, y despreciando a la poblacién 
nativa... tres 0 cuatro mil mexicanos abandonados a su suerte por el poder 
central. Elministro Lucas Alamdn se daba cuenta del peligro y ya demasiado 
tarde, por cierto, expuso un proyecto de ley sobre colonizacién, en febrero 
de 1830. La revolucién organizada por los texanos para separarse de México 
no fue sino el resultado de una rethalia de torpezas administrativas y 
politicas por parte de las autoridades. Ademds el publico y la prensa de fos 
Estados Unidos apoyaban a los separatistas..." (6-A) 

Como se vé, la guerra contra los Estados Unidos, desde el conflicto 
de Texas, parecia inevitable, y para colmar el plato, nuestros politicos, en un 
gran numero, estaban vendidos o comprometidos con el ya inminente invasor. 

Juan Alvarez, cacique de Guerrero, por esas fechas recibié dinero y 
armas de los Estados Unidos para pronunciarse... y lo hizo. 

Los federalistas presionaron tanto con levantamientos, que al fin 
tomaron el poder por manos de José Mariano Salas y se convocé a un 
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Congreso Constituyente y el 22 de agosto de 1846 se restablecié la 
Constitucién de 1824. 

Dice Alvear Acevedo: (7) “Las consecuencias fueron malhadadas. El 
federalismo, que fue unién de lo que estaba disperso en los Estados Unidos, 

" en México fue dispersién de lo que estaba unido: ast ocurrid en la primera 
republica federal, y asi valvid a repetirse durante nuestra guerra con el pais 
del norte, aciagamente: muchos estados no contribuyeron en nada al 
sostenimiento del esfuerzo:defensivo, llegando al colmo el caso de 
Campeche, que se declaré neutral en el conflicto... Como quiera que haya 
sido, México, envuelto en la guerra, se vio obligado por los hombres en el 
poder a abandonar el centralismo para cubrirse con el ropaje federalista, lo 
que, para algunas mentes, era mds importante en aquellos momentos que 
aprestarse a la defensa de la Patria..." 

Santa Anna regres6 a México, pues estaba en Cuba, mediante 
argucias, ya que prometid ceder a las ambiciones yanquis y ratificar algun 
tratado en que, se pudiese entregar los territorios motivo de la guerra. Y los 
barcos americanos le dejaron pasar para tomar el poder que los liberales le 
-habian preparado mediante su grito “Federacion y Santa Anna". 

El propio Crescencio Rején pensaba que si nuestra Patria tomaba la 
forma federal los Estados Unidos no atacarian porque sabia que los 
federalistas estaban enredados con los yanquis por medio de la masoneria 
yorquina. : 

Antonio Lépez de Santa Anna dejé, sin embargo, el poder en manos de 
Valentin Gomez Farias, quien no hizo nada para el buen éxito de la contienda 
y sin embargo se la pasé organizando mitines contra el clera y buscaba la 
forma de expropiarle sus bienes para financiar la guerra y la vida de la 
faccién federalista. , 

“Conviene sefialar, empero, que la Iglesia habia dado ya $50,000 para 
la guerra de Texas y desde mayo de 1846, la arquididcesis de México estuvo 
aportando $25,000 mensuales y $50,000 desde el mes de agosto. Inclusive 
el clero, conforme al Diario del Gobierno de 29 de septiembre de 1846, 
consintié en hipotecar bienes por valor de 2 millones de pesos" (8) 

Gémez Farias propuso una iniciativa de ley para subastar los bienes 
eclesidsticos por una suma hasta de $15 millones, misma que se aprobé en el 
Congreso el 11 de enero de 1847, 

4 
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Algunos liberales intentaron de inmediato hacer propaganda en el 
sentido de que, la iglesia era aliada de los Estados Unidos y Gémez Farias 
era el protector de la religién de Jesucristo. 

El! propio doctor Gémez Farias provocé una lucha intestina en plena 
capital entre militares y polkos, quienes se aprestaban a defender la ciudad 
de México... y esto ocurria en el momento en que estaba por iniciar Ja 
batalla de La Angostura... ¢En qué pensaba el padre del liberalismo? ¢O 
estaba en complicidad con el invasor? iNo me ayudes compadre! 

Santa Anna regres6 y depuso a G. Farias. 
Una vez depuesto, la iglesia pudo dar en efectivo, para apoyar a los 

combatientes mexicanos, un millén de pesos para los fines de la guerra, 
Conocemos el desarrollo de la contienda, Sabemos que fue una injusta 

agresién yanqui contra todo derecho, incitados por su teoria calvinista del 
destino manifiesto y por su racismo que les ha hecho creer siempre que son 
los drbitros y amos del mundo. 

’ Se inicié la batalla desde el norte hasta Ja franja que creyeron 
conveniente para fijar las nuevas fronteras, luego siguieron por el camino de 
Cortés, desde Veracruz, para tomar la capital y hacer que nuestras tropas 
se rindieran. : 

Las paginas gloriosas y heréicas son estremecedoras, pero también 
son vergonzosas las tremendas traiciones y complicidades de algunos cuyos 
nombres se ostentan en nuestras calles y que entregaron a la metralla del 
invasor a nuestros jévenes o los mandaban sin comida ni ropa a pelear para 
luego negarles el apoyo necesario, 

El batallén de San Patricio, de irlandeses que desertaron del ejército 
de los Estados Unidos, en el que fueron enrolados por la fuerza, fue 
diezmado por la metralla americana; los irlandeses captaron la injusticia en 
que incurrieron los americanos al invadirnos, fueron cruelmente eliminados 
en su afdn de intervenir para apoyar a México y luego olvidados por la 
historia oficial. 

Juan Alvarez no atacé por el flanco en Churubusco, cuando, segtin 
instrucciones recibidas debid hacerlo y ademds impidid que’ patriotas 
guerrileros fustigaran a los yanquis. 

Y los invasores tomaron Chapultepec, y tomaron esa plaza porque 
nuestros soldados ya no tenfan recursos y los hombres que debieron 
apoyarlos sélo miraron pasar al enemigo. 
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Santa Anna demostré su incapacidad como estratega; los liberales 
demostraron su fanatismo que preferia prender por dentro al pais antes 

que enfrentar al enemigo porque mds les importé lograr el poder que 

defender su suelo: los conservadores mostraron falta de cardcter y de 

unidad para imponer un criterio acertado de defensa nacional. 

El presidente renuncié el 14 de septiembre y quedé en su lugar 

Manuel de la Pefia y Pefia, quien fuera presidente de la Suprema Corte, para 

luego, consecuentemente, tratar con el invasor. 

2 de febrero de 1848 se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo, 

mismos que pusieron término legal a la guerra. 

En qué consistié este tratado? 

Nuestros diplomdticos negociadores se comportaron con dignidad 

pues los territorios en que cesaria la soberania de México, no se perdian 

por cesién ni por compra venta sino como consecuencia fatal de la guerra. 

Estados Unidos se comprometié a pagar la indemnizacién de tres 

millones doscientos cincuenta mil pesos que reclamaban los nacionales 

americanos y ademds 15 millones por e! despojo territorial; y se obligaban a 

proteger la nueva frontera contra las invasiones de indios norteamericanos, 

"cosa que no cumplieron pues hasta fomentaron las depredaciones al 

comprar a esos mismos indios el ganado que robaban en las rancherias y 

haciendas mexicanas” (9) 

Septilveda (10) sintetiza este episodio de nuestra historia: "Una vez 

que Estados Unidos se habia asegurado su flamante adquisicién de Texas, la 

Casa Blanca prosiguié su implacable politica expansionista. Polk, el 

presidente de la Uniédn Americana tenia una conjura bastante simple: 

provocar la guerra por Jo de Texas y de esa manera ahorrarse una agresién 

flagrante para hacerse de California y otros territorios mexicanos, esto es, 

aprovechar la disputa sobre la zona entre los rios Bravo y Nueces para 

fabricar una guerra a su gusto... Polk no tenia por qué enviar tierra adentro, 

en un suelo disputado, a una distancia provocadoramente cercana de un 

cuerpo de tropas mexicanas, a un ejército preparado para el asalto, pues es 

obvio que se provocaria fdcilmente un conflicto... Lincoln vio claramente la 

conspiracién de Polk y por ello en el Congreso, al comentarse que el 

presidente ‘norteamericano sostenia que tropas mexicanas habian’ 

derramado sangre norteamericana en suelo también yanqui, clamaba que se 

mostrara el lugar preciso de Estados Unidos donde ello habia ocurrido... Y 

sélo faltaba un pretexto para prender la mecha... Las fuerzas de Taylor se 
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movieron a Punta Isabel, frente a Matamoros, en la boca de Bravo, y la 
marina yanqui bloqueé con cadenas la desembocadura del rio, no dejando 
mds alternativa a las tropas del general Arista que disparar contra los 
invasores el 25 de abril de 1846... y se encendié la guerra. La guerra 

representé para México sélo infortunios y reveses... los norteamericanos 
aplastaron toda resistencia, Las batallas que se pudieron haber ganado 

(Monterrey, La Angostura) se dejaron perder por falta de determinacin, 
de liderazgo. Ahi se pagaron con creces las imprevisiones, los errores y las 
torpezas que afligian la vida politica de la Reptblica desde la 
independencia... Al fin vencidos por todas partes, fue necesario buscar la 
paz. La negociacién de noviembre del 47 a febrero del 48 ante un 

desautorizado representante de Estados Unidos: Trist, a quien ya le habfan 

revocado su nombramiento; sin embargo en la casa Blanca se ratificd su 

gestion... Las instrucciones de Polk a Trist, en 15 de abril del 47, después de 

que Scott habia tomado Veracruz, confirman los designios que el presidente 
norteamericano tenia sobre nuestro territorio desde antes de las 

hostilidades. El proyecto sefialaba la frontera en el rio Bravo hasta un punto 

en el norte de El Paso, y de ahi hasta el Pacifico, con la cesién completa de 

Nuevo México y la Alta California. Deberian también obtenerse el derecho 

de libre trdansito através del Itsmo de Tehuantepec... Trist concedié en las 

discusiones San Diego a México, luego se retractd, México insistié y obtuvo 

que existiera conexion terrestre entre Sonora y la Baja California, y Trist 
triunfé en rebajar a quince millones el pago de la compensacién. Al fin, el 2 

de febrero de 1848, y en la villa de Guadalupe Hidalgo, lejos de los cafiones 

yanquis, se firmé el tratado que se llamé de Paz, de Amistad y de Limites y 

que puso fin a la guerra injusta, de auténtico despojo... Muchas luchas costé 

al senado Americano aprobar el tratado pues no aceptaban la gestién de 

Trist, incluso el gobierno rehusé pagatle sus gastos y fue cesado. Sin 

embargo, al final, el Tratado fue efectivo". 

Que la guerra contra México era el resultado de un proceso de mucho 

tiempo atrds, es un hecho incontrovertible... que tuvo el gobierno Americano 
agentes mexicanos que facilitaron el despojo rapaz y arbitrario, es 

evidente... Y sin embargo dicho despojo fue elevado a categoria de tratado 

internacional y aprobado tanto por el pais del Norte como por México. 

“El Tratado, con las modificaciones sefialadas por el Senado 

Norteamericano, fue aprobado. por las Cdmaras legislativas mexicanas el 16 

y 25 de mayo de 1848... Malo y todo, el tratado de Guadalupe Hidalgo 
% 

 



  

constituyé6 la base sobre Ja cual se fincaren las relaciones México- 

Norteamericanas por algunas .décadas. Quizds uno de sus méritos fue que 

mediante el tratado se contuvo la desaforada expansién yanqui hacia el 
sur... No terminaron aqui las dificultades; la indecisién en los documentos 

que sirvigron de base para establecer la linea divisoria, provocd roces y 
pugnas que condujeron a la postre a la pérdida de La Mesilla en 1853” (11). 
Dicho territorio se perdié por la amenaza de una nueva intervencién militar 

si no se les cedia el espacio de variacién del Bravo cuando cambiaba de 

cauce, La extension de La Mesilla era de 75,465 kilémetros cuadrados. 
»  Concluiremos el presente capitulo con la cronologia de los tratados 

entre México y los Estados Unidos: 

1762- Tratado de cesion de Luisiana de Francia a Espafia. 

1763- Tratados de Paris, que fijan fa frontera en el Mississippi; Espata 

cede Florida oriental a Inglaterra. 

1783- Tratado de Versalles; Espafia recupera ambas Floridas. 

1783- Abre el Mississippi, Tratado de Paris; reconoce Inglaterra la 

independencia de los Estados Unidos. 

1800- Cesién de la Luisiana a los E.U. 
1819- Tratado de Onis. / 

1828- Confirmacién por México del Tratado de Onis. 

_ 1836- Tratados de Puerto Velasco. 

’ 1848- Tratado de Guadalupe Hidalgo. 
1853- Tratado de La Mesilla o Gadsen. 

1882- Convenio para el cruce de la frontera. 

1884- Convencidn respecto a la linea divisoria. 
1889- Convencién para el establecimiento de una comisién internacional de 

limites. 
1905- Convencién sobre cambios en el cauce del rio Bravo y el Colorado. 
1906- Convencién para Ia distribucién de aguas det Bravo. 

1910- Arbitraje de El Chamizal. : 

1933- Rectificacién del Bravo Judrez-El Paso. 

1944- Tratado sobre distribucién de aguas internacionales. 

1963- Solucién del problema de El Chamizal. 

1965- Comision internacional de limites y aguas (acta 218) 

1970- Tratado para resolver diferencias fronterizas y confirmacidn del 

Bravo-Colorado como frontera. - 
1972- Acta 241 de la comisién internacional de limites y aguas. 
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1978- Tratado sobre limites maritimos. 

. 1979- Acta 261 de la Comisién Internacional de Limites y Aguas. 

(12) 
Para concluir en definitiva este capitulo triste de nuestra historia, 

vamos a narrar un hecho vergonzoso que hace evidente la sumisién de la 

faccién liberal; hija del partido americano, a los yanquis. Nos referiremos al 

Brindis del Desierto. , 
Al terminar la guerra, hubo mexicanos apdtridas, desvergonzados y 

advenedizos que agasajaron en el desierto de los Leones a los invasores que 
violaron nuestra soberania y nos arrebataron mds de la mitad del territorio. 

Los anfitriones eran algunos miembros del ayuntamiento de México, 

entre ellos el ministro de Gémez farias, Francisco Sudrez Iriarte. 

El encuentro fue en las ruinas del convento gético carmelita, cerca de 

una cascada. 
El general Ethan Allen Hitchocock, en sus memorias, cuenta de qué 

manera fueron festejados y hasta de las viandas servidas, finamente 

preparadas... Incluso los "mexicanos" presentes instaban a que se quedara el 

ejército americano y que se anexionaran de una vez a todo el pais. 

En este brindis estuvo también Miguel Lerdo de Tejada. 

* “El propio general Winfield Scott dijo en sus Memorias y en sus 

_ informes oficiales que se le hicieron diversas sugestiones para que aceptara 

una dictadura‘en México de cuatro o seis afios, con quince mil hombres de 

ocupacion, auxiliados por tropas indigenas” (13) 

Obviamente que no solamente se trataba de arreglar la fijacién de 

limites, sino que también los Estados Unidos veian la forma en que mejor se 

podia manipular al vencido y al grupo que podia recibir ei apoyo para el 

futuro.:. el servilismo de los “puros" fue la llave del poder que luego fue 

. auspiciado por aquellos que ya habian hollado nuestra dignidad y la seguirian 

humillando en los politicos que daban la espalda a nuestro pueblo para 

congraciarse con el coloso del norte. 

Notas Bibliograficas: 

(1) Alvear Acevedo Op. Cit. pag 221 

(2) Op. Cit. pag 224, 
(3) Borrego Salvador. América Peligra. Pag. 155 

(4) Mérquez Montiel. Op. Cit. pag 119 

(5) Op. Cit. pag. 121 , 
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1969, segunda edicisn, pag. 18 
_(6-A) Sepulveda César. La Frontera Norte de México. Edit. Porrua, 

México, 1983. Segunda edicion. Pags. 49 a 57. 

(7) Alvear Acevedo Carlos. Op. Cit. pag. 20. 
(8) Ibid. pag. 38. 

(9) Ibid. pag. 66. 
(10) Septlveda César. Op. Cit. Pags. 59 a 69. 

(11) Ibid. pag. 71. 

(12) Ibid. Pags. 207 y 208. 

(13) Alvear Acevedo. Op. Cit. pag. 67. 
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CUARTO TEMA 
MINORIAS EN EL PODER CONTRA MAYORIAS 

POPULARES. 

Antecedentes: 

Hasta 1848 nos hemos dado cuenta que el mexicano se ha visto 

envuelto en maquinaciones que no obedecieron a su voluntad ni a su esencia 

porque si bien siempre han querido felicidad y justicia social, tradicién y 

respeto por la idiosincracia popular, la legislacién ha sido a menudo 

contraria a dicho sentir. : 

Las primeras campafias por la independencia, respondian al anhelo 

nacional de emanciparse de Espafa, sobre todo de los criollos. Mas no 

estaban cimentadas en la forma sobre el deseo de unidad nacional y se erré 

al enfrentar al indio contra el peninsular o gachupin, situacién que degenerd 

en tremendas matanzas entre mexicanos... Iturbide propuso la unidad en los 

valores ‘tradicionales y lego al poder, intentd la creacién de una 

Constitucién, mas los diputados querian el federalismo y sabotearon el 

primer esfuerzo; luego el libertador fue proscrito por la accién de logias 

manipuladas por los yanquis mediante Poinsett, verdadero genio de 

destruccién y debilitamiento del México apenas independiente; e Iturbide 

fue fusilado, y asi inmediatamente después se dejé venir un tiempo de 20 

. afios de asonadas, golpes de estado, pronunciamientos, persecuciones y 

luchas intestinas de ambiciosos que buscaban el apoyo del coloso del norte y 

la implantacién totalmente impopular de las doctrinas liberales importadas 

por la masoneria... Y en ese estado de cosas vino la traicién de Zavala y la 

pérdida de Texas, luego el despojo violento de nuestro territorio por medio 

de la invasién del 47... Y en el desierto de los Leones se evidencid el 

antimexicanismo de las facciones que se vendian al invasor a cambio de 

prebendas y beneficios. 

El pueblo mexicano era muy ajeno a todo esto, y de hecho la fuerza 

que lo arrastraba era superior a su capacidad de reaccién. El pueblo estaba 

inmerso en medio de un lucha de facciones. 

Los liberales que pretendian a como diera lugar desterrar el 

catolicismo y congraciarse con los Estados Unidos, y los conservadores que 
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se oponian a este radicalismo llegaron a un verdadero estado de guerra que 

vino a desangrar horriblemente a nuestra nacién.. otra vez las manos 

extrafas y las minorias peleaban por el controt y dominio absoluto de las 

mdyorias, no sélo mediante el poder en si mismo, sino mediante la 

elaboracién de leyes que garantizaran la supremacia de una idea sobre otra, 

sin importar si esa idea era o no adecuada a la forma de ser de una Patria 

forjada sobre ciertos principios y valores ya asimilados por el grueso de la 

poblacidn. 

La Constitucién del 24, y luego las reformas de Gomez Farias, asi 

como posteriormente las leyes de Reforma contrariaban radicalmente el 

principio legal de secundum consuetudinem patriae y loco temporique 

conveniens, esto es: conforme a las costumbres del pais y conveniente al 

tiempo y al lugar. Esta forma de contrariar la mismisima realidad hace que 

la ley sea injusta, imposible, innecesaria y ajena al bien comun, y su 

consecuencia es el levantamiento, e! descontento, la guerra y la anarquia. 

Al respecto dice Dn. Salvador Borrego:(1) "Todo lo ocurrido no es 

obra del libre albedrio del mexicano... Todo se ha planeado y ejecuitado en 

las mds altas esferas, en forma secreta y sin consulta pliblica... No puede 

decirse que el mexicano haya querido llegar, como ndufrago, al precario 

presente. Se le ha venido empujando a parajes que repudia, cosa que ha 

sufrido a to largo de su historia, a veces con rebeldia activa y en ocasiones 

con dolorosa resignaciéh, a falta de recursos prdcticos...Evidentemente 

llevamos un rumbo no deseado, en cierto modo cautivos de ajenas 

decisiones.. La destruccién del Imperio Mexicano de 1823 fue alentada 

desde el extranjero; asi como la lucha contra lo hispano; asi como las 

guerras de federalistas y centralistas que nos debilitaron para caer en la 

mutilacién territorial: asi como la costosa lucha de Reforma..." 

Vamos a analizar ahora cémo después de la mutilacién territorial, 

nuestros politicos, cuyo pensamiento era diametralmente opuesto al sentir 

general, no buscaron el bien nacional sino la implantacién det poder en forma 

definitiva para favorecer facciones e intereses aniquilando a sus 

antagonistas. 
: 

 



  

4A) EL PARTIDO AMERICANGO Y SU PROYECTO DE 

DESCATOLIZACION A TRAVES DE LA MASONERIA. 

Un hecho evidente resulta la oposicién radical e irreconciliable entre 

. los principios catdlicos y masénicos, y es que ambas instituciones, masoneria 

e iglesia tienen semejanzas que les hacen inasimilables. 

Tanto la iglesia como Ja masoneria son de cardcter universal, es decir, 

traspasan las fronteras; ambas son simbdlicas y ritualistas; ambas 

pretenden darle al estado una orientacidn, por un lado el confesionalismo o 

estado catélico y por otro lado el liberalismo y e! estado democratico laico. 

Una como otra buscan una forma de felicidad que resulta incompatible 

reciprocamente. 

Por ser de naturaleza similar y opuesta a la vez, no puede prevalecer 

una junto con la otra; si una domina, la otra serd dominada. 

Dentro de esta lucha ideoldégica y doctrinal, que trasciende al espiritu 

de las leyes y la-forma de la Constitucién de una Patria, nos hemos visto 

envueltos durante largos afios. 

Es un hecho que las mayorias eran catdlicas, que la religién era 

bandera de caudillos independentistas y que el pueblo amaba su fe. Pero 

también es una verdad que los Estados Unidos temian a una potencia 

catélica con innumerables recursos naturales. 

No podian coexistir ambas naciones en igualdad de poderio. 

La masoneria vino fundamentalmente a borrar las huellas del 

catolicismo en México mediante un estilo de gobierno de corte liberal e 

irreligioso, democrdtico, sin opcién para el confesionalismo, abierto a todo 

tipo de religiones a las cuales dar apoyo negdndoselo a la religion que 

profesaba la mayoria. 

"Con esas ideas se fueron formando jas leyes de Reforma (como se 

flamné el movimiento protestante de escisién del catolicismo) con la finalidad 

de quitarle a la iglesia la influencia que tenia sobre el pueblo, separdndola de 

la docencia, dé la beneficiencia, quitandole sus propiedades y regulando el 

ntimero y tipo de ministros. Estas leyes tenian que generar violentas 

reacciones pues no eran inspiradas, ni de lejos, por el sentir general, sino 

por decreto de las logias. ‘ 

El partido americano, es decir, el que resultd de la actividad politica 

de Poinset, se convirtid en el partido: liberal, mismo que se amparaba 
, 
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siempre y por sistema en la sombra de los vecinos del norte, y para 

* congraciarse y recibir apoyo, seguia las politicas y directrices doctrinales 

del érgano de gobierno de los Estados Unidos en México: La masoneria, 

cuyas logias fueron la fdbrica donde se produjeron las leyes desde 1824 

hasta las de Reforma, en plena y completa oposicién al pueblo y a sus 

espaldas, obedeciendo consignas de extranjeros; dominaba la vida nacional y 

logré gran poder, no por el apoyo de la gente sino por dinero y asesoria de 

los Estados Unidos, quienes explotaban nuestras divisiones y debilidades. 

La iglesia catdlica era el principal obstdculo para el afdn expansionista 

de los yanquis, para la penetracion doctrinal por medio de leyes y sistemas 

importados del norte, y por ello se convirtié en el enemigo a vencer y de ahi 

vino la inspiracién para las posteriores persecuciones. 

Si bien es cierto que un pequefio sector del clero mexicano en su 

conducta dejaba mucho que desear, también es cierto que la beneficiencia, 

la accién social, el lazo de unién y el cimiento de los valores de México 

estaba en la doctrina catélica, y los frailes y misioneros atin seguian en su 

labor civilizadora. 

El partido americano era el representado por Judrez y los liberales, 

de acuerdo con Buchanan, el cual pretendia cambiar la idiosincracia 

tradicional del mexicano en un corto periodo mediante una legislacién 

inaplicable en ese momento histérico. 
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4B) LA PRACTICA CRISTIANA EN EL PUEBLO 
MEXICANO. 

Este apartado en ‘nuestro estudio de la larga evolucién juridico- 
histdrica de la Nacién Mexicana nos servird para poner de relieve dos cosas: 
la primera, que tanto Espafia como Mesoamérica han sido tradicionalmente 

pueblos de profundas raices religiosas. Y la segunda, que México, como 
nacion, estaba viviendo en una atmésfera de devocién popular y de vivencia 

espiritual cuando se decretaron las impopulares leyes de Reforma y 
posteriormente las leyes persecutorias que dieron origen a la revuelta 
cristera. 

‘ Nuestras tribus indigenas tenian arraigada en el alma la creencia en 

. lo sobrenatural y sus estados eran verdaderas teocracias. Incluso podemos 

afirmar, con Id evidencia de la arquitectura, de la escultura y de las artes 

en general, que las manifestaciones politicas del pueblo se entremezclaban 
con sus convicciones religiosas. 

Su herencia culural se manifestaba en sus celebraciones civicas, en 
las cuales los sacerdotes jugaban un papel preponderante. 

Sus guerras tenian un fondo de fe, sus leyes inclufan castigos a {os 

traidores que renegaban de su credo y el mismo estado, en casi todas las 

poblaciones indigenas a lo largo y ancho del territorio nacional, estaba 

involucrado en los asuntos religiosos. Por ese lado nuestro pueblo tiene una 
‘ herencia cultural que apunta al rito religioso y al respeto por el mds alld. 

Por parte de Espajfia, el catolicismo ha sido durante mds de un milenio, 
parte esencial de la Nacién. 

El celo misionero evidenciado en la colonia nos hace ver que ademas, y 
por encima del celo mercantilista, existia un verdadero afdn por 
evangelizar, y el estado tenia en primerisimo lugar, como meta, la imposicion 
de la fe catdlica en suelo _americano. 

Y ha sido por esa herencia generada por dos vertientes, que el 

mexicano ha sido sensible y apegado a su:religion. 

La sangre indigena, con toda su nobleza, fue receptdculo de la fe de 

Espafia, que en poco tiempo se asimild al grado de que en dos generaciones 

ya teniamos martires indigenas y ademds una inmensa mayoria de poblacién 
catélica. 
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Que el catolicismo se arraigé hasta convertirse en parte esencial de 

la mexicanidad, se demuestra con hechos histéricos como que a pesar de 

varias legislaciones antirreligiosas no se conmueven los cimientos de la 

conviccién... Si al paso rapido en que fue el pueblo evangelizado se le hubiera 

quitado la fe, podria pensarse que México no ama a su Dios, pero a pesar de 

todo sigue siendo catélico por una sencilla razén; por la prdctica y por la 

conviccién de que esa religién da sentido a sus vidas. Por la esperanza y por 

el sentir intuitive de apego amoroso a la fe de sus mayores. Bien dice el 

canto guadalupano "Desde entonces para el mexicano, ser guadalupano es 

algo esencial..." 

La vivencia religiosa desde la independencia se manifest por el estilo 

de Hidalgo, de Morelos, de Tturbide, de los mismos creadores de la 

Constitucion del 24, que no podian evitar hacerla en nombre de Dios. 

Lag victorias se celebraban con solemnes tedeums, y el pueblo estaba 

acostumbrado desde la Colonia a ver que el gobierno y la Iglesia mantenian 

estrecha relacidn. 

Los templos siempre se vieron llenos, la catequesis era impresionante 

y las escuelas recibian a todos sin distincidn. 

La’ iglesia era parte de la vida del mexicano, sin la cual no se podia 

- concebir una sociedad ordenada. 

éCémo se,podia concebir en México una legislacién anti-eclesidstica? 

Era algo tremendo. Bien dice Saivador Borrego: "Era como imaginar una 

legislacién que proscribiera el budismo en el Tibet", (2) algo fuera de la 

realidad, ‘ 
Y sin embargo... sucedio. 

Nuestros legisladores veian otra realidad, estaban alimentados de 

distintas fuentes y profesaban otros ideales. 

Quizds de buena fe, quizds por los escandalos morales de algunos 

clérigos de fama y ejemplo reprobable, quizds por la acumulacién de riqueza 

por parte del clero... o por el conseja nunca bien intencionado de nuestros 

vecinos del norte que manejaban los hilos de la masoneria, a la cual se 

inscribieron una gran cantidad de politicos que decian ser librepensadores. 
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4C) LAS LEYES DE REFORMA Y SU SENTIDO. 

Alfonso Trueba narra de la siguiente manera: "Una fria majiana de 

noviembre de 1857 se juntan en el palacio arzobispal de Tacubaya Ignacio 

Commonfort, presidente de la Republica; Manuel Payno, secretario de 

hacienda; Juan José Baz, gobernador del Distrito y el general Félix 

Zuloaga, jefe de brigada... hdllanse intranquilos por las perturbaciones que 

ha ocasionado Ja nueva constitucién, pues desde que entro en vigor no hubo 

un dia sin pronunciamiento en algdn punto del pats... En vista de la situacién, 

el presidente Comonfort, que ya habia reconocido ante el congreso que el 

nuevo cédigo no era conforme a la voluntad del pais y contenia gérmenes de 

desorden y desunién buscaba la férmula de anular la causa de perturbacidn... 

Dijo Juan José Baz: Yo creo que las preocupaciones de la multitud ignorante 

estén en contra de las.reformas; por otra parte no se puede gobernar con 

esta constitucion... para mi es un estorbo... Manuel Payno aseverd: Estamos 

en una situacién en que no sé cémo podrd marchar el gobierno: la unica 

esperanza que teniamos era la de un arreglo conveniente y honroso con los 

Estados Unidos... Zuloaga opinéd: Lo que puedo yo decir a Usted (al 

presidente Comonfort) és que he tenido que mudarme a Tacubaya para 

cuidar mds de cerca a la brigada. Los soldados estan muy disgustados, y la 

verdad, les puede mucho que no los entierren en sagrado ni les den auxilios 

espirituales a la hora de la muerte..."(3) 

Ni gs mismos gobernantes estaban seguros de Ia aplicacién de una ley 

que no era del agrado de las mayorias. ; 

Estas circunstancias generaron el Plan de Tacubaya, y Comonfort. 

dejé sin aplicacién la Ley en el periodo final de 1857. 

"El ministro de Estados Unidos en México, Mr. John Forsyth escribié 

a su gobierno: "Mi opinién es que el pueblo no considera ia derrota de la 

constitucién del 57 como un suceso deplorable, Las personas que estdn por 

el orden publico y por la tranquilidad son de la opinion que lo que es 

necesario aqui es un gobierno central fuerte. Por mi parte no puedo menos 

de considerar, como cosa clara, que el gobierno federal u otro gobierno de 

forma republicana son una completa farsa en un pais donde no hay pueblo, 

donde no hay ninguna de esas costumbres de espiritu publico, lealtad, 

patriotismo, que son las condiciones necesarias para que un pueblo se 

gobierne a si mismo. Lo que México necesita es un amo y yo me atrevo a 
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decir que el que se ha declarado tal es lo mejor que México puede encontrar 
ahora", (4) . 

Con estos pequefios datos podemos precisar que México era un botin 
en disputa, que las leyes de reforma eran ajenas al espiritu del mexicano, 
que los Estados Unidos veian con agrado nuestras confusiones y rencillas 
internas y miraban con desprecio al pueblo mexicano, 

Francisco Regis Planchet dice, refiriéndose a la popularidad de las 
leyes de reforma: “...por media docena de facciosos que se habian arrogado, 
por la fuerza de sus machetes y auxilio de los yanquis, la representacidn de 
siete millones de mexicanos, quienes ninguna facultad les habian conferido 
para robar a la iglesia, Comonfort promulgé en contra de ésta una ley 
alfamente inmoral. Fue redactada por Miguel Lerdo de Tejada, apellidada 
Ley Lerdo; y por la opinidn publica Ley Robo..." (5) 

Si’bien Comonfort se resistia a aplicarla y su compadre Zuloaga se 
rebeld, aquel termind por ceder a las presiones de fuera y se hizo el dnimo a 
proclamar la constitucién liberal. 

Pero, ede dénde salid esta legislacién reformista y de qué trataba 
especificamente? 
"Dice Ja Enciclopedia de México (6) que la revolucién o guerra de 

Reforma fue la culminacién de un conflicto permanente econémico, politico, 
social y religioso, es decir, no fue una simple lucha por el poder, sino por 
implantar un orden social total. 

Los contendientes fueron a la vez dos posturas: una que identificaba 
a la nueva nacionalidad como heredera legitima de todo lo que simbolizaba a 
la tradicién hispdnica y propugnaba la continuidad de las instituciones, 
reconaciendo al catolicismo como religidn dnica, procurando que se 
mantuviera el nexo que vinculaba a la iglesia catdlica y al estado. 

Los otros contendientes estaban a tono con las tendencias liberales 
de la Constitucién de Cadiz de 1812. Las ideas reformistas respondian a un 
programa de vastos alcances en cuya elaboracién participaban hombres 
imbuidos en el enciclopedismo y en las ideas de la Revolucion Francesa. 

Los grupos estaban sefialados: Conservadores y Liberales. 
Los liberales, desde 1833, bajo la direccién de Gémez Farias y de 

Jose Maria Luis Mora iniciaron la aplicacién de un programa cuyos puntos 
eran: abolicién de fueros del clero y la milicia; desamortizacién de ta 
propiedad territorial de, la iglesia; destruccién del monopolio de la iglesia en 
la educacién y la igualdad social y politica, En ese mismo affo el gobierno 
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reformista de Gémez Farias ordené la secularizacién de los bienes de las 
misiones de las Californias, fue luego clausurado el Colegio de Santa Maria 
de Todos los Santos, se suprimié la Real y Pontificia Universidad de México, 
se suprimié la coaccién civil para exigir el cumplimiento de los votos 
religiosos... 

Y a decir de la misma Enciclopedia, en su pdgina 6881, la mayoria de 
los liberales eran practicantes de la religion catélica, por lo que puede 
deducirse que su lucha era contra el clero, no contra el dogma. 

Mas durante este periodo se vivid en México tremenda anarquia y 
retroceso en todos los érdenes. Los conservadores atribuian esta situacién 
al hecho de que el México independiente habia roto con su pasado histérico 
para adoptar sistemas de gobierno fundados en principios e instituciones 
copiados de modelos extranjeros; postulaban que los mexicanos deberian 
afanarse por orientar sus esfuerzos hacia la reconstruccién del pais, 
inspirados en sentimientos de respeto hacia la autoridad, fa religién y la 
propiedad. Decia Gutierrez Estrada, citado en fa Enciclopedia de México # 
(7): "La experiencia nos ha ensefiado’ la imposibilidad de imponer las 
instituciones republicanas, Los Estados Unidos no pueden ser nuestro 
modelo, aunque hemos intentado que lo sea", 

Los liberales vieron como un reto las objeciones de los conservadores 
y 4 pesar de eso aquellos escribieron su programa basado en lo Siguiente: 
Libertad absoluta de opiniones, abolicién de privilegios al clero y la milicia, 
supresién de instituciones mondsticas, eliminar monopolio educativo del 
clero, abolicién de pena de muerte para delitos politicos, etc. Es decir, se 
repetian los principios, o para mejor decir, no renunciaban a ellos: era Ia 
Gnica forma de separar a fa iglesia del pueblo para quitarle su influencia 
sobre éste. 

La Revolucion de Ayutla, dirigida por los liberales, sostenia principios 
parecidos, que circulaban desde 1850 y son: Libertad civil y de conciencia 
(no religion oficial), aunque sostenian que era necesario por parte del estado 
sostener el culto catélico pero sin que los clérigos intervengan en politica, 
Prohibicién para la iglesia de intervenir en nacimientos, matrimonios, 
divorcios, entierros, etc, sin anuencia del poder civil. Otro principio era que 
los ministros del culto deben ser pagados por el estado, pero siendo éste 
duefio de todos los bienes de la iglesia y designando los renglones de ingreso 
econdmico segtin juzgue conveniente. 
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Como se puede ver, la lucha era inevitable, La iglesia quedaria cautiva 
econémicamente de un estado totalizador y por ser su cautiva al depender 
del ingreso financiero del estado, pasaria a ser una entidad subordinada que 
espere favores del poderoso. 

Las concepciones, puntos de vista e ideologias hacian irreconciliables 
a los catdlicos y a los liberales. 

La Constitucién Politica de 1857 fue heredera de la filosofia de 
Rousseau, que proclamaba como dogma la libertad y la igualdad absoluta del 
hombre, dejando de lado la idea de la sujecién del hombre a mandatos 
diyinos de cardcter moral o dogmatico; en tal sentido, la Constitucién 
aludida es un compendio de las llamadas garantias, nuevas libertades Yy 
derechos que el poder piiblico reconoce y sanciona en favor de la persona 
humana, del individuo en particular, considerado como base fundamental de 
las instituciones sociales, Partiendo de estas premisas, el cédigo politico de 
1857 establecia y consagraba, entre otras: ta libertad de pensamiento, la 
libertad de ensefianza, libertad de trdansito, libertad de trabajo, la libertad 
de asociacién y todo un conjunto de garantias en favor del pueblo... Se 
destacan ademds el derecho de peticion, la abolicién de la pena de muerte, 
abolicién de las costas judiciates, el establecimiento de formalidades legales 
en el proceso penal: el pago de la justa y PREVIA indemnizacién en caso de 
expropiaciones motivadas por causa de utilidad publica; la prohibicién de 

" estancos, acaparamientos y monopolios; la abolicién de los fueros y titulos 
nobiliarios: pero sobre todo, la creacién de la suprema garantia, o sea, el 
Juicio de amparo... Se establecié el sistema del sufragio universal, dice la 
Enciclopedia de México (8); acordaron la supresién de fueros y la 
desamortizacién de los bienes de la iglesia, confirmando la prohibicién a las 
corporaciones religiosas y civiles de adquirir bienes raices y consagraron en 
definitiva al federalismo como la forma de organizacién que adoptaba 
politicamente la Republica, a la que se atribuyé, ademds, el cardcter de 
representativa y popular. . 

El Episcopado Mexicano, siguiendo los lineamientos marcados por el 
Papa Pio IX, fulminé excomuniones y exigid la retractacién de todos los que 
hubieren jurado obediencia a los mandatos de la Constitucién. , 

¥ como esta Constitucién era liberal, en el sentido en que se daba la 
libertad de atacar los principios bdsicos de la catolicidad, estaba en franca 
oposicidn con la Iglesia. : 
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Dijo en su momento el Vaticano, en los comentarios al Syllabus: “Asi 
es que como la politica, o no es nada o es el arte de gobernar, y los que 
gobiernan no saben o no quieren saber cudles son el objeto y las reglas de 
ese arte conformdndose con su objeto, o practicando sus reglas. La 
autoridad no cree en si‘misma, y por lo mismo, es débil, no se defiende y se 
deja destruir... La autoridad no cree en la verdad y por esto no ama la 
verdad y da libertad al error, sin tener en cuenta que es el veneno de la 
inteligencia. La autoridad no cree en la Religién , y proclama la libertad de 
cultos, o sea, el indiferentismo, que es la Religién de los que no tienen 
religién ninguna, o no piensan para nada en la religién. La autoridad no cree 
en la moral y por lo mismo desampara la virtud, 0 sanciona la libertad de la 
difamacién y la calumnia, lo cual equivale a romper el dique que impide el 
desbordamiento del odio y de las malas pasiones. La autoridad no cree en el 
orden social, y por lo mismo, ni aun se, atreve a castigar a los que asesinan 
desde las barricadas, ni atin a los que aplican la tea incendiaria a los campos 
y a los edificios. La autoridad no cree en ta familia y por esto no-se indigna 
ante el infanticidio y el aborto, y, 0 autoriza el divorcio, o sanciona el 
matrimonio. civil, que son la corrupcién y la degradacién de la sociedad 
doméstica..." (9) 

El Syllabus, en su proposicién 15 condena “el error de que el hombre 
es libre de abrazar la religidn que con su razén natural juzgue que es la 
verdadera... En esta Proposicién se incluyen dos errores ambos de gravisitna 
trascendencia: 1.- Que el hombre no tiene obligacién de profesar la religidn 
catdlica, Unica divina y por lo mismo, unica verdadera y agradable a Dios; y 
2.- Que el hombre puede juzgar con su razén natural ta religién verdadera 
para admitirla y rechazarla, segiin que le parezca buena o mala..." (10). En su 
proposicién 20 condena “el error de los que creen que la potestad 
eclesidstica no puede ejercer su autoridad, sin el consentimiento y 
autorizacién de los gobiernos civiles" (11). La Proposicién 26 condena el 
principio fundamental de la desamortizacién, 0 sea, el error de los que dicen 
que la iglesia no tiene nativo y legitimo derecho de adquirir y poseer. La 
Proposicién 31 condena el error de los que afirman que debe desaparecer, 
ain contra la voluntad de la Santa Sede, el fuero ectesidstico para las 
causas temporales, tanto civiles como criminales de los clérigos... La 
proposicién 30 condene- la creencia de que el Estado tiene un derecho que 
carece de limites, pues si asi fuera no estaria limitado por la ley eterna de 
Dios y por la tradicién y costumbres de los pueblos, que constituyen leyes 
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Sagradas, contra los cuales no se atenta nunca impunemente... La proposicién 
44 condena a los que dicen que la autoridad civil puede mezclarse en cosas 
que pertenecen al régimen espiritual, a los que sostienen que la autoridad 
civil puede juzgar las instrucciones de los pastores,... La proposicién 45 
condena a los que dicen que la iglesia no debe tener intervencién ninguna en 
la ensefanza Y que los gobiernos pueden manejar los seminarios y las 
escuelas en su totalidad... La Proposicién 47 condena la ensefanza laica, y 
afade: "La franc masoneria quiere que su ensefianza sea universal, es decir, 
que en cada nacién no haya mds que un plan de estudios y que este plan sea 
el del gobierno..."(12) La proposicién 53 condena a los que dicen que deben 
derogarse las leyes hechas con el objeto de amparar y defender los 
derechos de las érdenes religiosas... La proposicién 55 condena a los que 
dicen que la iglesia debe separarse del estado y a los que dicen que el 
estado debe separarse de la iglesia, la razén argumentada es: "separar a la 
iglesia del estado equivale a suponer que fa iglesia puede renunciar a su 
propdsito de convertir a todos los hombres para que todos se salven, sean o 
no gobierno, a formen o no Jo que se llama estado. La iglesia no podrd querer 
Separarse nunca del estado, sin faltar a su misién que le prescribe trabajar 
siempre y sin descanso, porque todas las gentes vengan al conocimiento de 
la verdad... El estado 0 gobierno no puede separarse de la iglesia, sino para 
arrajarse en brazos de la incredulidad y el atefsmo, o para hacer leyes — 
materialistas que perviertan y corrompan a los pueblos" (13). , 

Como podemos ver, el estado liberal, tal como lo manejaba el partido 
americano, resultaba tan antagénico con los principios enunciados por el 
entonces Papa Pio IX, que parecia, como en realidad fo fue, que eran 
entidades irreconciliables, desde los cimientos de los principios y porque la 
Iglesia mantenia anatemas fulminantes contra la francmasoneria y ésta 
luchaba a toda su capacidad contra aquélla para expulsarla de la influencia 
de los fieles. - 

Las Leyes de Reforma fueron radicalmente opuestas al Syllabus y por 
lo tanto enemigas de la iglesia catélica de su tiempo, 

Ya desde 1856, Comonfort decreté, en 31 de marzo, el embargo de 
los bienes del Clero de su tierra, Puebla, y el destierro del obispo Labastida 
por haber protestado contra esa usurpacién. "Ademds en junio suprimié la 
Compaitia de Jesus y el 25 de ese mes, por medio de la Ley Lerdo, dio la Ley 
de Desamortizacién de los -Bienes Eclesidsticos prohibiendo a las 
Corporaciones religiosas, y atin civiles, la posesién de bienes ratces y 
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ad judicando las fincas uirbanas y rusticas del clero en favor de los inquilinos 
y arrendatarios. Esta desamortizacién, lejos de favorecer al gobierno 
resulté casi nada y eso al punto se agots, y los bienes pasaron a manos de 
extranjeros inmisericordes, y los pobres y los enfermos quedaron sin los 
auxilios que con esos bienes les prodigaba fa iglesia... Promulgada la 
Constitucién de 1857 salieron incrustadas en ellas leyes anteriores como la 
del Registro civil y la secularizacién de cementerios. Claro esta que los 
liberales, moderados no admitieron todas. las reformas anticlericales 
Propuestas por los exaltados, pero sf las suficientes para atacar la 
propiedad, la familia, la sociedad y la religién, y eso a pesar de que la 
Constitucién comenzaba invocando el nombre de Dios... Como es natural, los 
obispos protestaron y prohibieron se jurase una Constitucién que violaba los 
derechos de la Iglesia..." (14) 

".. El Constituyente se compuso de moderados, rojos y 
conservadores. Los rojos trabajaban por sacar a flote sus ideas liberales, 
masénicas y protestantes, pero los moderados moderaron Sus impetus, 
dictando no obstante una constitucién anti religiosa... Hubo agitacién en la 
camara, discusién, amenazas, gritos... y salid, como en 24, una Constitucién 
casi al gusto de los yanquis".(15) 

El historiador Mdrquez Montiel dice: (16) “La doctrina de la 
Constitucién es una doctrina liberal, anti religiosa, inspirada por las logias 
yorquinas y anfictiénicas de Filadelfia y Nueva Orléans, El art. 3ero, 
prescribia que la "ensefianza es libre" y con eso dio entrada a toda suerte 
de ideas malsanas e inmorales y en cambio prohibié la ensefianza de la 
doctrina catélica. El art. 7mo. did libertad para escribir en contra de la 
iglesia, pero no a ésta para ensefar, El art. 27 quité a la iglesia su capacidad 
legal para adquirir en propiedad o en posesicn bienes raices, El art. 4to. dio 
libertad al hombre para abrazar la profesién o trabajo que mds se le 
acomode, pero clausurdé los noviciados para que no hubiese a quién le 
acomodase abrazar ta profesién religiosa". 

Como ya apuntamés, el mismo Comonfort no podia ver con buenos ojos 
la nueva constitucién,,. El mismo declaraba : "Después de dos afios de una 
lucha obstinada en armas y ejércitos, de gastar sumas cuantiosas y de 
combatir en todas direcciones, el gobierno casi no pudo dudar del cardcter 
de aquella oposicién, cuyo vigor no habia podido vencerse ni con la fortuna ni 
con la fuerza de las armas... Llegé por fin el momento en que la constitucion 
sdlo era sostenida por la coaccién de las autoridades y persuadido yo de que 
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no podia ir adelante en el propésito de hacerla expeditiva, sin sacrificar 
. visiblemente la‘voluntad de la Republica, me resolvi a ponerla en otras 
manos. La perspectiva que se me ofrecia a mis ojos y la que todos palpaban 
era, no la guerra civil, sino cosa peor, la disolucién completa de la 
sociedad..." 

Y asi, el propio Comonfort, como apuntamos arriba, secundé a Zuloaga 
en el desconacimiento de la Constitucién Liberal, incluso muchos liberales no 
vieron con malos ojos el movimiento contra las leyes dictadas. 

Fue asi que Comonfort quedd luego abandonado por los liberales 
radicales y desconocido por los conservadores, y tuvo que abandonar el pais 
el 21 de enero de 1858, quedando como presidente el gral Zuloaga. 

Para resumir, diremos que las leyes de reforma y los principios 
‘ catdlicos del Papa Pio IX y por lo mismo, de la Iglesia de su tiempo, eran 

irréconciliables y ese antagonismo tuvo como escenario a Nuestra Patria y 
como protagonistas a los masones liberales, el clero y el pueblo en su 
inmensa mayoria catélico. 
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(6) Enciclopedia de México, Pags 6880 a 6900. 
(7) Ibid. pag. 6882 
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4D) CONSECUENCIAS DE LA APLICACION DE LAS LEYES 

DE REFORMA. 

Antes de analizar las consecuencias de esta legislacién, veamos to que 

dijo et historiador americano Schlarman: “Cuando el 20 de mayo de 1787 los 

55 delegados, en representacién de doce estados (porque Rhode Island no 

se dio por enterado de la convocatoria) se reunieron en Filadelfia para 

deliberar, su tinico fin era el de crear una forma de gobierno nueva y el 

hacer de los trece Estados asociados, una sola nacién. Los principios que 

iban a quedar incorporados en la nueva constitucién eran ya parte admitida 

de la conciencia.ciudadana y reflejaban la voluntad popular. Las dificultades 

fueron muchas, los debates acalorados; pero desde Jorge Washington 

abajo, tos delegados, entendiendo perfectamente la necesidad de un lazo 

comtn de unin, se resolvieron valientemente a preparar una constitucion 

del todo nueva, que debia recibir la confirmacién del pueblo de los diversos 

Estados... Cuando los cuidadosamente escogidos diputados constituyentes 

de México se reunieron en la Capital en 1857 para escribir una nueva 

constitucién, su fin principal era despojar a laiglesia catdlica y descatolizar 

al pueblo de México. Las leyes contra la iglesia ya promulgadas por el 

gobernador Benito Judrez en Oaxaca y por Lerdo de Tejada e Iglesias bajo 

el poder de Comonfort, recibieron mayor fuerza al ser incorporadas en la 

Constitucién de 1857... Para ser eficaz, una constitucién debe ser una 

evolucién, una formulacion de los sentimientos actuales del pueblo para 

quien se redacta. Eso’fue precisamente la de los Estados Unidos y fue 

ratificada por el voto del pueblo en,1788. La constitucién mexicana no 

expresaba la conciencia nacional, no era otra cosa que la obra de un grupo, 

no representativo, de revolucionarios exaltados que tomaban su inspiracion 

de la revolucién francesa y a imponian al pueblo, contrariando su voluntad. 

Se necesitaron tres aiios de guerra sangrienta para imponerla por la fuerza 

a: un pueblo postrado y abatido... Los norteamericanos, en general son 

admiradores de la Constitucién de -los Estados Unidos, se quedan 

maravillados de que cuando se la impone a pueblos que tienen otra 

preparacién no dé resultados. Asi Mr. Summer Welles escribe, en su 

Introduccién a la Italia y el mundo que viene, de Don Miguel Luigi Sturzo 

(1945), estas palabras: "Este libro servird para desvanecer la peligrosa 

ilusién, que todavia persiste en muchas mentes americanas, de que la 

' , : 112



regeneracién del pueblo italiano requiere que se le imponga una democracia 
de) tipo propio y peculiar nuestro..."(1) 

Asi pues, Schlarman alcanzé a ver que la Constitucién de! 57 nunca 
" representé la yoluntad popular, y la consecuencia fatal fue la Guerra de los 
Tres Afios. 

Esta guerra por el poder destapé secretos y evidencid quién estaba 
con quién... ; 

Cuando Comonfort estaba por renunciar, habia ya en México tres 
presidentes: .El propio Comonfort, que renuncié hasta el 21 de enero de 
1858; Zuloaga, que se autonombré, apoyado por Miramén:; y Benito Judrez, 
que estaba residiendo en Guanajuato. 

Las cuestiones que se presentaban al pueblo mexicano eran: La 
legalidad de las pretensiones de ser presidente, y la de la fuerza de las 

“armas, La legalidad era tan relativa como de acuerdo al color del cristal con’ 
que se mire; si la ve un liberal o un conservador... Las armas slo podian ser 
argumento del que ganara. 

El gobierno de Estados Unidos, mediante ministro plenipotenciario 
Forsyth, reconocié al gobierno de Zuloaga y Miramén, al igual que todo el 
cuerpo diplomdtico extranjero de todos los paises con los cuales México 
mantenfa relaciones. —~ 

Sin embargo su acceso al poder deja duda de su legalidad. 
En el caso de Judrez también hay puntos obscuros, pues "Comonfort 

atin no renunciaba y Judrez se declaré presidente tres dias antes de que él 
saliese. Ademds Juérez no habia rendido la protesta requerida;" (2) luego 
salié del pais y perdi por ley su capacidad de presidente. 

Los Estados Unidos, que gustan de jugar con los mexicanos 
cruelmente, no estaban plenamente con ningdn partido, probaron la lealtad 
de los conservadores, ofreciéndoles una suma de ‘dinero a cambio de 
conceder una parte considerable de territorio y el paso a perpetuidad por el 
itsmo de Tehuantepec... Los conservadores se negaron de plano y Forsyth 
"“desaparecié de Méxicé y pocos meses mds tarde Mr. Robert Mc Lane se 
presento en Veracruz. Implicitamente habia sido retirado el reconocimiento 
al gobierno de Zuloaga-Miramén y habia sido otorgado al de Judrez, que se 
hallaba en Veracruz" (3). : 

cA qué acuerdos llegaron Judrez y los Estados Unidos? Leamos el 
Protocolo Ocampo-Lerdo de Tejada-Churchuell: 
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"Protocolo que contiene ciertas condiciones y estipulaciones 

convenidas por los Sres. Ocampo y Lerdo de Tejada por una parte y el Sr. 

Churchwell por la otra, como las mds apropiadas para formar la base de 

futuras negociaciones entre el Gobierno Constitucional de México y el de 

Estados Unidos. 

"1- En vista de la peculiar situacién del territorio de la Baja 

California, el cual, desde que fue cedida (sic) la Alta California a los Estados 

Unidos ha quedado separado y desintegrado del cuerpo principal de la 

Reptiblica Mexicana, el Gobierno Constitucional consentiréd en traspasar la 

soberania sobre dicho tenritorio a los Estados Unidos por una remuneracion 

que después serd convenida por las partes contratantes. 

“2_- El Gobierno Constitucional de México concederd igualmente a los 

Estados Unidos los derechos de via para trdnsito a través del territorio 

mexicano, que en seguida se mencionan: 

I.- De El Paso a Guaymas en el Golfo de California. 

II.- De algtin punto del Rio Grande a Mazatlan, en el mismo Golfo. 

"México ademds concederdé a las compafifas que designen los Estados 

Uriidos y.a todo lo largo de las lineas de trdnsito, secciones de tierra a uno y 

otro lado, con una extension de diez leguas cuadradas. Cada una de dichas 

lineas de trdnsito serd protegida, si fuera necesario, de las depredaciones 

de indios hostiles, por medio de guarniciones militares, compuestas ya sea 

de tropas mexicanas o de los Estados Unidos. De igual manera se estipulard 

que los mismos Estados Unidos gozardn de un derecho de via perpetuo a 

través del Itsmo de Tehuantepec. 

"3.- Se estipulard de igual manera, que una parte de los fondos que 

México recibird de los Estados Unidos como un equivalente de las 

anteriores concesiones de territorio y derechos de via, se reservardn en el 

contrato que se firme, con el propésito de extinguir la deuda de México 

. para con los tenedores ingleses de bonos. 

"4- Las dos partes contratantes convendrdn de igual manera en el 

nombramiento de comisionados con el fin de ajustar las reclamaciones de 

sus respectivos tiudadanos: serdn compensados del mismo fondo, y tendrdan 

su asiento en la ciudad de México." (4) 

Notamos con facilidad que este protocolo que luego se confirméd 

mediante el Tratado Mc. Lane Ocampo, es rabiosamente unilateral en la 

conveniencia, y no se comprometia para nada el gobierno de los Estados 

Unidos, solamente México era sacrificado. 
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iA qué alto precio se estaba comprando un reconocimientol 
Precisamente con~las Leyes de Reforma se causé una reaccién 

violenta y una tremenda lucha por el poder, que habiendo quedado fuera 
Comonfort, estaba viviéndose la pugna entre Zuloaga y Juérez. Judrez, que 
estaba siendo derrotado en las primeras etapas de la guerra intestina 
nacional, tuvo que echarse a los brazos de los yanquis... iSobrevivir a 
cualquier precio! 

, Para ratificar la lealtad de los liberales a las logias dependientes de 
Norteamérica, se firmé el tratado Mc. Lane-Ocampo, que en substancia es 
igual al protocolo arriba transcrito: dice Schlarman: "Los derechos de paso 
mencionados en el pdrrafo 2 del Protocolo se repiten con pequefias 
variantes. Se afiaden condiciones para el arreglo de reclamaciones de los 
ciudadanos de los Estados Unidos contra México, para una reciprocidad 
limitada de comercio y para la proteccion de las personas en trdnsito. El 
Memordndum esté firmado por Robt. Me. Lane, Vera Cruz, México, April 4 
1859 and certified to for Judrez by M. Ocampo, Vera Cruz, April 5, 1859" (5). ae : 

_ Otro arreglo para ser reconocido, ahora por Inglaterra, fue el 
Dunlop-Ocampo, firmado en el mismo 1858, del cual dice Francisco Bulnes: 
"Reconocié Judrez en 1858 elevar al rango de deuda convencionada, exigible 
por las armas y por conquista los 62 millones de pesos de la deuda contraida 
en Londres, capital y réditos". (6) 

Es decir, la guerra de Reforma, primera consecuencia de la aplicacién 
de dichas leyes, arrastré a los contendientes, en especial a los liberales a 
comprometer nuestra soberania a cambio del poder en México, aunque éste 
fuera minimo, 

El Nigromante, Ignacio Ramirez dijo de Judrez en una ocasién: "...en 
. las relaciones extranjeras compromete con igual facilidad tos recursos del 
erarto y las vastas regiones de nuestro territorio". (7) 

- El Tratado Mc. Lane-Ocampo manifiesta la desesperacién de los 
liberales ante la realidad militar, ante la inminente derrota a la que estarian 
condenados sin el apoyo extranjero, 

Melchor Ocampo en carta dirigida a Robert Mc. Lane dijo: "Me 
apresuro, con suma satisfaccién a comunicar a V. E, tan fausto 
acontecimiento, celebrado y festejado aqui debidamente, para que V.E. se 
digne hacerlo saber a los pueblos de su Estado. El es de una grande 

 importancia... Abre una nueva era para fas relaciones de dos pueblos, cuya 
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mutua prosperidad estdé en el interés de ambos, pues que comienzan a comprender que unidos pueden desafiar al mundo y regular los destinos de la nueva humanidad... Da a nuestro gobierno facilidad de relaciones que hasta hoy no habia podido entablar, y ACELERA RAPIDISIMAMENTE EL 
FELIZ DESENLACE DE UNA CONTIENDA FRATRICIDA, que casi ha 
hecho entrar en agonia a la repuiblica y ha dislocado ya todo su orden 
social... Se unird, por ultimo, el Sefior Presidente a los economistas que 
piensan que un vecino rico y poderoso vale més y da mds ventajas que un 
desierto devastado por la miseria y la desolacién..." Ese vecine, obviamente, 
son los Estados Unidos. El desierto, la parte Norte de México, que seria 
entregada al coloso fuerte y asi tener limites con ellos sin poseer ya 
nuestros estados desérticos del norte... 

El Tratado Mc. Lane Ocampo, en resumen decia: / 
En el primer punto: Derecho de trdnsito a perpetuidad por el Itsmo 

de Tehuantepec para ambas republicas y sus ciudadanos., 
Segundo: proteccién militar de ambos paises para esa ruta. 
Tercero: Creacién de dos puertos de depdsito uno a cada lado del 

Itsmo, sin cobro de contribuciones para los extranjeros. 
Cuarto: Reglamentar los puertos de depésito de tal forma que no se 

cobren derechos de tonelaje a los E.U. solamente los impuestos 
correspondientes si se vende la mercancia en territorio nacional, 

Quinto: Pueden los E.U. trasladar tropas, incluso sin permiso del 
gobierno mexicano para proteger a sus conciudadanos o para necesidades 
urgentes. 

Sexto: Derecho de paso del ejército yanqui por nuestro territorio en 
la ruta Guaymas-Nogales u otras rutas. 

Séptimo: "La Republica Mexicana cede por el presente a los Estados 
Unidos, a perpetuidad y a sus ciudadanos y propiedades, el derecho de via o 
trénsito al través del territorio de la Republica de México, desde las 
ciudades de Camargo y Matamoros, o cualquiera otro punto conveniente de! 
rio Grande, en el Edo. de Tamaulipas, por la via de Monterrey , hasta el 
puerto de Mazatldn, a la entrada del Golfo de California, en el Estado de 
Sinaloa, y desde el Rancho de Nogales o cualquier punto conveniente de Iq 
linea fronteriza entre México y los E.U. cerca del grado 111 de longitud 
Oeste de Greenwich, por la via de Magdalena y Hermosillo, hasta la ciudad 
de Gudymas en el Golfo de California; en el Estado de Sonora, por cualquier 
ferrocarril o ruta de comunicacién, natural o artificial, que exista 
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actualmente o existiese o fuere construido, de lo cual se servirdn 
igualmente anibas reptiblicas...” 

Octavo: Se enlistan las mercancias que pueden pasarse de una a otra 
Reptiblica en igualdad reciproca... 

Noveno: Se permite a los ciudadanos de E.U. practicar libremente su 
religién en México, incluso en templos, pues a ellos no rigen las restricciones 
de propiedad que se impusieron sobre los bienes eclesigsticos. 

Décimo: E.U. pagard a México 4 mitlanes al pactarse el Tratado, 
Onceavo: El tratado serd firmado por el Pdte. de E.U. con aprobacion 

del Senado y por el Pdte. de México EN VIRTUD DE SUS FACULTADES 
EXTRAORDINARIAS para no pasar por Ia aprobacién del poder legislativo, 

Este es pues, el famoso tratado Mc. Lane Ocampo, por e! que los 
liberales, a cambio de apoyo de los E.U. estuvieron dispuestos a entregar la 
soberania del pais a nuestros vecinos del norte. 

Incluso Judrez ratificé el tratado y estaba temeroso de que el 
senado americano no lo ratificase, cosa que al final sucedid pues como se 
vino la guerra de secesion, los estados del norte no podian aceptar que los 
esclavistas del sur crecieran a costa de México y asi aumentar su poderio, 
Incluso si se hubiese ratificado y los estados del sur hubiesen ganado fa 
guerra civil de E.U. hubiésemos sido seguramente colonias de estados 
esclavistas... 

Ademds de estos tratados, se evidencié el intervencionismo de los 
liberales cuando en plena guerra de Reforma, los barcos americanos 
destruyeron barcos mexicanos, en aguas mexicanas, en el incidente llamado 
Anton Lizardo el 6 de marzo de 1860, a peticién de Judrez, quien "habia 
invocado el poder extranjero y sangre de mexicanos habia sido derramada 
por tropas extranjeras, de donde se ha deducido y concedido generalmente 
que Judrez traicioné a su Patria y violé su independencia a manos de un 
enemigo benévolo para con él" (8), 

Este hecho trascendié notablemente en el curso de la guerra y fue el 
principio del fin de los conservadores, 

Los conservadores, en su misma angustia por Ja necesidad de ayuda, 
firmaron también un tratado ‘con potencias extranjeras, particularmente el 
Tratado Mon-Almonte, con Espafia, firmado durante el gobierno de Miramén 
en Paris, Francia, el 26 de septiembre de 1859 cuyo contenido se resume 
ast: Se decreté pena de muerte a los asesinos de varios espafioles y se 
continuaria buscando a los demds cémplices. Se aceptaba indemnizar a los 
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subditos espafioles afectados por dichos crimenes. Sin embargo se 
establecia que esas acciones no deberian ser base para casos andlogos, sino 
simplemente se trataba de aplicar la legislacién propia de México. Y que las 
indemnizaciones que resultaren posteriormente, se resolverian en futuras 
negociaciones, 

En este. tratado no se pacté venta de territorio ni se arriesgé la 
soberania nacional, ni intervencién armada de Espafia a favor del partido 
conservador. , 

Pero al fin y al cabo los dos partidos buscaban ayuda de fuera para 
ganar la guerra. Por un lado, Francia y Espafia reconocian al gobierno 
conservador, y por otro lado, los E.U. reconocian a Judrez y a los liberales, 

Benito Judrez apenas se habia establecido en su capital de Veracruz, 
cuando comenzaron a salir leyes y decretos en rdpida sucesién... el 12 de 
julio de 1859 se promulgé la tlamada ley de nacionalizacién (confiscacién) de 
los bienes de la iglesia... lero. de enero de 1861 Judrez y Ocampo, ministro 
de hacienda, llamaron a Francisco Mejia y le dieron el encargo oficial de 
liquidar tos bienes del clero secular y regular, bienes de las iglesias y los 
objetos de valor de ellas...” (9) 

Al final, se incliné ta balanza por el partido americano y Miramén tuvo 
que huir hacia el extranjero en 1861, de tal forma-que Judrez hizo su 
entrada triunfal en la ciudad de México el 11 de enero de 1861. 

Decreté que la iglesia pagara todos los gastos de la guerra y para ello 
se confiscaron todos sus bienes. Se dieron sus pasaportes al Embajador de 
Espafia, al.Ministro de Guatemala y al Delegado Apostélico y se desterré a 
los arzobispos y obispos reunidos en México."Las leyes confiscatorias a las 
que él daba el nombre de Leyes de Reforma se pusieron en ejecucién por ta 
fuerza bruta...".(10) . 

"Ningdin otre gobierno tuvo jamds los recursos que cayeron en manos 
de Judrez, en 1861, Pero lo obtenido de la confiscacién fue despilfarrado de 
un modo atroz, y como resultado, la Iglesia fue despojada, las obras de 
beneficiencia que de ella dependian se ahogaron y la tesoreria ptiblica no 
sacé de todo sino una miserable cantidad. (los extranjeros y futuros 
hacendados se quedaron con fa gran mayoria de estos bienes por precios 
irrisorios). CQuiénes salieron ganando en todo el proceso de confiscacién? 
Los partidiarios politicos del régimen de Judrez: esos se convirtieron en 
nuevos ricos, sin saber ni siquiera apreciar el valor de lo que adquirieron, Tal 
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lo demostré Linares cuando cambié una rica hacienda confiscada por un 

caballo que le gusto" (11). 

Asi fue como se gesté el latifundismo. Esas compras de algunos 

magnates que se quedaron con grandes extensiones a precios ridiculos que 

en nada beneficiaron a nuestro pais, fue una de las consecuencias de la 

Reforma, que trascenderia al sistema socio-econdmico de Diaz. 

Y por otro lado ia beneficiencia se acabé, se cerraron hospitales y 

asilos, dejaron de funcionar los orfanatorios y las escuelas (de las que tanto 

se beneficié él propio Judrez en su nifiez) y comenzé el descontento y la 

guerra de guerrillas. 

El gobierno de Judrez quedé pronto en la bancarrota. 

y los conservadores, en su afdn de revancha y para tener un apoyo 

-extranjero fuerte que hiciera contrapeso con el apoyo yanqui que se 

brindaba a los tiberales, decidié negociar en Europa para que una potencia no 

puiese manipular a nuestro pais como los E. U., que los tenemos al otro lado. 

Y como apoyo pérque los conservadores nunca recibieron ningun tipo de 

apoyo, se valieron por si mismos. Esa fue la principal causa de su derrota. 

Cosa paraddjica: "El clero tenia considerables recursos econdmicos, pero no 

apoyé la lucha contra la reforma. El historiador Regis Planchet da una 

relacién minuciosa de los clérigos que incluso se pusieron de parte de los 

enemigos de la iglesia, ya fuera porque. habian apostatado o bien, porque 

rehufan correr riesgos. El historiador Luis Reed que ha investigado los 

archivos militares de aquella época, sostiene categéricamente que las tropas 

de Marquez, Miramdén y Mejia pasaron graves penurias, incluso hambre, 

. porque no recibian ningtin apoyo econémico. En las tropas de Mdrquez habja 

soldados descalzos. El alto clero tenia simpatias por la lucha de esos 

caudillos pera no pasé de abi... Los obispos de México, Michoacan, Linares, 

. Guadalajara y San Luis Potosi retaron a Judrez a que probara un solo hecho 

que los vinculara en la lucha contra los liberales, Abascal afirma: deberian 

haber predicado una cruzada, fa guerra santa. Se pasaron de ingenuos 

nuestros obispos. Si la perdian no iba a suceder nada mds de lo que sucedio 

de todas maneras... EL VERDADERO PECADO DEL CLERO CONSISTIA EN 

NO HABER RESPALDADO A MIRAMON" (12). 

Asi pues, sin apoyo, ni siquiera del .Clero, los conservadores tuvieron 

que mirar hacia las tiervas allende el Atldntico, para derrotar a Benito 

Judrez y al partido americano. 

{19



El Presidente Buchanan habia decidido, desde Washington, la guerra 
de reforma (ahora una avenida de la capital ostenta su nombre)... En ese 
mismo aio estallé la guerra de Secesién en EU. y Napoledén III quiso 
aprovecharla para apoyar a los estados del sur contra los del norte (porque 
pensaba que asi Francia no quedaria rebasada por el paderio 
norteamericano) y envié una expedicién armada a México, junto con Espafia 
e Inglaterra, pero las tropas de éstos ultimos fueron retiradas. En esa 
aventura Napoledn III veia a Judrez como un ahijado de los Estados 
Americanos del Norte, y a los antijuaristas como posibles aliados suyos y de 
los estados del Sur. 

“Por su parte, los conservadores opositores a Judrez se habian 
sentido vencidos por el apoyo de Buchanan a Judrez, y buscando la revancha 
-en lo que ya era una lucha. internacional- se adhirieron a la empresa 
napolednica... Asi se planted que el pais adoptara un sistema de monarquia 
moderada, con un principe catélico a la cabeza, o sea Maximiliano, hermano 
de! emperador de Austria..." (13) 

Y estos fueron los antecedentes de la intervencién Francesa y el II 
Imperio. . 

Y como pedemos deducir, las consecuencias de la aplicacién de las 
leyes de Reforma fueron: : 
«1+ La Guerra de Reforma. 

2.- Los Tratados Internacionales que reducian nuestra soberania, 
3.- La divisién antagénica de los politicos mexicanos. 
4.- La terminacién violenta de las actividades sociales de la Iglesia. 
5.- El inicio de fos latifundios por la adquisicién de grandes 

territorios por pocos magnates. , 
6.- La intervencién extranjera en México. 
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4E) Lo IMPOPULAR DE LA LEGISLACION DEL I 
IMPERIO. 

Para 1861, el gobierno juarista estaba en la bancarrota. 
Los Estados Unidos temian que esta situacién econdmica ocasionara 

una intervencién europea y por medio de Mr. Corwin ofrecieron a Juérez un 
empréstito por 11 millones de pesos bajo la siguiente condicién: la de darse 
en hipoteca a los Estados Unidos los terrenos publicos no vendidos hasta 
entonces y los bienes nacionalizados del clero de que adn no se hubiera 
dispuesto, mds otros documentos igualmente negociables. Ademds una junta 
formada por tres mexicanos y dos norteamericanos podria disponer de 
todos los terrenos nacionales para poder pagar a los Estados Unidos. 

Los liberales lo aceptaron y gestionaron para que se realizara, pero 
Causas ajenas a su voluntad lo impidieron... El senado americano no aprobé el 
convenio, 

Y se llegé a la suspensién de pagos de la deuda el 17 de julio de 1861. 
De aqui resulté la intervencién tripartita de Francia, Espafia y la Gran 

Bretafia, pero solamente Francia tenia verdaderas pretensiones sobre 
México, por lo: cual, tanto Espafia como Inglaterra se retiraron de la 
empresa, 

Napoleén III tenia la ambicién de crear un imperio francés 
latinoamericane y la oculta intencién de poseer el territorio de Sonora como 
base de operaciones. Aunque los conservadores no tenian en mente poner en 
riesgo la integridad territorial, el emperador francés si pretendia ir mds 
alld de lo pactado.(13-A) 

El monarquismo se difundié mediante el partido monarquista dirigido 
por Almonte, quien pudo garantizar a quienes estaban indecisos que el 
auxilio del extranjero' no era intervencién sino auxitio que no ponia en 
peligro la independencia mexicana. 

Este partido se desarrollé pronto incluso contando entre sus filas a 
antiguos liberales moderados. 

Los franceses, que no se retiraron, y alin deseosos de revancha en 
vista del fracaso del 5 de mayo, derrotaron al ejército liberal, tomande 
gran cantidad de prisioneros a quienes perdonaron la vida y dejaron 
escapar, 
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Y el nuevo gobierno, mientras llegaba el emperador, fue la llamada 
Junta de Notables, que estaba apoyada por las tropas francesas de Forey,a 
quienes el pueblo ya se habia acostumbrado a ver como fuerza de 
colaboraci6n. 

La Junta tenia la misién de nombrar una especie de Congreso en 
numero de 215, quienes al reunirse resolvieron - con un dictamen escrito y 
razonado por Don Alejandro Arango y Escandén- que México se constitula 
en monarquia moderada, ofreciéndole la corona Imperial a Fernando 
Maximiliano de Hapsburgo, para ese entonces Virrey de Austria, en la 
provincia italiana lombardo-véneta que su pais dominaba. 

El principe, en Europa, dijo que aceptaria la corona a cuenta de que se 
demostrase que el pueblo estaba conforme. 

"Mientras Maximiliano aceptaba plenamente, y de aceptar, mientras 
legaba a suelo mexicano, gobernd una Regencia, como administracién 
provisional, con tres integrantes propietarios: Los generales Juan N. 
Almonte y José Mariano Salas, y don Pelagio Antonio de Labastida ya para 
entonces obispo de México, con dos suplentes: el obispo don Juan B. 
Ormaechea y don José Ignacio Pavén... Empero, el divisionismo politico se 
apunté pronto. El predominio de los liberales moderados con apoyo del 
liberal Napoleén III (quien en su juventud fue carbonario y mason), se fue 
haciendo cada vez mds grande, y esto dio por resultado el mantenimiento de 
algunas instituciones liberales, precisamente de las combatidas por los 
conservadores..." (13-B) 

Maximiliano, traido por los conservadores y apoyado por Napoleon, se 
iba a ver rodeado por liberales... A los conservadores se les iba a salir el 
tiro por la culata, 

Y llegé Maximiliano sofando con un pueblo mexicana que lo recibiria 
con flores y fiestas, con entusiasmo y amor... 
‘oy jugo la carta de Napoleon ITT viniendo a apoyar a los conservadores 

- que necesitaban un contrapeso para equilibrar la balanza desbalanceada por 
la intervencién norteamericana. 

Sabemos por Ia historia que Juan Nepomuseno Almonte, hijo natural 
del generalisimo Morelos, estaba entusiasmado por las gestiones para que 
viniera a gobernarnos un monarca europeo. 

Gutiérrez de Estrada y José Manuel Hidalgo hicieron todo lo posible 
en Europa para lograrlo. 
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Y¥ Maximiliano, luego de que Napoleén le dio las garantias suficientes 
de apoyo, acepté la corona... claro estd, que muy lejos de la voluntad de los 
mexicanos. 

Dijo Schlarman: "10 de abril de 1864. Llegé a Miramar la delegacién 
Mexicana, encabezada por Gutiérrez de Estradae Hidalgo. Maximiliano, con 
uniforme de almirante, y Carlota a-su lado, rodeados de brillante séquito, 
recibieron a la delegacién en el salén de recepciones del palacio, Esta era la 
hora que habian estado aguardando Gutiérrez Estrada e Hidalgo. Aquél, en 
un discurso repugnante, ofrecié la corona de México (una corona 
inexistente). Maximiliano leyé su respuesta de aceptacién en espaiiol. 
Entonces se hizo ondear la bandera imperial mexicana sobre el castillo de 
Miramar, los ‘cafiones de los buques de. guerra alli anclados rugieron 
estruendosas salvas y los muros del salén de recepciones resonaron.a las 
voces entusiastas de: iViva el Emperador Maximiliano! iViva la Emperatriz 
Carlotal" (14) 

Resultaba ildgico este imperio. 
Por una parte la aclamacién no fue del pueblo mexicano sino de 

gestores y de quienes empujaron al nuevo emperador a que aceptara el 
trono del consuelo, porque no podia aspirar a mds en Europa. 

Tanto Maximiliano como Napoleén tuvieron el escripulo de la 
-“voluntad popular" y antes de la venida de aquel a nuestro suelo, se hizo 
consulta publica para tratar de justificar ante el mundo civilizado la 
intervencién extranjera en México por peticién de los conservadores para 
equilibrar fuerzds con los liberales apoyados por los yanquis. 

"De acuerdo con Ia peticién de Maximiliano, y de acuerdo también con 
un deseo expreso de Napoleén IIT, se consult al pueblo a través de un 
plebiscito: pero no en forma de votacién, sino en forma de actas de 

. adhesién que eran suscritas por los vecinos de los pueblos. El sistema no 
era mejor ni peor que el usado en las elecciones mexicanas, ni era distinto 
del que Judrez puso en prdctica en la época de la intervencién tripartita 
para demostrar su popularidad ante los comicios europeas: en un pais sin 
conciencia civica organizada, dificilmente podia realizarse un plebiscito en 
otras condiciones" (14-A). 

No asistié al banquete de la legacién mexicana porque se sentia 
indispuesto por la angustia... Y al recibir los telegramas de sus padres se 
convirtié en un mar de ldgrimas..- "La Emperatriz compasivamente se lo hizo 
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notar a su compafiera, la condesa Zichy Metternich, diciendo: “Mira al pobre 
. Max, icémo lloral" (15). 

Tal parece que Carlota ambicionaba titulos y poder que Maximiliano 
no tenia a su alcance, y presioné a su esposo para que éste aceptara el 
trono. La vanidad también jugé su papel. 

El 18 de abril de 1864 la imperial pareja se encaminéd a Roma para 
ofrendar sus respetos al Papa Pio IX, quien tenia especial pendiente por los 
asuntos de México, en vista de sus guerras y el hostigamiento contra la 
iglesia por parte del gobierno liberal y el apoyo que éstos recibian de parte 
de los Estados Unidos. Pio Nono esperaba que Maximiliano acabara con esa 
situacién hostil y con el despojo de los bienes eclesidsticos. 

El propio Maximitiano le habia escrito al arzobispo Labastida que 
arreglaria el asunto de los bienes eclesidsticos. Y en la entrevista con el 
Sumo Pontifice, éste le recordé en general fos derechos de la iglesia, 

Al paso por Gibraltar, las fuerzas briténicas saludaron a la bandera 
imperial de México, haciendo lo mismo las fuerzas de Espafia y Portugal. 
Europa reconocia al Imperio. 

Al llegar a México, hubo contrastes notables en la recepcién, pues 
habia poblaciones donde se noté una frialdad decepcionante y otros pueblos 
donde la multitud se agolpaba entusiastamente de manera espontdnea para 
ver al emperador, sea por. curiosidad o por simpatia. 

Fue en Puebla donde se le recibid con mayor fiesta y su discurso dejé 
mucho que desear, pues Maximiliano en Castellano "tuvo la equivocacién de 
hablar demasiado de Napoleén y de la gratitud que para con él tenia, En esto 
ponia demasiado su dependencia del emperador francés y lastimaba el 
orgullo de los mexicanos, cuyo emperador era Maximitiano y no Napoledn" 
(16). 

En Cholula asistieron a misa para dar a entender a los mexicanos que 
nada tenian contra la religion. 

Y luego se vio que existia en él una gran confusién aunada al espiritu 
conciliatorio propio de su cardcter que evitaba enfrentamientos, pues alabé 
las instituciones liberales y a la vez queria mantener la lealtad de los 
conservadores., 

Indicé: "Acepto el: poder constituyente, pero sdlo lo conservaré el 
tiempo preciso para crear en México un orden regular y para establecer 
instituciones sabiamente liberales". En seguida juré: "Yo, Maximiliano, 
emperador de México, juro a Dios por los Santos Evangelios, procurar por 
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todos los medios que estén a mi alcance el bienestar y prosperidad de la 

nacién, defender su ifidependencia y conservar la integridad de su 

territorio". : 

Antes de llegar a México, Francia y nuestro pais firmaron el tratado. 

de Miramar, que se mantuyo secreto hasta que Maximiliano ya estuviese al 

frente del imperio. 

Por una parte México pagaria los gastos de la expedicién y el sustento 

de-los soldados: franceses (mil francos anuales por soldado), qu en términos 

generales no era elevado. : . 

Otro ;punto consistié en que los adjudicatarios de los bienes 

confiscadog a la iglésia no serfan molestados por el imperio y ademas que se 

decretaria la libertad de cultos. 

f Se traté ademds de la reduccién gradual del ejército francés, que 

inigid con 38,000 efectivos y que terminaria en 20,000. 

Y cuando la legién extranjera quedase como parte del ejército 

imperial, no perderian su nacionalidad  y tendrian ademds derechos a 

ascensos en el ejército mexicano correspondientes a los que se otorgaban 

en Francia (16) 

Mientras tanto Judrez estaba desesperado porque su situacion 

militar era desastrosa, 

Y de los Estados Unidos le llegé una ayuda que le permitid mantener 

viva la esperanza de recuperar el poder: 7,000 rifles y gran cantidad de 

municiones. El general Sheridan avanzé hasta la frontera con México de 

forma amenazante y el 12 de noviembre de 1865 James Carleton partis 

hacia Chihuahua para contactar con los liberales. 

El historiador Carlos Alvear Acevedo apunté: "€Qué significaba pues 

esta doble relacién de busqueda de apoyos en el extranjero; una, la 

imperialista, respecto de Francia y de Napoleén IIT, y ta otra, la juarista, 

respecto de los Estados Unidos? Significaba que los mexicanos habian 

perdido la confianza en ellos mismos para encontrar sus propios caminos, y 

creian que la salvacién podria venir de la ayuda ajena, mds intensa o mds 

leve, pero siempre de fuera, no creyendo en la existencia de suficientes 

valores propios... En todo caso debe preguntarse: éCudl de las dos 

intervenciones, la francesa o la norteamericana, tenia mds riesgos para el 

porvenir mexicano?" (17). 

Y en medio de esta situacién en que los mexicanos se encontraban 

entre dos fuegos, vinieron los decretos de Maximiliano. 
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Max no cumplié segtin las expectativas de los conservadores, pues 

. éstos querian precisamente conservar los privilegios de la iglesia y de la 

religion, contra los liberales que deseaban y pugnaban por desterrar el 

catolicismo de nuestro pais. 

Y tremerida decepcién se Slevaron los -conservadores cuando 

Maximiliano presenté el Memorial donde haria piblico su sentir sobre 

dichas cuestiones y las condiciones que pondria al Concordato con Ic Santa 

Sede: 

Era indispensable’ que hubiera libertad de cultos, aunque con 

proteccién especial al catolicismo. 

Los sacerdotes no cobrarian nada por sus servicios, ni como diezmos, 

primicias, derechos ni gratificaciones, sino que el gobierno fos sostendria 

como si fuesen sus empleados o funcionarios civiles. 

Desapareceria el fuero eclesidstico. 

Las rentas provenientes de los bienes de la iglesia nacionalizados 

pasarian a manos del gobierno. . . 

El emperador y sus sucesores tendrian respecto de la iglesia los 

mismos derechos que habian tenido los reyes de Espafia. 

Mientras el Santo Padre no fijara las reglas y condiciones de 

existencia de las érdenes religiosas femeninas, no podrian admitirse 

novicias nuevas y seria el propio Pontifice quien sefialara cudles de las 

érdenes extinguidas podrian restablecerse... En una palabra, Maximiliano 

tenia los mismos puntos de vista de Judrez..." (18) 

Aconsejado por Napoleén, Maximiliano habia decidido confirmar las 

confiscaciones hechas por Judrez y “Carlota confid a Eugenia (esposa de 

Napoledn III) que nuevas confiscaciones y ventas de bienes de Ja Iglesia 

serian une affaire superbe (un soberbio negocio) para et exhausto erario 

publico” (19) 

Ante esta actitud, muchos conservadores presentaron sus renuncias, 

a Miramén y a Marquez los mandaron a Europa porque temian que por su 

popularidad pudieran organizar una reaccién. Asi pues, los conservadores 

quedaron divididos y neutralizados. 

Mateos, historiador oficial de la masoneria, dijo que algunos 

representantes masdnicos, al ver la actitud de Max, le ofrecieron al 

Emperador la presidencia del Supremo Consejo de las logias, que él declins, 

pero acepto el titulo de “protector de la orden" y nombré representantes 

suyos a dos individuos que inmediatamente recibieron el grado 33.(19-A) 
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Por su parte, el Nuncio Labastida y otros obispos se negaron a 
aceptar oficialmente y en nombre de Ia iglesia, las confiscaciones que 
Maximitiano estaba confirmando, alegando que se trataba de las dotaciones 
fundamentales de las instituciones eclesidsticas, 

Carlota intenté hacer que fueran flexibles y como nada lograra, dijo a 
Bazaine que el Nuncio estaba loco y habia que tirarlo por la ventana. 

El 7 de enero de 1865 el emperador expidié un decreto exigiendo el 
Excequatur o sea, la aprobacién imperial previa para todos los documentos 
pontificios, 

Todos los partidos se pusieron contra Maximiliano, los catélicos se - 
sintieron decepcionados, los liberales veian en él grandes muestras de 
debilidad, los juaristas ,sentian que les estaba comiendo su pastel y 
Napoledén empezé a pensar en retirarse de la loca empresa del imperio en 
México, 

Tomemos en cuenta que en Estados Unidos peleaban los estados del 
norte contra los esclavistas del sur y Napoleén ITI puso su confianza en que 
los del sur iban a ganar, pero ya para estas fechas se veia con claridad que 
el norte seria quien pusiera sus condiciones y por lo tanto, que ef apoyo a 
Judrez iba a ser ahora si decidido y Maximiliano quedarfa expuesto a 
grandes peligros, al igual que el prestigio del Emperador Francés, 

De esa forma, efectivamente, los liberales comenzaron a ganar plazas 
y los franceses se iban retirando de regreso a su pais, abandonando las 
poblaciones que’ luego eran ocupadas por los juaristas. El dominio del 
territorio nacional por parte del imperio se volvié una ilusién para el afio de 
1865, . 

Para el 21 de marzo de ese ajio segtin dice Cuevas: “Ya no habia 
partido: conservador: los obispos, generales, y hombres honorables del 
partide, estaban ya muy lejos del palacio imperial..." (20) 

Y¥ de la Santa Sede Ilegaron a México reclamaciones por la conducta 
de un principe que era esperanza de los catélicos pero que tomo la misma 

. actitud de Judrez, con quien en el renglén de ta postura ante la iglesia, era 
un perfecto imitador, 

Antoneli, cardenal apegado a Pio IX, mandé contestacién a carta de 
Maximiliano, en-los siguientes términos: “Roma, 9 de marzo de 1865. La 
carta de S.M. Maximiliano, de 27 de diciembre, ha causado la mds dolorosa 
sorpresa a todos los corazones catélicos y hecho verter ldgrimas de amargo 
y profundo pesar al Santo Padre... S.M. Maximiliano no puede haber olvidado 

> 
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que durante su corta permanencia en Roma no se verificé ninguna 
negociacién relativa a los asuntos religiosos de México, menos atin a los 
puntos indicados por el Emperador en su carta al ministro Escudero: puntos 
que jamds se habian indicado a persona alguna antes de la llegada del Nuncio 
Apostélico a México. La suposicién de que el Nuncio carecia de instrucciones 
seria poco legitima y poco conforme a la verdad y para convencerse de esto 
bastaria considerar el objeto que los soberanos Pontifices se proponen al 
enviar sus representantes a los paises catdlicos... La nacién Mexicana 
considera como una de sus mayores glorias el no haber admitido jamds otra 
religion que la verdadera y la historia de estos ultimos tiempos nos muestra 
bien elocuentemente cudles han sido los resultados de las diversas 
tentativas hechas por los enemigos de la iglesia para introducir en México la 
ley de cultos. Una medida semejante que en verdad no reclama la condicién 
actual de México, sino que por el contrario, es rechazada por el voto 
undnime de !a poblacidn, ofreceria, ademds de un funesto ejemplo para las 
demds naciones y gobiernos de la América meridional, una serie de 
calamidades al imperio mexicano, que en vez de facilitar el arreglo de los 
asuntos religiosos, no haria otra cosa que debilitar més y mds la fe catélica 
y destruir para siempre la disciplina eclesidstica... Abordando ahora la 
cuestion de los bienes de la iglesia, todo principio de justicia exige que el 
patrimonio eclesidstico y los derechos que se refieran al mismo, sea 
respetado y garantizado por el poder civil, Lo pide el sostenimiento y el 
poder de los pobres, lo quieren, en fin, los intereses del orden social, porque 
ese orden, esta amenazado seriamente dondequiera que se autoriza el 
despojo violento del bien ajeno... El que suscribe tiene el deber de aclarar 
que la dinastia actual del nuevo imperio no podria de ningtin modo suceder en 
el goce de sus privilegios’ exclusivamente otorgados a la dinastia de Castilla 
y Leén , sin obtener una concesién especial y nueva de la Santa Sede: y con 
respecto a la injerencia abusiva ejercida en otro tiempo por la corona de 
Espafia, todo acto del nuevo soberano de México, seria una verdadera 
usurpacién tan injusta como censurable..." (21) 

Podemos ver que atin Roma censuraba la inadaptable legislacién y 
decretos de Maximiliano. 

_ Para el 10 de abril de 1865 se dio a conocer una especie de 
constitucién, llamada Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que 
establecia la forma de gobierno de tipo mondrquico, en donde el soberano, a 
mds de sus ministros, contaria con un Consejo de Estado, al que deberia oir 
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en lo relativo a leyes y reglamentos. Es decir, no ejercian éstos un poder de 
legislar, sino solamente de proponer al monarca y éste podia tomar o 
desechar las propuestas. 

Al pais se le dividié en departamentos. 
Sin embargo dicho estatuto no dejé satisfechos ni a los liberales ni a 

los conservadores, 
EI intento de legislacién iba pues, al fracaso, porque no se sustentaba 

en bases firmes y no respondia a las aspiraciones ni del pueblo ni de los. 
partidos. 

Por su.parte, los Estados Unidos no reconocerian al Imperio, aunque 
la candidez de Max asi lo esperaba... Las tropas americanas invadieron el 
pueblo llamado Bagdad, en ta frontera norte por Tamaulipas, matando a 
cuantos presentaban resistencia y colgaron a varias decenas de soldados 
franceses, noticia que en Francia causé gran conmocién y generaba en el 
dnimo de Napoleén una ansiedad que le excitaba a abandonar a Maximiliano, 
quien en su peor error politico, no creé un ejército mexicano, y cuando los 
franceses comenzaron a retirarse, se quedé solo... no confid en los 
mexicanos. , 

La mala administracién y la dependencia econdmica de los empréstitos 
franceses, que ademds estuvieron mal utilizados, derrumbaron ta hacienda 

publica. 

El constante estado de guerra vino adicionalmente a derruir la ya 
maltrecha economia imperial, En noviembre de 1866, Maximiliano se hallaba 
en Veracruz, y tomé la decisién de regresar a México. Bazaine esperaba que 
el emperador se regresara a Europa junto con el ejército francés que era 
llamado por Napoleén III en vista de su conflicto con Bismarck, pero Su 
Majestad Imperial decidié no regresar, teniendo la oculta esperanza de que 
las cosas mejorarian y poder derrotar a, los liberales, o quizds, llegar a un 
acuerdo con Judrez... iqué ilusorio! , 

Bazaine, quien nunca vio con buenos Ojos que se creara un ejército 
nacional, para evitar que se le relegara en grado de importancia, quien era 
mds adicto a Napoleén que a Maximiliano, quien dejé escapar a los liberales, 
incluyendo al Gral. Gonzdlez Ortega, quien ademas gasté de manera excesiva 
los dineros recibidos y colaboré para la ruina econémica nacional, telegrafié 
a Napoleon y te dijo: "El Emperador declara que se mantendrd por sus 
propios recursos; nuestro papel ha concluido, nada nos queda sino retirarnos 
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lo mds rdpidamente que podamos. Abandonemos México tan pronto como nos " sea posible". 

Y para colmo de males, posteriormente Bazaine fue derrotado de manera humillante por las fuerzas de Bismarck y se le acusé de negligencia 
y hasta de traicién, decretdndosele la pena de muerte, misma que se le 
conmuto por fa de prisién de veinte afios, pero pudo evadirse y murié en Madrid, olvidado y desprestigiado. Ademés de la salida del ejército 
francés, se desencadeno la locura incurable de Carlota, que muriéd hasta 1927 en Bélgica. 

Y los Estados Unidos estaban con Judrez (quien residia seguro en 
Nueva Orleans... de hecho Juérez nunca combatié, él agarraba los platos 
servidos) y Campbell, ministro plenipotenciario ante el gobierno liberal 
recibié de su gobierno la autorizacién de un apoyo total: "Es posible que se 
haga algtin uso de fas fuerzas de mar y tierra de los Estados Unidos, sin 
interferir con la jurisdiccién de México, o violar las leyes de la neutralidad, 
que serian de provecho para restablecer la ley, el orden y el gobierno en 
aquel pais... Lo que los Estados Unidos desean acerca del futuro de México 
no es la conquista de México, ni de alguna parte del mismo, ni el 
ensanchamiento de los Estados Unidos por medio de compras de tierra o de 
dominios: pero por otro lado, desean ver al pueblo de México libre de toda 
intervencién militar extranjera, a fin de que pueda volver a tomar el manejo 
de sus asuntos BAJO EL GOBIERNO REPUBLICANO existente, o bajo otra 
forma de gobierno, que ellos quieran adoptar gozando de perfecta libertad 
(gracias por su permiso) y en el ejercicio de su libre voluntad, por un acto 
propio y libre, sin dictados de ningdin pais extrafo, y, naturalmente, tampoco 
de los Estados Unidos" (22). 

Fl destino de Maximiliano estaba escrito. 
Ni la ayuda de Miramén y Marquez pudieron salvarlo. 
Termind la tragedia en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 

1867. Judrez no quiso perdonarles la vida, Recordemos que en su momento 
Bazaine no queria prisioneros liberales y eran estos fusilados... aunque fue 
mds usada la misericordia que el paredén por parte de los imperialistas... 
Judrez deseaba que la consternacién conmoviera a Europa y decidié de 
manera inflexible la muerte de Maximiliano, Miramén y Mejia Y 
extrafiamente fue hasta la cercania de la muerte que Maximiliano se porté 
con dignidad. 
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"Las balas que acribillaron el cuerpo de Maximiliano causaron fa 
consternacién en Francia. Et 30 de junio se habia seRalado como fecha en 
que Napoleén y Eugenia debian presidir la entrega de premios de la 
Exposicién de Paris... y se esperaba a los miembros de la nobleza europea... 
Pero la noche del 29 el embajador de Austria en Washington comunicé a 
Viena que Maximiliano habia sido fusilado,.. Esta trdgica noticia llegé a ofdos 
de Napoleén y Eugenia en los precisos momentos en que iban a dirigirse a la 
exposicion... el golpe los aturdid, y aunque hubieron de llevar a cabo el 
programa, apenas regresaron a La Tullerias, Eugenia se desmayé..." (23). 

Pero, cqué fue lo que hundié a Maximiliano? 
Su inconsecuencia y su falta de cardcter, pues, si bien habia sido 

Hamado por los conservadores para contrarrestar el poder que los 
estadounidenses tenjfan y con el cual apoyaban a los liberales, el emperador 
vino a implantar una politica de corte juarista pero con la diferencia de que 
ahora el que mandaba era un principe extranjero. 

Sus decretos fueron impopulares. al igual que las leyes de reforma, su 
presencia no fue ni aceptada ni rechazada por el pueblo... les era 
indiferente que los mangoneara un masén o un emperador, a fin de cuentas 
la voluntad popular y su idiosincracia era pisoteada, 

Los partidos se desilusionaron, pues por una parte los conservadores 
se vieron defraudados por la postura antieclesidstica de Maximiliano y los 
liberales moderados se dieron cuenta de que si bien, los aceptaba en su 
gabinete, a fin de cuentas se entregaba demasiado a la voluntad de 

~ Napoledn; por su parte los radicales se vieron desplazados y con poco apoyo 
de tos Estados Unidos en guerra, a cuyo término, se dio el punto de 
arranque para que Judrez recibiera el impulso y apoyo logistico que 
requeria, Curiosamente (<providencialmente?) en ese mismo tiempo Francia 
tuvo su conflicto con Prusia y se tuvo que retirar el ejército hacia Europa... 

Si Maximiliano hubiera sido consecuente y hubiera conocido un poco 
mds-a tos mexicanos, quizds el desenlace no hubiera sido como fue. 
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(8) Schlarman op. cit. pag. 355 
(9) op. cit. pag, 354 
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4 ®) LA HERENCIA DE JUAREZ: 

Sabemos que Judrez se distinguié por no gobernar con la Constitucién 
que siempre le sirviéd de bandera, Vivia de tas facultades extraordinarias 
Para pasar por encima de lo constituide y de esa manera tener las 
facilidades necesarias para dirigir al pais, haciendo a un lado un conjunto de 
leyes que solamente estorbaba para la buena marcha de nuestra nacién, 

En 1867 “intenté algunas necesarias reformas de la Constitucién - 
relativas al establecimiento del Senado, al veto presidencial, a las sesiones 
extraordinarias de la Cémara y a la substitucién del presidente- salvado el 
procedimiento constitucional y sometiéndolas a un plebiscito..." (16) 

Con esto, la primera herencia de Judrez fue la intromisién del 
ejecutivo para poder pasar por sobre la Constitucién. 

Si Diaz goberné a pesar de la Constitucién, Juérez puso el ejemplo de 
pisarla para poder sobrevivir. 

La reeleccién de Judrez, de manera sistemdtica fue la causa de las 
constantes insurrecciones durante su periodo... Y esto mismo lo practicd 
Diaz durante cerca de tres décadas, y las posteriores rebeliones tenfan 
también como bandera la no reeleccién. 

La represién violenta de los opositores al régimen, mediante 
verdaderas sangrias y ejecuciones sumarias, incluso en masa, fueron 
caracteristica de la presidencia de Judrez, quien nunca perdoné a un 
adversarior 

Cuando Judrez tomé el poder ya no lo quiso soltar y lo mantuvo a 
sangre y fuego. Este continuismo, esta obsesién de poder, este sistema de 
represion violenta y sanguinaria, fue también heredado por Diaz... al parecer 
no. habia opcidén. La Ley era letra muerta por inaplicable. Se decia 
féderalismo y democracia y en realidad habia monarquia sin ley. 

Las leyes de Reforma beneficiaron a unos cuantos que pudieron ganar 
en subasta los bienes eclesidsticos, casi todos extranjeros o descendientes 
de extranjeros. El mismo Limantour fue de los grandes gananciosos. 

La era del latifundismo no fue creada por Diaz, sino por Judrez y 
Lerdo, quienes aplicaron las leyes de Reforma y beneficiaron a unos cuantos 
que pudieron adjudicarse grandes terrenos y haciendas, edificios y tierras 
cultivables, y quienes luego desarrollaron el sistema de haciendas en 
tiempos de Diaz. Don Porfirio ya recibié como hecho consumado la division 
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territorial donde unos pocos privilegiados tenian la posesién de ta mayoria del territorio y por lo mismo tenfan en sus manos la produccidn y el control de la vida econdémica, No fue Diaz sino Judrez y Lerdo quienes gestaron la posterior injusticia social. Diaz recibié esa herencia y él tuvo fa responsabilidad en la medida en que nunca corrigid tan injustas 
desigualdades y lucré con esa situacién que recibid al tomar el poder. 

* Tanto Judrez como Lerdo y el propio Iglesias, fueron personalistas, 
. Pues no crearon escuela, no prepararon sucesores en las ideas, sino que 
ambicionaban quedarse para siempre en la presidencia... Este individualismo 
tan marcado en los lideres y gobernantes a través de la historia ha sido 
causante de tantas disensiones y hace evidente la pérdida del sentido de 
solidaridad social cuando se llega al poder. Porfirio Diaz también recibié el 
ejemplo de esa escuela que heredé de la politica mexicana, desde Santa - 
Anna, pasando por Judrez y Lerdo hasta que él mismo lo aplicd 
brillantemente durante treinta afos. 

Ese era el estilo de gobernar, Ese sigue siendo, aunque se diga que 
por el subsidio multimillonario para partidos se demuestra democracia, en 
realidad las decisiones se toman muy arriba. Hemos vivido en la mentira 
desde el inicio de nuestra vida independiente. 

“Todos los funcionarios del gobierno, asi federal como de los Estados, 
quedaron convertidos, por lo ficticio de las elecciones (igual de ficticias que 
las de Judrez) en empleados o asociados del presidente. En el Gabinete, en 
la Cdémara de Diputados y en varios gobiernos de los Estados dominaron los 
cientificos; que eran, no precisamente un partido politico, sino una especie 
de aristocracia intelectual y plutocrdtica del régimen, que abusé del poder 
publico -no del tesoro- para sus, negocios y empresas. Algunos 
gobernadores, como el de Yucatdn, Olegario Molina, el de México, José 
Vicente Villada, y el de Nuevo Leén, Bernardo Reyes- emularon la obra 
buena del General Diaz. Hubo también gobernadores malos o ineptos y no 
fueron pocos los jefes o prefectos politicos que se hicieron sumamente 
odiosos... Esta situacién absurda en un pais de régimen democratico, {a 
mantuvo intacta el general Diaz sin haber aprovechado el inmenso poder de 
que dispuso para Ja educacién democrdtica del pueblo ni para la solucién del 
problema religioso" (16). 

En verdad que aqui cabe decir: cqué fue lo absurdo? ¢el decretar 
por ley que México es democrdtico cuando las evidencias socioculturales 
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dicen que no lo es, 0 el asombrarnos de que Diaz no convirtié en democratico aun pueblo al que le faltaba cultura, dinero y hasta dignidad? 
La herencia de Juérez también fue el abandono a los caprichos y deseos de los sefiores del norte. _ 
Y ello se sucedié hasta después de los movimientos revolucionarios del siglo XX en México, donde cada caudillo era abastecido y apoyado en la 

medida en que fueran incondicionales de los yanquis. 
Finalmente, en el campo ideoldgico, se recibié otra herencia, la del 

liberalismo individualista, de la irreligion y la pérdida de valores 
trascendentes,, 

_ Dice Bravo Ugarte: "Estaba por otra parte en la conciencia nacional la 
necesidad de redimir al campesino, cuya miseria fue agravada por la 
legislacidn liberal individualista de la reforma, que privé a las comunidades 
indigenas de sus tierras y no logré dotar a sus individuos de pequefia 
propiedad privada, antes fomenté el latifundismo y dio ocasién a abusos y 
despojos" (17). : 

“En el ramo de la educacién publica se le han cargado al porfirismo 
hasta culpas que no eran suyas, Efectivamente el numero de analfabetas 
ascendia a un 80%, pero es evidente que esto se debié en gran parte a que 
las Leyes de Reforma habian liquidado violentamente el vasto sistema 
educativo de la Iglesia, sin que el erario publico, arruinado por tantos afios 
de’ guerra, pudiera hacer frente a una tarea tan grande, que todavia en 
1969 no puede resolver" (18) 

La’misma constitucién, como herencia, era un cuerpo de vida muy 
débil, ajena al sentir nacional, impuesta por la fuerza de las armas, enemiga 
de los valores tradicionales de los mexicanos, inaplicable por ningun 
presidente, pues nadie la pudo aplicar y sobre esa se escribid la del 17, 
Dicha Constitucién Politica era totalmente opuesta a la verdadera 
constitucién social de México... Partir de ideologias y no de realidades es un 

" grave error politico y una muestra de la dependencia de grupos ajenos al 
pais al cual se. imponen ordenamientos que jamds se cumplirdn, y si se 
cumplen lo serd solamente por el miedo, la imposicion o la fuerza, 
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. QUINTO TEMA 
MANO DE HIERRO O DESINTEGRACIO 

NACIONAL. | 

S a) Antecedentes generales del Porfiriato. 

El Imperio de Maximiliano, como todos los imperios de este mundo, termind desmorondndose, aunque éste cayd tan rdpido que parecié un 
suspiro. . , 

Y por fin Judrez, con apoyo de los Estados Unidos, tomé el poder. 
Hubo gran cantidad de testigos y cronistas de la época que afirman haber visto en el sitio de Querétaro a soldados americanos y también 

aparece en los reportes de querra de las tropas francesas, el hecho de que 
hicieron prisioneros en algunas batallas a soldados yanquis. Incluso en una 
declaracién de personas que fueron testigos, se temia que Judrez estuviera 
preso por los estadounidenses, pues eran un considerable numero el que lo 
rodeaba cuando llegé a México. 

Porfirio Diaz, el general que tomé la Ciudad Capital, se porté con 
dignidad militar cuando sin asomo de ambicign entregé la plaza y el mérito a 
Don Benite, quien de inmediato Jo despaché lejos para que no le hiciera 
sombra... "Tal se desprendié de la manera como despidieron a Porfirio Diaz, 
con frialdad, ingratitud y desaire. Este, guardando bien la herida que 
entonces recibia y entregando honradamente ochenta y cinco mil pesos. que 
custodiaba, se retiré a su finca rural en Oaxaca..." (1) : 

Al llegar a México, Diaz ordenéd que todo el que hubiese servido al 
Imperio, se entregara en 24 horas, pena de la vida, y casi todos 
obedecieron, para que al fin se les impusiera a todos ellos penas de diferentes tipos, Lo , 

"El pais habia quedado hecho un verdadero valle de lagrimas. Lleno de 
familias huérfanas o porque los jefes de ellas habian sucumbido 
fisicamente, 0 porque habian sucumbido moralmente, trocados por la guerra 
en inquietos aventureros, viciosos y criminales. La poca industria nuestra, 
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desbaratada: los pocos capitales que habia, escondidos o emigrados. Clase directora no habia de ningtin género. Los ricos de antes, camino de Paris o 
de Sevilla. Todo en completa discordia. Se hablé de paz en aquellos inflados 
discursos de la Alameda; pero paz no volvid a ver Judrez en los dias de su 
vida. Sin contar las mil partidas que, procedentes del antiguo ejército 
imperial, quedaron merodeando por los estados del centro: en todo ese 
periodo, desde’ 1867 hasta 1872, hubo quince revoluciones verdaderas que 
en conjunto, Ilenaron todo el periodo. Fueron encabezadas por los 
principales jefes liberales de la revolucién los que, muy amigos a las puertas 
de Querétaro, habian caido después, por envidias, rencillas y fuerza de la 
costumbre, en un torbellino de odios entre si mismos, y de casi todos ellos 
contra Judrez..." (2) 

Ya pesar de todo ello, Judrez continuaba empecinado en legislar 
contra la iglesia, como si no tuviera suficiente con la situacién en que estaba 
nuestra patria. 

El gobierno de Judrez se encontraba con una situacién dolorosa... "Los 
capitales habfan. huido al extranjero, la industria se encontraba en 
bancarrota; las personas de verdadero valer habian emigrado o se habian 
retirado de la politica; el bandolerismo se hallaba en su apogeo; y para colmo 
de desgracias, el gobierno, con sus reformas legates a la Constitucion y su 
persecucién religiosa contribuyé a aumentar el caos y la anarquia..." (3) 

Si ya desde que Diaz entré triunfante a México, y antes de que se le 
entregara el poder de fdcto a Judrez, el Sr. José Baz, politico liberal, se 
despaché de inmediato con el decreto de.exclaustracién de todas las monjas 
que durante el imperio habian vuelto a sus conventos y ordend la entrega de 
sus edificios al gobierno. 

Cuando ya en definitiva Judrez tuvo el poder y estaba sentado en la 
. Silla presidencial, se empezé a reformar la Constitucién, y precisamente en 

lo que tocaba a los Comicios Publicos, Don Benito queria estructurar bien la 
reptiblica en lo que le es mds esencial: las elecciones democraticas. 

Para sorpresa de muchos, se declard que los eclesidsticos podrian 
votar, pero también los empleados del gobierno, siendo que a ambos grupos 
antes les estuvo vetado tal derecho. 

Recién se fortalecié en el poder, se le terminaba el periodo y buses la 
reeleccién... y la gané burdamente, pues segun testimonios de la época no 
hubo realmente representatividad en la eleccién; la abstencién triunfé 
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arrolladoramente y en las casillas habia urnas dobles con las que se hizo un 
tremendo fraude. 

Y se dejaron venir las esperadas y consabidas revueltas. 
Y en ese estado de cosas muriéd Judrez repentinamente en 1872, 

dejando un pais en medio de la polvareda de las batallas fratricidas y de las 
ambiciones de todos por el poder. De hecho a Judrez solamente le quité el 
poder la muerte. 

Dijo el historiador Mdrquez Montiel (4): "Una gran imprudencia de 
Judrez, que muestra su terquedad y ambicion, fue la continuacién.de su 
dictadura, medidnte una nueva reeleccién. El resultado no se hizo esperar 
con los pronunciamientos que luego hizo ahogar en sangre por medio del 
general Rocha". 

Cuando acaecié el deceso del tlamado benemérito, quedé en su lugar 
como interino Sebastidn Letdo de Tejada, de cuyo gobierno dijo en su 
momento el Monitor Republicano: "Si desnudamos a la actual administracién 
de sus deslumbrantes vestiduras, ¢qué encontramos? Vemos a los jefes 
militares disponer a su antojo de los elementos del estado que recorren, 
influir en su politica conforme a las instrucciones ministeriales que reciben; 
vemos un Congreso fortnado-en su mayoria bajo la influencia ministerial: 
vemos al ministerio no contento de disponer a su capricho del ejército, que 
‘mantiene en tutela a jos gobernadores y al Congreso, que da a sus actos 
fuerza legal: pedir a cada momento facultades extraordinarias: vemos 
dominar en la politica la falta de fe en nuestras instituciones, la tendencia al 
centralismo, la oposicidén constante al desarrollo democrdtico, la dictadura, 
en fin, venciendo los esfuerzos de Ia libertad y del derecho".(5) 

Lerdo de Tejada si se atrevid a aquello que el propio Judrez no hizo, 
por escriipulos: La expulsién dela Orden de las Hermanas de la Caridad. 

Realmente ya no era tan solo una forma de aplicacién de la ley, ya sé 
trataba de una verdadera persecucién fandtica dirigida desde el norte para 
que se cumpliese el destino manifiesto de corte racista de los Estados 
Unidos. 

Las leyes de Reforma fueron elevadas a rango constitucional en el 
periodo de Lerdo y continud la sangria econémica... 

Dice Marquez Montiel que “la politica de Lerdo fue desastrosa y por 
eso se malquisté con catélicos y liberales. Con los catélicos porque elevd a 
constitucionales el 25 de septiembre de 1873 a las leyes de Reforma 
dictadas por Judrez en Veracruz... Ademds porque desterré a los jesuitas y 
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a las hermanas de la caridad, a las que habia respetado el mismo Judrez por su labor humanitaria (de las hermanas)... Era que Lerdo persistia en imponer el plan que le habian fijado las logias... Lerdo, al par que entregaba a los protestantes yanquis (en México era desconocida cualquier otra religion que no fuera la catdlica) el templo de San Francisco, el mds antiguo de México, entregaba en manos de los capitalistas anglosajones nuestras finanzas... También se malquisté Lerdo con los liberales por su despotismo, por su desprecio a las instituciones democraticas, y sobre todo, por su ambicidén que le llevé a pretender su perpetuidad en el poder..." (6) 
"Se decia que las leyes de reforma sacarian los bienes de la iglesia de ‘manos muertas y los harian entrar en la corriente econémica para beneficio de todos, Wilfrid Hardy Callcot calculd que dichos bienes ascendian a 1,355 millones de pesos. El francés Domenech hizo una investigacién en 1866 y dijo que el monto total era de 180 millones. El doctor Mora, del bando liberal reformista, calculé 179 millones... Aunque no se precis6 oficialmente el valor de los bienes confiscados (nacionalizados) no se vio ningun beneficio para el pais... Lo que recaudé el gobierno por los remates de bienes, se esfumd sin dejar rastros de obras publicas o de cualquier otro beneficio 

nacional... Se acabaron las cajas de préstamos a bajo interés (3% anual), casas de renta a bajo precio que fue encareciéndose y convirtiéndose en inaccesible; La reforma acabé con ta propiedad indigena, que fue respetada por las leyes de Indias, pese a la oposicién de Ponciano Arriaga... Fue -milagroso que la nacionalidad mexicana “que seguia culpdndose de todo fo 
que le ocurria- no se desintegrara totalmente en sus 60 afios de existencia 
hasta el huracdn de la Reforma, después de continuas guerras, inseguridad 
y desconcierto..." (7) 

Porfirio Diaz viajé a los Estados Unidos, puerta segura de la 
presidencia de México y se regresé por Veracruz para preparar su 
‘levantamiento. 

_ También José Maria Iglesias se levanté en armas contra Lerdo, 
desconociéndolo y por lo mismo, aspirando a tomar el poder, pues segun la 
Constitucién del 57, a falta de presidente.de la Reptiblica, el presidente de 
la Suprema Corte lo deberta substituir durante el tiempo necesario para 
regresar al orden constitucional, ya sea como substituto o interino, José 
Ma. Iglesias era el presidente de la Suprema Corte... Comenzé, pues otro 
levantamiento y aprovechando la circunstancia, Diaz entré a la Ciudad de 

139



  

México y se instalé como presidente interino y luego para el periodo 1877- 1880. . 
Iglesias y Lerdo quedaron fuera de la jugada, pero Lerdo, mds listo 

se escapé a los Estados Unidos con los dineros nacionales y nadie lo molest. 
En este panorama desolador ilegé la era porfiriana. 
Un pais en peligro de desintegracién, tendiente a la anarquia y a la 

revuelta, en quiebra econdmica y sin la confianza de su gente, ni siquiera de 
los propios politicos entre si. Un pais dividido, sin sentido de solidaridad y 
sin conciencia de nacion. Un verdadero reto y una tarea gigantesca esperaba — 
a Don Porfirio. 

Mas, écdmo llegé al poder Porfirio Diaz? 
Por golpe de estado, por invasién a palacio nacional, una vez que 

desconocié tanto al gobierno de Lerdo como al de Iglesias, a quien le gané la 
Jjugada. 

Entré por segunda vez a la ciudad de México el 23 de noviembre de 
1876, en desfile triunfal para ocupar, luego de elecciones en que salié 
electo, la presidencia de la Republica a partir del 5 de mayo de 1877, 

“Efectuadas las elecciones, resulté electo, como era costumbre, el 
jefe de la revolucién triunfante...” (8). , 

Para poner orden en México, Diaz tuvo que imponerse, persiguiendo y 
reprimiendo a sus enemigos con mano de hierro y mantuvo a sus opositores 
bajo una presién sangrienta que le fuera garantizando poco a poco la 
estabilidad y el poder. 

o 
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5b) DON PORFIRIO Y SU NUEVA ORGANIZACION 

SOCIO-JURIDICA. 

Diaz era militar. Estaba acostumbrado a vivir dentro de las 

jerarquias y a que éstas se respetasen por las buenas o por las malas, de 

grado o de fuerza... . : 

Tomé el poder en medio de la anarquia y luego de sesenta afios de 

pronunciamientos y  derramamientos“ de sangre a manos tanto -de 

extranjeros como de connacionales. 

Asi que para poner orden y armonia, desde la perspectiva de un 

militar de temperamento impetuoso, y a partir de antecedentes histéricos 

- desgarradores, no se veia otra opcién que organizar a la sociedad bajo 

jerarquias rigidas, en un gobierno fuertemente centralista y dejar de lado 

las Leyes de Reforma, para evitar males mayores. 

México ya estaba cansado de tantas revueltas... "ciertamente el pais 

estaba cansado de tanta lucha estéril, mas no se habia cansado en 1872, 

sino mucho tiempo antes... Y cuando Diaz llegé al poder hubo posibilidad 

cierta de paz... Don Porfirio supo aprovechar integramente ese momento 

propicio y desplegé una gran actividad para el bien de México" (9) 

“Don Porfirio tuvo asi la suerte de que durante 25 ajios no hubiera 

interés extranjero en incendiar a México (parece que los presidentes 

Arthur, Cleveland, Harrigon y nuevamente Cleveland, no pertenecian a ta 

magoneria, y sus mandatos fueron desde 1881 hasta 1897). Naturalmente no 

intenté derogar ni modificar las Leyes de Reforma (aunque no simpatizaba 

con ellasy porque tal cosa habria ocasionado un movimiento revolucionario 

con apoyo extranjero. Pero se hacia el desentendido en la aplicacién de tales 

- leyes, y cuando en las logias ocurrian brotes de impaciencia y se pedia 

determinada accién contra un templo, un colegio o un seminario, Don Porfirio 

parecia acceder y nombraba una comisién investigadora, que a menudo 

prolongaba indefinidamente sus investigaciones, 0 bien, don Porfirio cometia 

ante su esposa Carmelita la "indiscrecién" de platicar algo sobre el 

particular, seguro de que asi se pondria sobre aviso a los presuntos 

afectados". (10) 

Porfirio Diaz intenté dedicarse a la reconstruccién de un. pais 

devastado por tanta lucha. El tenia un lema que compendiaba su actitud: 
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"Mucha administracién y poca politica"; es decir, olvidarse de intrigas, de 

luchas por el poder y dedicarse a crear la infraestructura necesaria para el 

progreso material y la paz social. ¥Y como era de su pleno conocimiento la 

actividad de las sociedades secretas, y sabia ademds que ya tenia un poder 

de considerable magnitud en su persona, decia: "No quiero que hagan 

masoneria”. Y cuando notaba que alguien agitaba masas, proponia ideas 

innovadoras para reformar y despertaba inconformidades, expresaba: "No 

me alboroten la caballada". Asi llegé a decir, cuando le preguntaban qué 

hacer con sediciosos o ladrones: "si los coges infraganti, mdtalos 

-incontinenti..." claro que su traduccién a la mexicana seria: "métenlos en 

caliente". 

Don Porfirio, pues, tuvo que usar verdadera mano de hierro para 

domar, por asi decirlo, un pais desbocado y dividido. 

Socialmente en el porfiriato habia una gran diferenciacién de clases 

que resultaba evidente y muy marcada, pues desde Judrez y Lerdo se 

incubaron los grandes latifundios; y se arrastraba desde 1825 la fuga de 

capitales espafioles... "El capital espafiol, que evolucionaba naturalmente a su 

mexicanizacién, habia sido substituido por los trusts internacionales; la 

iglesia habia sido privada ya de sus bienes y el numero de sus sacerdotes 

iba en claro descenso, pues en 1810 habia uno por cada 833 habitantes, y al 

priticipiar la segunda mitad del siglo, oficiaba uno por cada 2,400..."(11) Es 

decir, por una parte los magnates americanos y algunos europeos invertian a 

cambio de mano de obra barata y hacian grandes negocios que en realidad 

poco aprovechaban a la poblacidn. Si existia beneficio en el nivel 

macroeconémico, ademds disfrutaban de jugosas ganancias los empresarios, 

incluso el gobierno ganaba por impuestos. Ciertamente el empleo crecié 

considerablemente: por fin se pudo vivir en orden y con perspectivas de 

_estabilidad social y econdmica, pero las carencias al nivel de la poblacién 

resultaban evidentes. Si bien, toda la vida independiente de México, en 

medio de tantds guerras y estallidos sociales o internacionales, trajo como 

consecuencia la anarquia, el descenso en la productividad y la pobreza 

generalizada, ahora que se vivia en una relativa paz, deberia sentirse la 

mejoria en el nivel de vida de las familias, pero no fue asi, la prdctica de las 

tiendas de raya y del peonaje en las grandes haciendas impedia !a 

perspectiva de desarrollo y verdadera realizacién personal... Se incubaba en 

silencio otra explosion. 
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Al disminuir el nimero de sacerdotes por la imposibilidad de formar 

vocaciones en los seminarios que no podian tener la misma actividad durante 

el juarismo, se perdia gradualmente la influencia de la iglesia sobre las 

masas; mds atin, cuando se implanté como doctrina para la educacién publica, 

ya laica, el positivismo importado de Europa via Gabino Barreda, quien mal lo 

aprendié, y se lo trajo siendo ya anacrénico y superado en el viejo 

continente, fue impuesto fandticamente como obligatorio para la ensefianza. 

La educacién comenz6 a ser vista como arma politica. 

La iglesia tuvo miedo por la repentina aparicién del positivismo como 

doctrina obligatoria en la educacién escolar, y cuando el Papa Leén XIII 

expidid la Encitlica Humanum Genus, contra la masoneria, el colegio 

episcopal impidid que se publicara en México... era tal su temor a una nueva 

persecucion. 

Don Porfirio visitaba constante y periddicamente al arzobispo 

Labastida; y es de creerse que optaron por conveniencia, fanto del 

presidente para no armar otra revuelta, como del arzobispo, para no 

desencadenar otro conflicto, el omitir publicarla. 

La enciclica recomendaba: "arrancar a los masones su mascara, para 

que sean conocidos tales cual son; que los pueblos aprendan por vuestros 

discursos y pastorales, dadas con este fin, malas artes de semejantes 

sociedades para halagar y atraer, la perversidad de sus fines y la torpeza 

de sus hechos... Préstanse mutuo auxilio sus sectarios, todos unidos en 

nefando consorcio y por comunes ocultos designios, y unos, y otros, se 

excitan a todo: malvado atrevimiento, Tan fiero asalto pide igual defensa..." 

(12). | 
La oposicién y el antagonismo continuaban entre la iglesia y la 

masoner‘a, pero Don Porfirio supo mantener un equilibrio que evité nuevos 

desérdenes y esto fue fundamental para que México pudiera sobrevivir. La 

prudencia es una virtud en la que se sostiene la politica. 

Para mantener elsorden social, tuvo bajo control a sus propios 

colaboradores, limpid, ademds, de gavillas de asaltantes y ladrones al pais, 

usando: la fuerza y violencia propias de las necesidades apremiantes del 

momento. 

A los soldados veteranos los encuadrs en la policia rural y con ello se 

restablecié la seguridad en poblados y caminos... "En poco tiempo cesaron 

los asaltos en el campo y en las vias de comunicacién y se recuperd la 
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confianza entre agricultores y comerciantes para hacer posible un 
renacimiento de la vida econémica nacional” (13). 

Y asi fue cotna se abrieron por fin escuelas publicas, pues el sistema 
educativo fue desquiciado cuando se despojé a Ia iglesia de sus bienes y lo 
mismo pasé con la beneficencia. 

Los ferrocarriles que tenian 50 afios de retraso tuvieron 
sorprendente desarrollo, pues se logré Negar a la construccién de 15,000 
kilémetros de vias férreas y luego a 20,000. Posteriormente se puso en 
operacién el servicio telegrdfico y hasta el telefénico. 

Claro que fue necesario aceptar la inversién extranjera por 3,378 
millones de délares, pero a cambio el progreso se fue acelerando. 

"En 1896 quedaron legalmente proscritas las alcabalas y en ese afio se 
pudo nivelar el presupuesto de egresos con el de ingresos, A la vez, y como 
consecuencia de ello, se reconquisté el crédito exterior. La deuda con 
Inglaterra fue ajustada en 25 millones de libras pagaderas en 45 afios" (14). 

Conforme avanzaba el tiempo, México subia en obra publica, pues se 
triplicd el numero de escuelas que dejé la Reforma, ya que se llegé a las 
12,000-escuelas y a un milldn de alumnos. 

La poblacidn, como consecuencia de la paz, aumenté cerca del 11%. 
En 1876 habia 5,700 haciendas y con Diaz sumaban 8,431, y los 

ranchos en explotacién subieron de 13,800 a 48 635. 
Incluso en la hacienda publica, por primera vez en mucho tiempo hubo 

superdvit. , 
Por otro lado se publicé una ley de educacién publica y se establecié la 

creacién de escuelas normales para capacitar profesores. 
Be todé esto podemos deducir que el Gral. Porfirio Diaz logré un 

considerable avance material y econdmico global, gracias a que NO 
. PRACTICO LA DEMOCRACIA NI EL FEDERALISMO, sino el centralismo 

con mano dura, de dictador, y a la vez mantuvo {a paz por medio del 
equilibrio diplomdtico entre las fuerzas que actuaban en México para evitar 
un choque violento y cuando se gestaban movimientos desestabilizadores los 
reprimié a Sangre y fuego. 

¢Qué hubiera sucedido si en vez de esa conducta, hubiese tomado una 
actitud flexible, se hubiera puesto a discutir las decisiones, hubiera dejado 

‘al Congreso que elaborara leyes, hubiera gastado millonadas en elecciones 
subsidiando partidos y se hubiera mostrado blando y falto de cardcter? 
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cQué hubiera pasado si obedece ciegamente a los catélicos, que 
siendo mayoria no tenian poder politico? ¢O si hubiese hecho lo que le 
pedian clamorosamente los masones? 

Las logias, de hecho, circunscribieron, durante él porfiriato, su accién 
a tres ramas principales: 

1- "Impartir apoyo a la instruccién positivista y laica, tal como lo 
habia sugerido en Paris, en 1870, el general Mellinet, Gran Maestro del Gran 
Oriente de Francia. Las escuelas laicas, decia el venerable maestro Thullé 
en 1891, decidirdn la victoria verdadera y definitiva... 

2- “Vigilar que la Iglesia fuera regida por las leyes de Reforma... 
3- "Mantener vivo el culto a Benito Judrez. (aunque Don Porfirio 

habia tratado de cerca a ‘Judrez, al cual combatié, y no creia en él, asistiaa 
las fiestas de aniversario y en 1888 accedié a que El Paso del Norte se 
lamard Ciudad Judrez, ademds que le construyé el entonces costoso 
Hemiciclo de La Alameda)" (15). 

La masoneria estaba desencantada de Diaz, pero éste no cedié para 
evitar nuevos desérdenes, 

Diaz se distinguié por su nada entusiasta sentido de equilibrio entre 
los tres poderes de la Unién. La legislacién se detuvo en gran medida y toda 
la vida politica se rigid por medio de decretos: el federalismo no existié 
pues cada gobernador era perfectamente vigilado y controlado y éstos a la 
vez eran caciques regionales subordinados al poder central. Don Porfirio no 
quiso dar mds libertad a grupos politicos porque los conocia, y sabia que si 
les daba alas, volarian de manera amenazadora y sin duda desestabilizarian 
al pais. México sobrevivié gracias a la no aplicacién de ta ley y a la omision de 
los principios constitucionales. Se vivia con ley muerta para poder vivir, 

En ese tiempo, y con esas circunstancias, nuestra nacién hubiera 
dejado de existir sila conducta de Diaz hubiese sido distinta. Era necesaria 
una tregua impuesta por la fuerza, un silencio y un respiro... 0 mano dura o 
desintegracién nacional, 
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5C) RELACION PACIFICA IGLESIA-ESTADO DURANTE EL 
. PORFIRIATO. 

Desde la mds remota antigtiedad, el hombre ha tenido una sed 
inextinguible de eternidad... una profunda necesidad de actividad espiritual 
y de fe en lo trascendente... Todos los pueblos han creido en un Ser 
Supremo y han desarrollado distintos sistemas religiosos a los que se han 
adherido al grado de elevarlos al cardcter legislative y han convertido el 
apego a la religidn en una conducta obligatoria y coercible, hasta castigar 
con pena de muerte la blasfemia, la herejia o la apostasia. 

Nabucodonosor envié a la muerte a Daniel y a los tres jdévenes 
hebreos que no aceptaron rendir culto a los dioses babilonios. 

Los hebreos del Antiguo Testamento tenian una fe profundamente 
unida a su sistema de gobierno: los griegos tenian como obligatorio 
mantener fidelidad a sus mitologias religiosas. Los romanos llegaron al grado 
de arrojar a los leones a los primeros cristianos por el delito de no ofrecer 
Sacrificios a los dioses del imperio, 

En, China y la India la religién y el gobierno iban de la mano, y 
resultaba imperdonable que un individuo se alejara de la fe o negara algtin 
punto de creencia recibida por tradicién y sostenida por sus sacerdotes. 

En Europa, con Constantino, el cristianismo pasé'a ser la religion 
oficial, aunque luego el mismo emperador tuvo debilidades idoldtricas, 

Sin embargo, desde Carlomagno hasta el final de ta Edad Media, 
Iglesia y Estado vivieron y caminaron de la mano, y el Papa se Ilegé a 
convertir en drbitro de los reyes europeos, 

La Revolucién de Cromwell, que termind porque Inglaterra volvid a la 
monarquia y la Revolucién Francesa, que fracasé temporalmente con el 
-acceso de Napoleén al poder, intentaron destruir la unién de la Iglesia y el 
Estado y ahogaron en sangre a sus respectivos paises. La tradicién 
milenaria de ver unidos los dmbitos espiritual y politico se vid 
repentinamente violentada por fa irrupcién de las ideologias laicizantes y 
esotéricas de la masoneria. ; 

En México, en tiempos de Iturbide, triunfé el Plan de Tguala porque 
se apegaba al sentir nacional, que para los masones era de “pueblos 
ignorantes" que no habian recibido sus luces, pero era el sentir general 
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mantener Ia unica fe de los mexicanos como lazo de unin... Por ello la 
oposicién a la Constitucién de Cddiz era perfectamente racional en el lugar y 
tiempo de la circunstancia en que se dio. México no podia, por razones 
culturales arraigadisimas, cambiar de repente y de manera radical, su forma 
de gobierno y su pensamiento, 

En tiempos de Judrez, estaba atin muy arraigada la fe y era 
verdadera tradicién y modus vivendi ver a la iglesia y al estado unidos, de 
tal forma que las Leyes de Reforma violentaron todo un edificio de 
costumbres y de psicologia popular, que trajeron como consecuencia un caos 
nacional que nos. costé carisimo en progreso, vidas perdidas y hasta 
conflictos internacionales. 

Solamente por una pacifica relacién entre lo espiritual y lo temporal, 
entre Id iglesia y el estado, entre las convicciones populares y el espiritu de 
las leyes, se puede caminar hacia la felicidad de los pueblos, hacia un sentir 
general de concordia y de gratitud al jefe de gobierno que no se inmiscuye 

. en las conciencias ni en los ministerios propios de las entidades espirituales. 
Dice, con respecto a la relacién Iglesia Estado, durante el porfiriato, 

el historiador Marquez Montiel: "Si Don Porfirio tuvo el acierto de cimentar 
la paz para levantar el edificio del progreso nacional y de fomentar las 
comunicaciones, la industria, la banca y el comercio, mayor lo tuvo en 
procurar la conciliacién con !a iglesia, causa la més importante de nuestra 
civilizacién, como la separacién y persecucién de la Iglesia lo fue de 
nuestras divisiones, guerfas y desventuras. El general Diaz comprendié que, 
mientras hubiese persecucién religiosa, no habria paz posible, ni 
prosperidad nacional, pues los espiritus estarian siempre intranquilos. Por 
eso, aunque dejé en pie las leyes persecutorias de Reforma, incrustadas en 
la Constitucién, se hizo sordo y de la vista gorda y permitié actos religiosos 

: y tolerd infracciones a las Leyes de Reforma. Dejé que se fundasen colegios 
catélicos y seminarios, que se celebrase un Concilio Eclesidstico Mexicano, 
que se coronase solemnemente la Imagen de la Virgen de Guadalupe y que se 
organizasen los catdlicos; mantuvo estrecha amistad con los prelados como 
el Sr, Labastida, el Sr. Gillow, el Sr.Montes de Oca y otros obispos; y hasta 
tomé parte en algunos actos eclesidsticos. Asi se conquisto don Porfirio el 
aprecio de los catélicos" (19). 

Como excepcidn, sucedié un caso curioso: el 12 de octubre de 1895 
fue la coronacién solemne de la Virgen de Guadalupe y los representantes 
de los gobiernos de casi todo el mundo asistieron al acto... menos el 

: 
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gobierno mexicano. Todos dentro de la basilica Ilena de mexicanos . 
entusiasmados y de diplomdticos extranjeros, mas los representantes 
mexicanos, se supone que representantes de una aplastante mayoria 
catélica, se quedaron afuera porque los ojos de masones muy vigilantes en 
relacién de quien era “fandtico y obscuranista" estaban muy amenazantes. 

Eso demuestra que no existia verdadera libertad de cultos pues era 
' de temerse que un politico se declarara catélico publicamente porque perdia 

Su puesto. CQué importaba que el gobierno fuera representante de una 
faccidn ridiculamente minoritaria impuesta a una evidente mayoria que tenia 
una conviccién y una profesién de cardcter religioso que segun Ia ley, debia 
Ser extirpada del cuerpo nacional? La ley estaba contra el pueblo, por eso 
Diaz nunca la aplicé, ; 

Por otra parte, para que no pareciera que Diaz era catélico, permitid 
a la masoneria que atacara la fe nacional por medio de ia ensefianza laica y 
positivista, prohibié que los catédlicos‘ organizaran obras sociales y fue 
gestando el espiritu revolucionario por el descuido de los mds necesitados y 
por la educacién sin bases espirituales, 

Anacletq Gonzdlez Flores dice: "La persecucién religiosa (de 1926) 
arranca como de su verdadera y genuina raiz, no de este o aquel hecho 
aislado y que en todo caso no reviste mds que el cardcter de pretexto; ST 
NO DE LA ENORME DOSIS DE LAICISMO QUE LA DICTADURA 
PORFIRIANA inyecté en el cuerpo de una Patria esclavizada y escarnecida. 
Se trabajé con una tenacidad digna de una noble y santa causa en arrancar 
de lo intimo, de las entrafias mismas de la sociedad las tesis salvadoras del 
Evangelio..." (20). 

Asi pues, si hubo paz en el contexto politico, Diaz permitid que la 
ensefianza fuera laica e irreligiosa. La paz trajo el progreso, la educacién 
sembré los gérmenes de la Revolucién, y el abandono de las clases sociales 
mds bajas trajo los motives para que aquella estallara y para armar a los 
lideres que la realizaron, 

, 
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SD) ANTECEDENTES SOCIO-POLITICO-ECONOMICOS DE 
. LA REVUELTA DE 1911. 

Recordemos que tanto Judrez, como Lerdo, como el propio Diaz 
tomaron la bandera de la no reeleccién, 

En 1890, Dn. Porfirio reformé la Constitucién de tal manera que 
quedara asentada en el texto legal la reeleccion indefinida, 

Se reeligié "democraticamente" en 1904 y de nueva cuenta en 1910, a 
pesar de que al periodista Creelman le asegur6 en entrevista exclusiva que 
ya no pensaba reelegirse y que consideraba que el pueblo mexicano estaba 
listo para la democracia. Y afirmé que veria con buenos ojos una verdadera 
oposicién. 

Nos han ensefiado en las clases de historia que el pueblo vivia en 
situacién de pobreza y explotacién, cosa que no se puede negar, pero no fue 
el pueblo quien se alzé contra Diaz, sino algunos caudillos bien pertrechados 
por armas y abastecimientos que ciertamente no se producen ni en Durango 
ni en Chihuahua... 

Den Porfirio entré en buenas relaciones con europeos (politica pro- 
europea) y relegé a segundo término a los vecinos del norte. 

"En politica internacional don Porfirio habia visto con evidente 
repugnancia la actitud de, la Casa Blanca para mutilar a Colombia, promover 
la .revuelta en Panamd y formar un nuevo y débil pais que le cediera la 
oportunidad de abrir el canal. México se resistié a reconocer ese hecho y lo 
hizo a regafiadientes, en ultimo lugar" (21). 

Vio con malos ojos y llamé “sospechosa" la intervencién armada de los 
Estados Unidos a Cuba. 

Les permitio a los ingleses perforar pozos petroleros para evitar el 
monopolio de los yanquis. 

+ _ Diaz ademds, se negé a gestionar e! uso de Bahia Magdalena, 
condiciondndola a reciprocidad, pudiendo México usar de alguna bahia en los 
Estados Unidos... / 

Otro punto de friccién fue el asunte del Chamizal, que se llevé a 
corte internacional y to gané México en 1894. 

Los Estados Unidos veian que el dguila mexicana no seguia el vuelo del 
dguila anglosajona... y desde alld se preparaba otro golpe. 

Y 
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Para colmar el plato, Diaz rescaté a Zelaya, presidente de Nicaragua, 
cuande ya iba a ser tomado preso por los americanos. Esto provocé la ira de 
Lane Wilson y su consecuente reclamacién, pero se le explicé que si se actud 
de esa manera fue por razones humanitarias. . 

A pesar de que México hizo a un lado la manipulacién de los Estados 
Unidos, por primera vez desde Poinset, nuestra Nacién no peligraba 
demasiado porque el ejército estaba bien preparado y podia enfrentar al de 
Estados Unidos.y resistir indefinidamente, por ello el presidente Howard 
Taft promovid una entrevista éon Diaz para arreglar "pendientes", 

"Ambos se reunieron el 16 de octubre de 1909.. todo Jo que 
trascendié coincide en que Taft le hablé friamente a Don Porfirio para 
hacerle varias demandas, pero que éste dio evasivas y no se comprometio a 
nada. Don Pablo Escandén fungié como intérprete, y su hijo Antonio reveld 
que Taft habia empezado por recordarle a Don Porfirio la ayuda que 
Estados Unidos dio a México en la época de Judrez, las inversiones hechas 
en ferrocarriles, la venta de material para telégrafos, la venta de armas 
para-el ejército... y en cambio de todo esto, los Estados Unidos han sido 
siempre pospuestos en los negocios de México... Y como si no fuera 
bastante, con la ayuda de los ingleses se ha terminado el ferrocarril de 
Tehuantepec, con alcances que no podemos prever, Este es un ataque 
directo al proyecto del canal de Panamd... En ese histérico momento don 
Porfirio acababa de desencadenar grandes fuerzas en su contra, y 
ciertamente ya no tenia suficientes energias para defenderse..."(22), 

Con-esto podemos ver que no solamente hubo causas internas sino 
también la intromisién americana fue determinante Para que iniciara la 
posterior revuelta a la que han llamado Revolucion Mexicana. 

Y se repitid la historia. Madero se preparé en los Estados Unidos. 
Villa y Orozco eran armados por los yanquis quienes les brindaron rifles 
Remington, ametralladoras rdpidas, abundancia de municiones, servicio de 
intendencia y hasta médicos americanos, segiin informe de "The Army and 
Navy Journal" (23) 

Sabia Diaz que ta revolucién no era cosa de la familia Madero y pudo 
percibir que traia verdadero mar de fondo... 

El lider Samuel. Gompers, del sindicalismo de los Estados Unidos 
declaré en 1924, durante su visita a México, que los’ revolucionarios 
mexicanos iban a visitarlo para pedirle consejo sobre sus proyectos de 
desestabilizacién contra Diaz... 
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Podemos afirmar que la revuelta de 1911, pues no comenzé en 1910, 
tiene como antecedentes: a) El alejamiento de Porfirio Diaz con relaciéna la 
Casa Blanca. b) La omisién en resolver el problema social en favor de los més 
necesitados, lo que trajo como consecuencia masas dispuestas para el 
levantamiento armado. c) La aparicién de partidos de oposicién cada vez mas 
numerosos en cuanto al numero de sequidores. d) El deseo ambicioso de 
mantenerse en el poder a toda costa y contra toda prudencia. 

Todo ello aunado al deseo y a Ia accién de los vecinos del norte que 
buscaban e! derrocamiento de Diaz mediante grupos revolucionarios 
armados por ellos para luego pretender beneficio politico y manipulacién, 
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SEXTO TEMA. 
LAREVUELTALLAMADA REVOLUCION Y 

SUS CONSECUENCIAS SOCIO- 
JURIDICAS 

Antecedentes: 

La Revolucién Mexicana es un cuento de nuestro sistema politico... 
. No fue revolucién porque cuando se lleva a cabo una revolucién, todos 

los elementos tienen una meta comtn, buscan iguales fines y pelean hombro 
con hombro por ideales reciprocos, ademds revolucién significa cambio de 
régimen y éste, en realidad no cambié, pues en lugar de tener un amo 
personal, quedamos en manos de un amo institucional. No fue mexicana 
porque no tuvo como mévil nada que fuera realmente a favor de México y 
fue inspirada, financiada y manipulada por los Estados Unidos... Vamos a las 
pruebas, 

.La reyuelta a la que han llamado Revolucién Mexicana fue una lucha de 
todos contra todos por el poder, A Madero lo maté Huerta, y ya en vida era 
enemigo suye Carranza y Zapata que desencantado por su demagogia se le 
volted... Villa estaba contra Carranza y Obregén contra Villa. Carranza maté 
a Zapata mediante el general Guajardo en Chinameca, Obregon parecia ser 
aliado de Carranza pero lo combatid y le did muerte en Tlaxcanantongo... 
Villa y Zapata lucharon contra Obregén y éste maté posteriormente a Villa, 
A Obregén lo maté un joven: José de Leén Toral, quien creia servir a Dios al 
matar a su perseguidor, pues Obregén mandé dinamitar ja imagen de la 
Guadalupana y destruir el monumento a Cristo Rey. Calles fue enemigo del 
manco de Celaya. Carrancear era sinénimo de robar y el pueblo llamaba al 
ejército constitucionalista: “con las ufas listas"... . 

Es decir, revolucién no hubo. Hubo una revuelta de todos contra 
todos por el poder, _ , 

Y no fue mexicana porque si bien se tlevé a cabo en México, fue 
inspirada y sostenida desde. el norte. Por ello cuando Diaz dejé lq 
presidencia de la Republica, ef 26 de mayo de 1911, luego de que comenzaron 
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los brotes rebeldes y después de que el nuevo embajador dijo que el 
gobierno de los Estados Unidos no ve bien a un gobierno que no fundamenta 
Sus actos en la Constitucién vigente, se retiré diciendo: "He tomado la 
determinacién de no derramar Sangre mexicana, abatir el crédito de la 
nacién y exponer mi politica a conflictos internacionales". Conflictos que 
vendrian si atacaba de frente a los grupos revolucionarios. (No mds 
analicemos el asunto Chiapas). "Es ocioso perderse en disquisiciones 
chabacanas sobre levantamientos civicos o democrdticos para derrocar al 
porfirismo. Por sf solos los levantamientos que hubo inicialmente podian ser 
dominados, pero si la principal fuerza impulsora se hallaba del otro lado de 
la frontera, entonces no habia manera de dominarlos jamds" (1). 

Pero vamos a entrar al andlisis para efectos de este trabajo. 
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6A) EL PLAN DE SAN LUIS POTOSI 

Madero, de quien no se duda que actué con la mejor buena fe, lanzo su - 
Plan contra Porfirio Diaz, no desde México, sino desde San Antonio, Texas, 
pues no ignoraba que requeria la bendicién de Tio Sam, para llegar al poder. 

Francisco Indalecio Madero funds el partido Antirreelecionista en el 
afio de 1909 y escribié un libro titulado: La Sucesién Presidencial, donde 
hace una critica de las continuas reelecciones de Don Porfirio. 

En su Plan de San Luis Potosi, declaraba nulas las recientes elecciones 
en que "ganaron" Diaz y Ramén Corral, proclamaba el sufragio efectivo 
(desde entonces el sello oficial ostenta el lema: “sufragio efectivo, no 
reeleccién) y se limitaba a penetrar en el asunto de la licitud en el cambio de 
régimen de acuerdo a Ia voluntad popular. 

Respecto de legislacidn, decia en su articulo 3era: “Para evitar hasta 
donde sea posible los trastornos inherentes a todo movimiento 
revolucionario, se declaran vigentes, a reserva de reformar oportunamente, 
por los medios constitucionales, aquellas que requieran reforma, todas las 
leyes promulgadas por la administracién y sus reglamentos respectivos a 
excepcién de aquellas que manifiestamente se hallen en pugna con los 
principios proclamados en este plan'.(1-A) 

En el antedicho Plan se decia que Madero asumia la presidencia de Ia 
reptiblica en forma provisional y convocaba a todos los ciudadanos a 
levantarse en armas desde las seis de la tarde del 20 de noviembre de 
1910... pero nada pasé ese dia. 

Schlarman dice: “En su Plan, Madero denunciaba como invdlida la 
ultima eleccién, tronaba contra los monopolios y excitaba a la nacién a 
levantarse en rebelién... No ofrecia una solucién al problema de la tierra, tal 
como el fraccionamiento de las grandes haciendas, siendo él un rico 
hacendado..." (2) 

Sin embargo si hablaba de las tierras mal habidas, las cuales serfan 
entregadas a sus auténti¢os propietarios, "Este era el primer paso en firme 
de’ una verdadera reforma agraria mexicana... Madero dijo ante la 
convencién del Partido Nacional Progresista, que se proponia asegurar el 
principio de propiedad y que la pequefia propiedad agricola serd <de mi parte 
cuidadosamente fomentada, pues esto constituye una gran base de la 
riqueza piiblica>... Comisiond a Rafael L. Herndndez y a Toribio Esquivel 
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Obregén para ir preparando leyes al respecto y para ir entregando tierras 
y medios de labranza a los campesinos” (3). 

El punto 3ero, ademds mencionaba: "Abusando de la ley de terrenos 
baldios, numerosos pequefios propietarios, en su mayoria indigenas, han sido 
despojados de sus terrenos, ya por acuerdo de la Secretaria de Fomento, 0 
por fallos de los Tribunales de la Republica. Siendo de toda justicia 
restituir a sus antiguos poseedores..." (3-A) / 

Nétese que no fue jamds intencién de los revolucionarios, ni de 
Zapata, ni del mismo Madero, el llegar a constituir los ejidos en que el 
campesino no es duefio de sus tierras, sino un peén manipulado del estado. 
la ley que posteriormente reguié la propiedad estuvo, pues, en 
contradiccion al deseo dé quienes luchaban por la propiedad de la tierra y la 
libertad para trabajarla o heredarla. : 

Respecto de la intencién maderista de legar al poder, todo indica que 
que él quiso instaurar un régimen de democracia, de libertad, de decencia y 
de armonia nacional, a la vez que INDEPENDIENTE DE INFLUENCIAS 
EXTRANJERAS. 

Cuando le ofrecieron magnates americanos, favores a cambio de 
privilegios, les dijo Madero: “Represento al partido que lucha en México 
contra los trusts y los monopolios, écémo pueden ustedes suponer un solo 
instante que yo accederia a sus demandas e imponer nuevos yugos de esas 
instituciones a mi pais? En cuanto al dinero que me ofrecen, no lo puedo 
aceptar, ni lo necesito...” (4) 

Sin embargo en su punto Bavo. sefalaba: “Cuando tas autoridades 
presenten resistencia armada, se les obligard por la fuerza a respetar la 
voluntad popular; pero en este caso las leyes de la guerra serdn 
rigurosamente observadas; llamdndose especialmente la atencién sobre las 
prohibiciones relativas a no usar balas expansivas ni fusilar a fos 
prisioneros... También se llama la atencién respecto al deber de todo 
mexicang de respetar a los extranjeros en sus personas e intereses..." (4- 
A) Por lo que es de notarse que si le preocupaba la influencia extranjera y la 
opinion sobre México en otros paises, especialmente en los Estados Unidos. 

Asi como Madero permitié una gran libertad de prensa, como nunca se 
ha tenido, y para ser. coherente con su Plan, también permitié absoluta 
libertad, en el campo religioso, cosa que los mismos catélicos, en su momento 
le estuvieron sumamente agradecidos, ya que permitid se fundara el 
Partido Catélico Nacional, 
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Triunfante la revolucién, realizése, a pesar de naturales deficiencias 
y lacras, "el ensayo democrdtico mds sincera que conoce nuestra historia, y 
asi pudo orgdnizarse el partido Catélico Nacional y llevar a las cdmaras 
muchos representantes del pueblo... Una treintena de diputados catélicos 
figuré en la XXVI Legislatura, y si otros tantos fueron indebidamente 
desechados a pesar de sus limpias credenciales, no fue Madero ciertamente 
el responsable de aquellos enjuagues parlamentarios... El Partido Catélico 
adopté a Madero come candidato presidencial y voté por él" (5) 

Y a decir de Alfonso Junco, los catdlicos le manifestaron a Madero 
irreprochable lealtad porque los obispos les prohibieron rebelarse contra el 
legitimo gobernante ni participar en conspiracién ninguna... "hasta la censura 
licitta y justiciera, encarecian los prelados que se hiciese con toda 
moderacidn y sin menoscabo del respeto se debe a la autoridad" (6). 

El apego de Madero a sus proclamas y su independencia de los grupos 
secretos, asi como de los yanquis, le traerian posteriormente todas sus 
desgracias. 

Pascual Orozco y Zapata, entre otros, se levantaron contra Madero... 
“otras fuerzas mayores se estaban poniendo en accidn contra Madero... El 
16 de octubre de 1912 fue sofocado en Veracruz un cuartelazo promovido 
por Félix Diaz, quien fue capturado y .sentenciado a muerte, pero Wilson 
abogé por él (ambos eran masones) y Madero lo indulté... La bondad del 
presidente estaba fuera de lugar en las circunstancias politicas en que vivia 
el pais y le confirié una debilidad que iba a propiciar su derrocamiento", 
Pero Madero no queria aparecer como dictador sanguinario. 

Wilson queria manejar a Madero, pero éste no cedid, y confesé a 
Vasconcelos en pldtica privada: "No se imagina, me dijo, la serie de 
impertinencias que ya le hemos tolerado; por ultimo, el otro dia quiso 
levantarme la voz y no se lo consenti" (7). 

El Plan de San Luis no era ciertamente un programa politico, 
simplemente se trataba de una serie de posiciones ante la realidad politica 
de las formas de posesidn del poder en México, pero tenia como fondo el 
compromiso de ser coherente con el pensamiento conciliador, bondadoso, 
bien intencionado y nacionalista de Madero, quien actud conforme a sus 
principios y murié asesinado por Huerta, con la complacencia de Lane 
Wilson, quien Ilegé a manifestar ante los embajadores de Alemania, 
Inglaterra y Espafia, antes de-la caida de Madero: "Voy a poner orden. 
Madero estd irremisiblemente perdido y su caida es cuestién de horas" (8). 

157



  

El embajador Von Hintze comunicd a Berlin que el golpe de Huerta en 
verdad era obra de Wilson; "él mismo se vanagloria de ello” (9). 

“Madero queria un México con democracia y soberania para realizar 
una politica nacional. Pero, hasta dénde podia llegar nuestra soberanfa?" 
(10). 

Y¥ murid asesinado en la llamada decena trdgica de la Ciudadela el 22 
de febrero de 1913, su régimen duré solamente 15 meses y el Plan que le 
llev6 al poder no pudo realizarse. 
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6B) LAS FORMAS JURIDICAS DE LA TOMA DEL PODER 
POR PARTE DE VICTORIANO HUERTA. 

<Por qué resulta interesante analizar la forma como tomé el poder 
Victoriano Huerta? 

Resulta sui géneris en nuestra historia por la manipulacién de las 
circunstancias y su celo por aparecer como legal; ta obsesién formalista, de 
la apariencia, de no dejar duda; aqui se hace evidente lo que al final resulta 
de una apegada a derecho e inmaculada toma de posesidn de la presidencia 
sin rescoldo de ilegalidad, aunque sea una suplantacién de la verdadera y 
justa autoridad., 

Madero y Pino Sudrez fueron apresados y los obligaron a renunciar, 
En el camino a la Penitenciaria, simularon sus custodios una fuga, se entablé 
un tiroteo y en la _refriega quedaron muertos el presidente y 
vicepresidente... 

"Murieron por su obstinacién a un mando que no eran capaces de 
llevar por su notoria ineptitud (nétese, no mala fe, sino incapacidad), pero 
todavia ‘mds por la felonia y traicién de Huerta. Este habia entrado en 
tratos con Félix Diaz y Mondragén con los que firmé el pacto de la 
ciudadela en la misma embajada de los Estados Unidos, pues Lane Wilson 
procurd la caida de Madero. Entonces, habiendo sido obligados Madero y 
Pino Sudrez a renunciar, la renuncia fue aceptada por el Congreso por 
mayoria absoluta, por lo cual, por ministerio de ley, se encargé de la 
presidencia el Ministro de Relaciones, que era Pedro Lascurdin, quien 
nombré ministro de Gobernacién al general Huerta. Habiendo presentado su 
dimisién el Lic. Lascurdin en menos de una hora, subid a la presidencia el 
general Huerta. Toda esa comedia se ejecuté “por ministerio de Ley" y asi 
creyé Huerta que todo se subsanaba y que era presidente legitimo de 
México". (11) 

»En primer lugar, fue obligado Madero a renunciar y con él el 
vicepresidente Pino Sudrez y una renuncia obligada por Ja fuerza de los 
fusiles y la amenaza de muerte, no puede ser legitima porque existen vicios 
de la voluntad como el miedo fundado, la amenaza y Ia violencia, 

En segundo lugar, no pudieron ratificar su renuncia porque fueron 
asesinados. , 
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En tercer lugar, el Congreso no podia aprobar una renuncia sacada por 
la fuerza y menos atin sin ratificacién por haber desaparecido el presidente. 

En cuarto lugar, correspondia a Pedro Lascurdin la presidencia por la 
falta de presidente y vicepresidente, y éste, también amenazado, renuncid 
cuando previamente habia nombrado Secretaria de Gobernacién a Huerta 
para que de manera automdtica tomara la presidencia segtin lo establecia la 
Constitucién vigente. 

Y de ese modo, sin violentar la forma en la ley establecida, Huerta 
lleg6 al poder en el afio de 1913, basado en una legalidad irregular, llena de 
inmoralidades. 
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6C) LA CONVENCION Y LA CONSTITUCION. 

Don Venustiano Carranza estaba al frente de los generales Alvaro 
Obregén, Pablo Gonzdlez y Francisco Villa. 

Villa se enemisté con el Primer Jefe y se unid a Zapata contra aquel. 
Y Zapata, el mismo Villa, Obregén y otros lideres revolucionarios, a la 

convocatoria de Carranza, buscando unificar todas las fuerzas (claro, bajo 
Su persona), se reunieron en Aguascalientes, terreno neutral, para hacer el 
intento de formar un gobierno que hiciera caso de todas las propuestas y 

planes, ‘ 

La Convencién nombré como presidente a Eulalio Gutiérrez (y 
Carranza no estuvo de acuerdo). Ademds acepté el Plan de Ayala y se 
propuso que el nombrado como presidente ocupara ta capital, que ya estaba 
en manos de zapatistas, que desalojaron a los carrancistas, 

Los zapatistas tenian una clara vision ideoldgica fundamentada en el 
problema agrario, mismo’al que no habia atendido ningln presidente de la 
Revolucion y por ello estaban desencantados, 
"El Plan de Ayala desconocia a Madero como presidente, y luego 

desconocié a Huerta y posteriormente a Carranza... 
Lo bdsico del Plan de Emiliano Zapata y su grupo, estd condensado en 

los puntos 6 y 7, que se sintetizan en estas ideas: 
"... los terrenos, montes y aguas que han usurpado los hacendados, 

cientificos.o caciques, entrardén en posesién de estos bienes inmuebles 
desde luego los pueblos o  ciudadanos que tengan sus titulos 

- correspondientes a estas propiedades... manteniendo a todo trance, con las 
armas en la thano, la mencionada posesién... En virtud de que la inmensa 
mayoria de los pueblos y ciudades no son duefios del terreno que pisan... se 
expropiardn, previa indemnizacién de la tercera parte de esos monopolios, a 
los poderosos propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de 
México obtengan ejidos, colonias, fundos legales o campos de sembradura o 
de labor..." (11-A) : 

"Zapatistas y villistas vivieron en plena orgia en la capital, casi coma 
antes habjan vivido los carrancistas; pero no sdélo eso, se pelearon 
mutuamente y se atacaron. Villa mandé fusilar al zapatista Paulino Martinez 
y al convencionalista David Berlanga. Por su parte Zapata ponia precio por 
las cabezas de Lucio Blanco y José Vasconcelos. En fin, era tal fa anarquia 
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reinante en la capital y en toda la Republica, que Eulalio Gutiérrez destituyd 
de sus respectivos mandos tanto a Zapata como a Villa, pero tuvo que 
retirarse hacia San Luis Potosi... de nada le sirvid porque Villa derroté a sus 
generales y el Presidente tuvo que renunciar. Entonces nombraron como 
presidente al villista Roque Gonzdlez Garza el 18 de enero de 1915, el que no 
obstante, estuvo sometido a la influencia zapatista. Procuré dar garantias a 
la poblacidn de la capital y evitar los desmanes de los zapatistas, pero no 
pudo lograr gran cosa. Fue reemplazado el 10 de junio por el Lic. Francisco 
Lagos Chdzaro también influenciado por el zapatismo. El 10 de octubre 
escapé de la capital a la que sitiaban los carrancistas... tuvo que huir a los 
Estados Unidos..." (12), 

Imaginemos la zozobra y el estado de angustia de la poblacién en 
manos de guerrilleros ignorantes y salvajes, que iban a la bola, a ver qué 
agarraban y a cudntas mujeres ultrajaban para divertirse, 

El pais volvié a la anarquia de fa lucha de todos contra todos por el 
poder, en la lucha, en la cual cada quien tomaba el partido de sus 
conveniencias y los Gnicos contentos eran los yanquis, quienes se frotaban 

. las manos. 

Si bien todos estuvieron contra Huerta, ahora que Huerta estaba 
lejos, todos se volcaron contra el que se les pusiera enfrente y era mds 
fuerte el que mds armas, dinero y apoyo recibia del norte, 

En cierta forma, los partidos Convencionalista y Constitucionalista 
existian y cada uno tenia un cierto programa politico, pero en esos 
momentos. nada se podia aplicar si no se ponia primero en orden al pais, 

Yen esas circunstancias se generalizé una nueva persecucion 
religiosa. Los carrancistas expulsaron a los jesuitas; en Jalisco Manuel M. 
Diéguez, cerrd los seminarios y tird los libros de las bibliotecas por las 
ventanas o los vendian a centavo y las ropas ornamentales de los sacerdotes 
las usaban como monturas de caballos o las entregaban a prostitutas para 
luego hacer escarnio. , 

En Durango fueron desterrados los sacerdotes y ultrajadas las 
monjas carmelitas: se destruyeron hospitales, escuelas, bibliotecas, 
laboratorios y todo lo que pudiera ser considerado para uso de los 
eclesidsticos... . 

Y¥ sucedié el fendmeno de que cada vez que se ilegaba a ese tipo de 
actitudes persecutorias, brotaba el dinero, las armas y el apoyo yanqui a 
raudales. 
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"Con sdspechosa unanimidad, como surgida de una secreta consigna, 
los jefes carrancistas empezaron a cerrar templos, a destruir imdgenes, a 
clausurar colegios catélicos y seminarios y a encarcelar o matar 
Sacerdotes... Si en esos momentos no existia en México ningun conflicte 
religioso, y si este tema no habia entrado nunca en Jos planes 
revolucionarlos de Madero, ni de Zapata, ni de Villa, ni de Pablo Gonzdlez, ni 
de ninguno de los principales jefes revolucionarios mexicanos, todo parecia 
indicar que el impulso anticatélico del movimiento carrancista era impuesto 
por padrinos extranjeros" (13). 

Y¥ entre tantas luchas y confusiones... iotra vez! se fue perfilando el 
vencedor de la contienda; vencedor temporalmente, Don Venustiano 
Carranza, quien acorralé a Zapata y vencié a Villa mediante su amigo 
Obregén. Zapata murio asesinado en Chinameca y Villa se retiré a vivir en su 
natal Chihuahua. 

Y¥ Don Venustiano Carranza se puso manos a la obra para redactar la 
Constitucidn Politica que ahora nos rige, desde 1917. 

Ganaron pues, los‘constitucionalistas, pero no gano México. 
. El bando Carrancista se flamé constitucionalista por su 
demagégico apego'a la Constitucidn... "Como el bando de Carranza se decia 
fiel guardian de la Constitucién, NO DEJO DE SER PARADOJICO QUE EN 
EL SURGIERA SUBITAMENTE LA IDEA DE DEROGAR LA 
CONSTITUCION VIGENTE Y DE FORMULAR OTRA, cosa que jamds se 
hdbia ni siquiera insinuado en los planes mexicanos revolucionarios. Esa 
repentina -decisién no tenia el menor antecedente en el Plan de San Luis 
Potosi, de Madero; ni en el de Ayala, de Zapata: ni en el de Guadalupe, del 
propio Carranza; ni en la Convencién Revolucionaria de Aguascalientes, con 
asistencia de todos los sectores revolucionarios... Para derogar ta 
Constitucién vigente y formular otra, no habia ninguna corriente de opinion 
popular. Tampoco funcionaban normalmente fas legislaturas estatales que 
pudieran dar la aprobacién indispensable, pero rdpidamente se improvisé un 
Congreso Constituyente en Querétaro,.a partir del 14 de septiembre de 
1916, en el que no participaba una gran parte del pais, 0 sea, toda la que se 
hallaba sustraida al dominio del carrancismo, Ni villistas ni zapatistas 
tuvieron acceso a la asamblea; tampoco el sector catdlico fue admitido, pero 
si los pequefios sectores (ridiculamente minoritarios) protestantes y 
marxistas. Hubo encendidos discursos anticatdlicos y parecia que varios 
legisladores jugaban carreras a ver cud! era mds radical: el diputado Luis 6, 
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Monzén (dic. 1916) anuncié que sus hijos no estaban bautizados y que se 
llamaban Uno, Dos, Tres, Cuatro y Cinco; la sexta era mujer y se llamaria 
Sixtina" (14). : 

Carranza tuvo un repentino afdn por legislar.. "Se dedicéd desde 
Veracruz a legislar sobre diversas materias... y alli, viéndose perdido y 
abandonado, esperando fa ayuda americana, se dio a la tarea de formular 
leyes y mds leyes. La primera fue la de restitucién de ejidos... con esta 
medida se ‘pretendiéd dejar sin bandera al zapatismo, enarboléndola 
Carranza. Pero resulté curioso que una revolucién que presumia de radical, 
iniciase sus tareas reviviendo la ley espafiola sobre ejidos, contradiciendo la 
Ley Judrez que habia roto las comunidades y desposeido a los indios de sus 
tierras de servicio, segtin opinaba José Vasconcelos" (15). 

"Otras leyes de Carranza fueron réplicas de las promulgadas o por la 
Convencién de Aguascalientes o por Eulalio Gutiérrez, como la famosa ley 
del divorcio, que no se atrevid a promulgar Judrez, la ley de la autonomia 
municipal que siempre ha sido irrisoria, la modificacién de la ley de 
relaciones familiares, etc. Ya antes, el 12 de diciembre de 1914 se habia 
expedido el Decreto de Adiciones y Reformas al Plan de Guadalupe" (16). 

El Constituyente “de 1917 fue convocado ya que Carranza tenia el 
poder consolidado y sobre todo, ya que los Estados Unidos le dieron su 
necesario reconocimiento, 

Pero, cqué representatividad tenian estos legisladores? 
Se disponia la exclusién de todos los que antes hubiesen sido hostiles 

a la causa constitucionalista y de los partidos que llevasen alguna 
denominacién religiosa (partido catélico nacional). Asi pues, resulta que 
solamente los carrancistas podian ser parte del Constituyente, 

"Los delegados fueron escogidos uno por uno por Carranza y sus 
gobernadores y jefes militares, Eran militares y civiles; liberales y masones 
unos; otros, socialistas moderados; otros, jacobinos, como por ejemplo el 
yucateco Enrique Recio, a quien Palaviccini califica de <totalmente ignorante, 
ultra radical y anticlericab ...E] lero. de diciembre de 1916 en que se abrié 
la Asamblea Constituyente, Taracena apunta sus impresiones de los 
delegados y dice que muchos eran positivas nulidades" ...E1 9 de enero de 
1917 Taracena anota dos sucesos interesantes. Robert Lansing, Secretario 
de Estado, telegrafié a Mr. Parker que observase las reformas que se ibana 
introducir en la Constitucién de Querétaro, para CUIDAR QUE NADA SE 
ADOPTASE QUE PUDIERA PERJUDICAR LOS DERECHOS E INTERESES 
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DE LOS ESTADOS UNIDOS. El otro hecho era éste: a pesar de las poco 

cordiales relaciones entre Obregén y Carranza, aquel dio parte a Carranza 

de que el. obispo de Zacatecas y el Secretario del Arzobispo de Guadalajara 

habian sido aprehendidos y acusados de ser anticonstitucionalistas, y 

preguntaba si los deberia fusilar sin proceso, de acuerdo a la ley Judrez del 

25 de enero de 1862... El diputado Gonzdlez Galindo gritaba: <Si pudiéramos 

devorarfamos a los curas, Yo, Sefiores diputados, aplaudiré desde mi asiento 

a todos los presentes que denuncien a los sacerdotes... El Cristianismo yo lo 

llamo una farsa... Las innovaciones introducidas en la Constitucién son de dos 

clases: politico sociales y persecutorias de la Iglesia... No todos los 

articulos de la Constitucién son malos, el art. 123 que establece las normas 

de justicia para los trabajadores es un ejemplo y una buena legislacién... 

dependid mucho. de los hombres que formaban cada comisién... Los 

anticlericales del constituyente de Querétaro dieron rienda suelfa a su 

odio... que condensaron en varios articulos, como el 3, 24, 27 (secc. 2) y 130. 

Algunds de los constituyentes eran tan fandticos que sus iniciativas 

resultaban grotescas y ridiculas, por ejemplo, se propuso que la confesion 

auricular se prohibiera por completo, y que si se permitia, habia de ser en 

presencia de un agente de la ley, que pudiera escucharla... (édénde 

encontrar tantos millones de agentes para escuchar a tantos catdlicos?) Y 

Palaviccini, diputado, les dijo claramente que los més de los incendiarios de 

iglesias todavia Ilevaban su escapulario o medalla de la Virgen bajo la 

camisa... (16-A). 

Como vemos, el Constituyente de Querétaro estaba compuesto por 

una variedad de lo mds grotesco de legisladores apasionados, incultos, sin 

sentido social, y en medio de ellos, un grupo de hombres sensatos que se 

vieron trabados entre el fanatismo radical y la presion de los Estados 

Unidos y sin libertad por el apresuramiento de Carranza. 

Obregén dijo que ta Constitucidn del 17 habia tenido por objeto que 

"Carranza, Primer Jefe, hiciese entrega del poder a Carranza, Presidente 

electo" (17). 

Dice Jorge Carpizo, ex-rector de la UNAM: "La constitucién real de 

un estado no es Unicamente la realidad ni e} cuaderno que recibe este 

nombre, sino el punto en el cual la realidad juridicamente valorada y la 

Constitucién escrita se encuentran.., La Constitucién real es una perpetua 

adecuacién entre la Constitucién escrita y la realidad, y esta realidad es 

limitada y encauzada por la norma fundamental de ese orden juridico... Al 
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leer y estudiar una Constitucién, nos adentramos en el corazén y la columna 
vertebral de un pueblo; qué es realmente, por qué es asi, cémo ha tlegado a 
configurarse en esa forma, cudles son sus proyectos aun incumplidos. Una 
Constitucién plasma la evolucién juridico politica de una nacién. UNA 
CONSTITUCION NOS INDICA LA ORGANIZACION QUE EL PUEBLO SE 
HA FIJADO (sic!) y los principios mds importantes que configuran su forma 
de ser y de actuar... La Constitucién representa a México; por eso 
representa lo que hemos sido, lo que somos, lo que deseamos ser..."(18). 

Con esta definicidn nos damos cuenta que nuestras constituciones han 
sido cuerpos de normas que parten de ideologias, mas no de realidades ni de 
la cultura y el ser del pueblo mexicano... Ni siquiera han sido elaboradas por 
legisladores representativos, ni por las tendencias mayoritarias, sino por 
caudillos que han impuesto su ley por la fuerza, Decir que nuestra 
constitucién es obra del pueblo, que es el pueblo quien se la ha fijado, es 
mentir, es demagégico. La realidad es que nuestros ordenamientos juridicos 
han sido obra de quien llega al poder, para bien o para mal, pero el pueblo 
siempre queda a expensas de la voluntad:del estado, 

Analizar toda la Constitucién, nos levaria otra tesis, Y quizds una por 
cada articulo... Por ello vamos a revisar solamente el sentido doctrinal- 
ideoldgico de nuestra Carta Magna para conocer su orientacién. 

Dice el Dr. Fix Zamudio (19} que nuestro primer articulo se 
fundamenté en los principios de la revolucién Francesa y en las cartas de las 
antiguas colonias de América, asi como en la Constitucién de Cadiz. Ademds 
asegura que influyé notablemente el Decreto Constitucional de Apatzingdn, 
de tendencia iusnaturalista que dice: "La felicidad del pueblo y de cada uno 
de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y 
libertad. La integra conservacién de estos derechos es el objeto de fas 
instituciones de los gobiernos y el tinico fin de las asociaciones politicas", 

La Declaracién de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 
dice: El objeto de toda asociacién politica es la conservacién de tos 
DERECHOS NATURALES e imprescriptibles del hombre. Estos derechos 
son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresién. 

En la Constitucién del 57 coincidian los tratadistas en que "los 
derechos del hombre eran anteriores y superiores a Ja Constitucién..." 

La Constitucién de 1857 decia: Art. lero. El pueblo mexicano 
RECONOCE que los derechos de los hombres son la base y el objeto de las 
instituciones sociales. En consecuencia declara que todas las leyes, y todas 
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las autoridades del pais deben: respetar y sostener las garantias que otorga 
la presente Constitucion". 

‘ En 1917 ya decia: En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo 
gozard de las garantias que OTORGA esta Constitucién, las cuales no podrdn 
restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella 
misma establece", 

Dice Borrego (19): Comparando ambos textos resulta evidente 
distinguir que no es lo mismo reconocer derechos que otorgarlos. En suma, 
ha de -advertirse que la revolucién nunca RECONOCE derechos. 

. Simplemente OTORGA los que considera pertinente... El derecho 
revolucionario‘ es contrario al derecho natural. Por eso el ciudadano no 
posee derechos, sdlo los recibe del Estado con las modalidades que éste 
vaya gradualmente dictando...” 

"Tenemos la conviccién de que los constituyentes de Querétaro no 
tenian una idea precisa de las concepciones iusnaturalista o positivista de 
los derechos’ humanos, pero la misma redaccién del precepto constitucional 
nos indica que consideraban que los propios derechos fundamentales debian 
ser conferidos expresamente por la constitucion y no simplemente 
reconocidos como anteriores a la misma; de manera que en nuestro sistema 

. no se pueden concebir los derechos o garantias implicitas, o sean aquellos 
que sin estar consignados en la Ley Suprema, se desprenden de la soberania 
del pueblo o de la forma republicana o democrdtica de gobierno, como lo 
establecen otros textos constitucionales en América Latina (Fix Zamudic)" 
(20). . 

La Reforma Agraria fue introducida también en fa Constitucion, En la 
de 1857 decia: Art. 27.- La propiedad de las personas no puede ser ocupada 
sin su consentimiento,’ sino por causa de utilidad ptiblica y PREVIA 
indemnizacién..." 5 

En la de 1917 decia asi: "la Propiedad de tierras y aguas comprendidas 
dentro de los limites del territorio nacional, corresponde originariamente a 
la nacién, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de 
ellas a los ‘particulares, constituyendo {a propiedad privada. Las 
expropiaciones sdélo podrdn hacerse por causa de utilidad publica y 
MEDIANTE indemnizacién", 

Con ello, ya no existia la previa indemnizacion, y con el término 
"mediante", puede simplemente darse una promesa de indemnizar y diferir 
ésta indefinidamente. 
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La propiedad estaba sujeta asi a las modalidades que dicte el interés 
publico, y la tenencia y propiedad de tierras y aguas se fue resbalando hacia 
el concepto marxista y de intromisién del Estado. 

Por esta Constitucién, en cuestion de propiedad, podemos decir que la 
izquierda logré imponer su criterio, atin en contra de la idea de los 
revolucionarios Villa y Zapata y de la costumbre del pueblo. 

“Wilson tenia representantes Suyos ante Carranza, ante Villa y ante 
Zapata, Su interés era buscar al que le sirviera mejor. A Villa no se te 
separaban George C. Carothers y el marxista John Reed, que después fue 
uno de los fundadores del Partido Comunista de los Estados Unidos. Pero 
Villa no se dejé influir ni profunda ni duraderamente por sus consejos, pues 
no queria reforma agraria comunal, ni paupérrimos ejidos dependientes del 
gobierno; su idea era repartir tierras en proporcién suficiente para 
garantizar la prosperidad det campesino y que éste fuera propietario de’ su 
parcela. Y en cuanto a la igualdad dentro del comunismo, dijo que era 
imposible y mal entendida. Villa no se habia cultivado en escuelas y 
academias, pero tenia idzas claras y voluntad firme para dejarse enredar... 
Zapata queria reparto de tierras, pero también tenia la idea de que Ia tierra 
sea de quien la trabaja, NO DEL ESTADO. Su hermano Eufemio hizo 
entrega de tierras en propiedad a campesinos, Y en la Ley Agraria que mas 
tarde expidid Emiliano se hablaba muy claramente de pequefa propiedad, no 
habia ninguna palabra sobre ejidos estatales..." (21). 

Sin embargo nuestra Constitucién si incorporé el concepto y la figura 
de Pequefia Propiedad, a la cual se le protege como derecho fundamental, 
aunque también incorporé el ejido comunitario, 

Respecto del art. 3ero. sobre la educacién libre, laica, gratuita, 
obligatoria, lo veremos como antecedente en el capitulo octavo. 

En cuanto a la relacion Iglesia- Estado, hemos visto que siendo un pais 
98% catdlico en esa época, se legislé por la separacién de esta y del estado, 
pero haciendo a aquella esclava de éste. 

En resumen, podemos enumerar las ideas que surgen de esas leyes 
anticlericales: . , 

La ley no reconoce personalidad juridica a las instituciones religiosas, 
El poder federal puede intervenir en materia de culto, 
Ninguna persona no mexicano por nacimiento, podrd ser ministro de 

culto, . 
Los ministros no podrdn votar, no tienen derechos civicos. 

168 

 



  

Son también incapaces de heredar por personas que no sean 
parientes, 

: 
Prohibido criticar las leyes. 
El art. 3ero. dice que la educacién seré laica, atin en escuelas 

particulares y, prohibe la ensefianza religiosa. 
Los arts.'24 y 130 sefialan que el culto debe confinarse al hogar o al 

templo y atin alli serd vigilado por la autoridad, 
El art. 24 decia que se puede profesor cualquier religién siempre y 

cuando no constituya delito. 
Los templos son propiedad de la Nacién y pueden ser tomados para 

otro fin por el Estado. 
Toda propiedad de la iglesia pasa a manos del estado. 
La iglesia no podrd nombrar a sus ministros sino los que el estado 

apruebe, asi como el ntimero de sacerdotes serd el determinado por el 
gobierno. 

Se prohibe la institucién de érdenes religiosas, 
La tnica libertad que se dejé al catélico mexicano por la Constitucién, 

es la de creer... 
Tomemos en cuenta que con las reformas actuales ala Constitucién, la 

Iglesia ya tiene personalidad juridica, paga impuestos y estd registrada en 
Gobernacién, tiene progiedades y el pueblo puede ejercer libremente el 

culto, 

En lo referente a las garantias constitucionales, podemos decir que 
son el desarrollo de doctrinas sanas y bien intencionadas, de conocimiento 
de la naturaleza humana y por lo tanto de la aceptacidn del derecho natural. 

Pero se'nota que nuestras leyes son el resultado de una mescolanza 
de ideologias en pugna, pues hay principios liberales, radicales de izquierda, 
iusnaturalistas, marxistas, masénicos -Y¥ personalistas.. sdlo falté ef 
pensamiento popular cristiano, el sentido tradicional de la idiosincracia 
nacional, es decir, la voluntad de las mayorias. 

Atn asi, el pueblo de México se ha organizado mediante esta 
Constitucién, que nuevamente, no se ha podido aplicar en su totalidad, y no 
se ha podido porque la poblacién no puede ser asimilada a este 
ordenamiento, sino de forma gradual y persistente. 

La democracia y federalismo postulados en la Carta Magna nunca se 
ha practicado, las escuelas catdlicas funcionaron algunas décadas contra }a 
ley... No se puede aplicar esa Constitucién tampoco porque Ja Constitucién 
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Politica no puede ser distinta a la verdadera Constitucién Social de un 
pueblo, 

Dijo el Lic. Anacleto Gonzdlez Flores: “Casi totalmente triunfante la 
revolucién constitucionalista traté a nuestra patria como a un_ pals 
conquistado... y si establecemos una comparacién minuciosa entre el ultimo 
movimiento revolucionario desarrollado’ en nuestro pais y la conquista 
realizada por Herndn Cortés, no encontramos ninguna diferencia en lo que 
se refiere a los procedimientos... Resueltos los caudillos del movimiento 
armado a forjar una constitucién, procuraron que el Congreso que la 
elaborara estuviera formado exclusivamente por hombres que aunque 
carecieran de los amplisimos y profundos conocimientos que son necesarios 
para realizar una obra de tanta trascendencia, fueran radicalmente, 
fandticamente revolucionarios... Dado que los vencedores tenian a sus pies a 
un pueblo que acababan de conquistar, nada era més légico que dejar caer la 
espada sobre el cuello dz los-vencidos... las revoluciones sacrifican por el 
éxito de un dfa el pasado de las naciones y asi también Iiegan a inmolar 
bdrbara y ciegamente el porvenir de las naciones." (21-A) 

No. cabe duda, Anacleto Gonzdlez Flores vio las cosas desde la 
perspectiva del pueblo de aquella época que notaban cémo se les impusieron 
leyes ajenas al sentir nacional. 

Para terminar este apartado, vamos a incluir unas opiniones de Tena 
Ramirez: “Poco importa que la revolucién hubiera empleado el nombre de 
cohstitucionalista, con el pretexto de restaurar una Constitucién que 
estaba violando y que después iba a derogar... La actitud legalista de 
Carranza, adoptada por error o como tdctica, se inicid con un levantamiento, 
que pretendio justificar a la luz de la Constitucién del 57... antes de 
organizarse constitucionalmente el movimiento de insurreccién, no era otra 
cosa, en el aspecto juridico, que violacién permanente de un orden 
preexistente... el nuevo orden positive se habla dado con ruptura del 
antiguo, por’ quien carecia de titulos legales y sin sumisién a los 
presupuestos de forma... Al hecho primero de la revolucién se agregé un 
segundo hecho, el de expedir una Constitucidn... Se inicid una etapa diversa 
a las precedentes: aquella en que la revolucién, organizada en un gobierno, 
proponia al pueblo mexicano la sumisidn a la ley que habia confeccionado. Si- 
el pueblo lo aceptaba, el estatuto formulado en Querétaro llegaria a ser una 
ley auténtica... Una Constitucién es legitima cuando la fuerza y autoridad del 
poder Constituyente en que descansa su decision es reconocida... Carranza, 
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al alcanzar la victoria por medio de las armas, jamds pensé jugdrsela en tos 
comicios... Hay que convenir , 
en que la Constitucién de 17 fue en sus origenes una legislacién impuesta... 
Mds tarde la paz se organizé de acuerdo a esa constitucién; su vigencia 
nadie Ia discute... ha sido ratificada por el pueblo mexicano y reconocida 
como ley suprema por los paises extranjeros". (22) 

Es decir, la Constitucién que nos rige ya nadie la discute, y es 
aceptada por costumbre e ignorancia de las mayorias, por resignacién de 
algunos estudiosos de la ley y con indiferencia emotiva por los abogados, 
solamente se ve y se reconoce de facto como la ley suprema y obligatoria, 

' ya dada, ya hecha, Y por ende, como el fundamento de la legalidad. Cuando 
en su momento hubo oposicién, ésta fue ahogada en Sangre... Ahora México 
tiene paz con una Constitucién que no es del todo la idénea para nuestro 
pueblo, pero ahi estdé el reto para las nuevas generaciones: hacer un 
ordenamiento capaz de dar felicidad al mexicano en la paz, la concordia y la 
justicia basada en la realidad, 
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6D) DE LOS TRATADOS DE BUCARELI AL 
MAXIMATO CALLISTA, EL PNR Y EL CONTROL DEL 

. PODER. 

4 

Aqui vamos a analizar una etapa sangrienta de nuestra historia en la 
cual se hard evidente cémo, una vez impuesto el nuevo orden revolucionario, 
la eliminacién de los enemigos era sistemdtica y los que lograron detentar el 
poder, lo hicieron de manera absoluta y aplicaron ta ley a su conveniencia y 
de acuerdo a su ideologia sin tomar en cuenta para nada ia tradicién- 
mexicaha y las costumbres sociales. "El pueblo, tal como lo han concebido Yy 
lo han querido forjar los revolucionarios, no ha sido mds que una palabra, 
una ficcién y un sofisma" (1). Ha sido el pretexto para imponerse sobre 

. todos y sostenerse atin contra todo el pueblo al que dicen representar. 
Sabemos que Obregon cuando flegé a la presidencia fue eliminando a 

todos sus posibles opositores, si bien no existen pruebas que lo hagan 
evidente, los comentaristas de la historia coinciden en ello... Comenz6 por 
matar a Villa, siguid con Benjamin Hill, Felipe Angeles, Diéguez, Maycot, 
Lucio Blanco... pero no se atrevié a atentar contra Calles, que era 
sumamente poderoso, ni contra Adolfo de !q Huerta, su secretario de 
Hacienda. . 

"El manejaba como titeres y dominaba a los personajes que hubo en 
su gobierno... los hacia y los deshacia, los levantaba y los humillaba. A los 
militares los paraba junto al paredén y los fusilaba, o los compraba con 
cafionazos de cincuenta mil pesos, precio que ponia a la fidelidad. Los 

. politicos recibian la promesa de un jugoso hueso, o la burla, Al tnico que no 
. podia zangolotear era a Plutarco Elias Calles, su colega en el triunvirato". (2) 

Obregén se hacia pasar por socialista para ganarse el apoyo de las 
masas, y se declaraba enemigo del capitalismo, mientras él mismo nadaba en 
un mar de abundancia que se habfa ganado revolucionariamente. Y permitio a 
Luis N. Morones trabajar con la CROM (Confederacién Revolucionaria de 
Obreros Mexicanos) que ya le habia prestado apoyo para llegar al poder. 

El obrerismo tiene su origen no en el pueblo obrero sino en el 
gobierno que ha utilizado a las masas de trabajadores como arma politica, 
ya que desde Morones hasta la fecha, las confederaciones y federaciones 
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obreriles fueron organizadas desde arriba para control politico, y no desde 
abajo a partir del deseo, iniciativa o interés de la clase trabajadora. 

El templo de Santa Brigida fue arrebatado a la Iglesia y ahi fue la 
sede de la casa del obrero mundial: es decir, casa de agitacion izquierdista. 

El movimiento obrero estaba Viciado desde sus origenes pues 
respondia a intereses ajenos a los mexicanos, como la expansion del 
socialismo y la internacionalizacién del movimiento mediante ligas con la 
IWW, asociacién norteamericana .con ramificaciones internacionales que 
afiliaba sindicatos y federaciones obreras. 

Obregén, ademds de ir organizando el brazo de poder con sindicatos, 
pensé en otra fuerza a la que podia controlar para asegurar mds atin el 
poder: Los campesinos. 

“La Comisién Nacional Agraria distribuyé alrededor de 250,000 acres 
de tierra entre 48,000 familias... Durante el gobierno obregonista se 
repartieron 3°000,000 de acres a mds de seiscientos pueblos... Los 
beneficiados se Ilamaban <agraristas>, E| gobierno cultivd cuidadosamente 
su radicalismo y les dio armas... ser agrarista era equivalente a ser 
comunista y ateo." (3) 

Esta simpatia ptiblica por el socialismo se convirtié en obsesién 
persecutoria. 

En Febrero de 1921 estallé una bomba en el palacio arzobispal y 
Obregon dijo que !a causa fue la pastoral contra el socialismo. En mayo, 150 
socialistas entraron por la fuerza a la cdmara de diputados y en ese mismo 
mes, se ondeé la bandera rojinegra en las torres de ta catedral de Morelia... 
El 14 de noviembre exploté una bomba en el altar de la Virgen de Guadalupe. 
“La protesta de todo México fue clamorosa pero el gobierno hizo correr el 
absurdo’ rumor de que la bomba habfa sido colocada por catdlicos para 
provocar una agitacién... el culpable habfa sido un empleado de la Secretaria 
particular de Obregén, quien entré a ia Basilica acompaftado de 50 soldados 
de paisano". (4) 

Obregén, mediante este tipo de acciones de cardcter antimexicano, 
por contrariar las costumbres del pueblo en lo obrero, agrario y religioso, 
buscaba el apoyo del norte. 

Como antecedente de la persecucién que iniciaria Obregon y luego 
Calles la llevaria a extremos increibles, Jean Meyer, hace la siguiente 
relacién: "En mayo de 1913 Carranza se puso a la cabeza de la resistencia 
contra Huerta al frente de los constitucionalistas... acusé inmediatamente al 
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clero de ser responsable de la muerte de Madero y aliado de Huerta, y se 
concreté una resurreccién de la oposicién irreductible que habia existido 
durante ‘mds de un siglo entre la Iglesia y el liberalismo mexicano. Este 
nuevo anticlericalismo tenia las nuevas rafces.. si bien las premisas 
filoséficas de‘ este anticlericalismo eran fas mismas, habia adquirido una 
violencia y un sectarismo nuevos... Carranza hubiese preferido la manera 
porfirista de tratar el problema... Jamds aprobé calurosamente las 
disposiciones anticlericales de la Constitucién del 17, e incluso, traté en 
vano de hacerlas reformar con la esperanza de conciliarse con el clero. Y en 
1913-14, mezclados todos los anticlericalismos, la iglesia catélica se 
encontré objeto de la que puede muy bien Ilamarse una persecucién. Los 
constitucionalistas se apoderaron de los edificios y bienes de la iglesia, 
desterraron a los obispos, aprisionaron a éstos, junto con sacerdotes y 
monjas y votaron leyes y decretos persecutorios, escandalizando al pueblo 
con los sacrilegios y las ejecuciones de sacerdotes... Para los 
constitucionalistas todo lo que era catdlico habia que destruirlo; para el 
catélico, era cosa clara que Carranza no queria nada menos que la 
destruccién de la Iglesia y de la religién; la guerra se volvia religiosa..." (4- 
A) 

Efectivamente, la politica liberal-radical tenia que terminar en 
antagonismo con la religidn, y se desperté la oposicién que ya venia desde la 
reforma, sdlo que ahora el poder estaba-en los herederos de ésta, 

Asi pues, la Iglesia, ante la persecucién legal causada por la aparicién 
del art. 130 de la Constitucién, quedé agraviada porque perdié personalidad 
Juridica, derecho de propiedad, ademds dejé de tener derecho a intervenir 
en la educacidn y a promover vocaciones, 
"La Constitucién fue, pues, promulgada "luego de tres afios de 

persecucidn" (4-b). . 
Y por esa linea siguid el gral. Obregén, en parte para tener contentos 

a los padrinos de allende el Bravo, en parte para complacer al bando liberal y 
en parte para mantener el orden constitucional. . 

De hecho Obregén, cuando en aquella campafia carrancista de 1914, 
Negd a Guadalajara y dejé como gobernador a Manuel M. Diéguez, hizo 
detener inmediatamente a todos los sacerdotes y cerrar las iglesias de las 
que profanaron algunas, entre otras la catedral. 

Y ya durante su mandaté se mantuvo en la linea... 
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Aunque, en el fondo él queria paz con el clero. Inicié conversaciones 
con la curia romana. Julio Madero, ministro de México ante el Quirinal, 
negocid con el cardenal Gasparri: "El gobierno de México autorizaba fa 
permanencia en México de un delegado apostélico: el cual podia mantener 
correspondencia en cifra con el Vaticano: en caso de dificultad grave, 
renunciaba a expulsar al enviado de la Santa sede, y se comprometia a pedir 
a Roma su retirada. A cambio de estas seguridades, la curia se declaraba 
dispuesta a no proveer las sedes episcopales vacantes sino con eclesidsticos 
alejados de las luchas politicas... El Vaticano deseaba el apaciguamiento..." 
(4-C) 

Sin embargo, el antagonismo con la iglesia tenia manifestaciones 
violentas. ' 

"La Casa Blanca veia con simpatia los coqueteos izquierdizantes y 
anticatdlicos del régimen obregonista (sin embargo), exigia todavia algo mds 
de Obregon antes de reconocerlo..." (5) 

Tomemos en cuenta que siempre en nuestra historia el presidente en 
turno busca con ahinco el reconocimiento de los Estados Unides como una 
garantia de estabilidad, pues Judrez fue reconocido y vencié a fos 
conservadores; Madero fue derrocado por maniobras de Wilson, quien se 
jactaba de ello; Carranza fue apoyado y luego abandonado; y ahora Obregén 
no queria sufrir las tremendas experiencias de quienes se ganan fa 
animadversion del Tio Sam. , 

El presidente Harding “ escaldado por lo que le habia ocurrido a su 
antecesor Wilson con Carranza, no confiaba en las promesas de Obregon y 
exigia compromisos especificos antes de darle su reconocimiento publico” 
(6) 

Obregén no queria, ciertamente, poner riesgo a la soberania, mas era 
urgente tal reconocimiento para evitar que otros grupos fueran a ser 
favorecidos en contra suya y asf resultaria inevitablemente una nueva y 
sangrienta lucha, pues recordemos que los caudillos que protagonizaron esta 
etapa de la revolucién eran mayoritariamente militares y por ello el riesgo 
era inminente., ‘ 

Asi pues, se fue por el lado de la modificacién legislativa, pues de esa 
forma, el cumplimiento de la ley quedaria al futuro y podria pretextarse 
cualquier cosa para trabar su cumplimiento cabal. Pero la Casa Blanca no 
confiaba en ello. 
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"Para granjearse el reconocimiento, Obregén hizo que la Suprema 
Corte de Justicia y el Congreso de la Unién amafiaran una nueva 
interpretacion del articulo 27 constitucional, segtin la cual la soberania de la 
Nacién sobre el subsuelo quedaba mutilada para no perjudicar a las 
empresas petroleras. Y ademds renunciaba al derecho internacional y se 
comprometia a pagar todos los dafios que residentes americanos hubieran 
sufrido durarite la Revolucién. Esta concesién era gravisima porque el 
derecho internacional no obligaba a pagar dafios de esa indole y existia el 
precedente de que precisamente Abraham Lincoln habia proclamado (a 
propésito de reclamaciones alemanas por pérdidas sufridas en la guerra de 
secesién) que esa clase de dafios no se pagan... Con base en ese principio, 
Estados Unidos habfa rechazado en 1865 una reclamacién de Austria, en 
1873 una de Inglaterra y en 1884 otra de los espajioles alegando que los 
extranjeros se hallaban en las mismas condiciones que los ciudadanos del 
lugar y, por lo mismo, estaban como ellos, expuestos a los incidentes de la 
guerra..." (7) 

Harding veia con complacencia las capitulaciones de México, pero 
queria que se formalizaran. Deseaba tener un aliado incondicional con Alvaro 
Obregon... . 

Finalmente Obregén tuvo que ceder y se comprometié a llegar a un 
acuerdo escrito elevado a categoria de tratado internacional, 

“La Casa Blanca le prometia como compensacién respaldo moral y de 
otra clase que los Estados Unidos serfan capaces de facilitarle y que el 
problema del reconocimiento financiero por industriales particulares, no 
quedaria aplazado por mucho tiempo" (8). 

Y asi se logré que el peso se revaluara y se puso a 2.04 por dolar y 
hubo créditos por lo que nuestra deuda Ilegé a 1,599 millones de pesos, 

Y fatalmente llegamos a firmar los Tratados de Bucareli en 1923, en 
la’ calle del mismo nombre en la Ciudad de México. (Bucareli # 85). 
Participaron por Estados Unidos Charles Beecher Warren y John Barton 
Payne; y por México Fernando Gonzdlez Roa y Ramén Ross. 

¢Qué contenian dichos tratados? 

En resumen sus puntos son los siguientes: 
1.- El poder ejecutivo respetaria las ejecutorias de la Suprema Corte 

para que las empresas petroleras siguieran explotando el subsuelo como si 
fuese de su propiedad. 
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2.- Se explicaba que la Constitucién del 17 no tenia retroactividad y 
por ello se privilegiaba a los extranjeros, 

3.- México renunciaba al derecho internacional vigente y se 
comprometia a pagar indemnizaciones a los ciudadanos americanos que 
sufrieron menoscabo patrimonial o en su integridad durante la revolucién. 

4.- Se hacia excepcién para los extranjeros en el sistema de 
fraccionamiento de tierf'as, pues a los mexicanos se les fraccionaban sus 
tierras sin pago, pero a aquellos se les deberia pagar previamente, de 
acuerdo a la redaccién dei 57, 

5- Los extranjeros no necesitarfan acudir a tribunales mexicanos, 
sino que tendrian a su servicio una comisién especial de reclamaciones 
(tribunal mixto). 

Dice el profesor Silvano Vargas (9) que también se acordé en dichos 
tratados algo que truncé nuestro desarrollo tecnoldgico: que México se 
comprometia a que durante 50 afios NO IBA A PRODUCIR MOTORES DE 
COMBUSTION INTERNA, salvo acuerdo mutuo de carécter concreto y 
particular; mas nunca en general... y por ello NO PUDIMOS PRODUCIR 
AUTOMOVILES, NI PUDIMOS DESARROLLAR LA INDUSTRIA A GRAN 
ESCALA, por la sencilla razén de que se tenia que cumplir el tratado. 

Y finalmente los documentos fueron firmados por Summerlin y Pani... 
Estados Unidos ratificé el tratado... Y México, por medio de la cdmara de 
senadores lo iba a hacer también, mas un senador, Francisco Field Jurado, 
organizé a algunos legisladores y senadores para que hubiera verdadera 
oposicién a tal acuerdo inconveniente para nuestra Patria... Y Morones (de 
la CROM) dijo que el movimiento obrero vengaria al pueblo de México 
castigando a los senadores que se oponian al tratado, 

En enero de 1924... "Setenta y dos horas después tres pistoleros de 
Morones (José Preve, Ramirez Planas y Jaramillo) asesinaban al senador 
Field Jurado mientras que al compafero de éste, el senador ‘Ildefonso 
Vézquez era secuestrado, al igual que otros colegas suyos..."(10). 

Asi las cosas, el Senado ratificéd ef 1 de febrero los tratados de 
Bucareli y al margen se puso la leyenda: "Los convenios no son ni pueden ser 
contrarios a la Constitucién". 

Ya con el reconocimiento del tio Sam, Obregén pudo sofocar la 
revuelta delahuertista y mantenerse firmemente en el poder. , 

Vasconcelos aproveché la estabilidad politica que momentdéneamente 
aparecia y comenzé una admirable labor educativa, a {a altura de los grandes 

y 
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genios de a pedagogia~ europea, incluso a pesar de todos los sucesos y 
vicisitudes politicas que se estaban viviendo. 

Y para mostrar una tendencia de flexibilidad, Obregon permitis que 
Se organizara el Partido Nacional Corporativista, dirigido por Jorge Prieto 
Laurens y no se decidié a perseguir frontalmente a la iglesia catélica: 
simplemente hacia actos violentos en su contra de forma esporddica, como 
para que no se les olvidara que la ley estaba ahi escrita y en cualquier 
momento podia prenderse la mecha. 

Asi las cosas, termind su perfodo y eligié como sucesor suyo a 
Plutarco Elias Calles, dejando de lado a Adolfo de la Huerta, quien se 
levanté contra el Manco de Celaya, pero al recibir éste el apoyo de la Casa 
Blanca, derroté a aquél y se mantuvo al frente de los destinos nacionales 
junto con su amigo-enemigo Calles. 

Y Don Plutarco, el general de Agua Prieta, tomé posesion de la 
presidencia el lero. de diciembre de 1924. 

“Goberné duramente.., habia estado acostumbrado a colgar a los 
bandoleros y a sus enemigos cuando estuvo de jefe de la policia en Agua 
Prieta... Llama la atencién que a su toma de posesidn en el Estadio Nacional 
hayan acudido miles de norteamericanos..."(11) 

Don Plutarco Elias Calles se vistié de legalista radical y como habia 
prometido aplicar al pie de la letra la Constitucién del 17, comenzé por 
orientar su politica de acuerdo a principios poinsetistas: Eliminacién de 
propietarios rurales espafioles y mexicanos. Agitacién obrera dirigida 
(CROM) en contra de la industria poseida por europeos o por mexicanos que 
le fueran hostiles, Persecucién religiosa contra la iglesia catélica, 

Para tal efecto, su primera idea fue la de organizar un cisma. 
“Implantar una.iglesia nacional mexicana... mandé desalojar a los encargados 
del templo de la Soledad para entregarlo al clérigo Joaquin Pérez a quien 
titulé Patriarca de la Iglesia Catélica Mexicana... El pueblo enfurecido 
arremetié contra los asaltantes del templo y entonces Calles envid a tos 
bomberos y policias no para que castigasen a los autores del atentado sino 
para gue atacasen al pueblo..." (12) : 

En 1926 Calles reglamenté la educacién privada prohibiendo estampas 
e imdgenes religiosas, limité el numero de sacerdotes, ordend el registro de 
todos los ministros de culto como condicidn para ejercer su ministerio; y el 
14 de junio promulgé fas correcciones y adiciones al Cédigo Penal, creando 
los delitos de religion. 
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Consideremos las dos acciones callistas, por una parte iniciar una 
iglesia de cardcter cismdtico resultaba ademds de absurdo, un hecho ilegal 
porque si bien, el estado se preciaba de ser laico, <cémo iba a financiar, 
organizar y dirigir una iglesia oficial? Por otro lado, la penalizacién de 
delitos de religién, en un pueblo que la practicaba y asistia al culto, era 
poner fuera de la ley a una gran cantidad de personas y ademds se trataba 
de una violacién a las garantias individuales, como fa libertad de cultos, la 
libertad de conciencia, ta libertad de expresion y la libertad que consagra el 
art. 9 de la Carta Magna que expresa la libertad de asociacién. 

Los catdlicos, al final, no tuvieron mas remedio que ir a la lucha de 
cardcter armado. 

EI clero no intervino.,. otra vez tomaron la misma actitud que durante 
la Reforma; y por ello, algunos clérigos, aisladamente, apoyaron a los 
levantados, sin permiso, y aun en contra de los prelados. 

Los obispos mexicanos decidieron suspender los cultos porque no 
podian sujefarse a leyes que prdcticamente asfixiaban la prdctica piadosa 
del cetolicismo, 

EI pueblo se organizé civilmente mediante el Boycot, que consistia en 
no usar fos servicios del gobierno como la luz y a no comprar en 
establecimientos de masones, cuya lista lograron conseguir mediante 
grupos de la Unidn Popular. Dicho boycot dio un gran golpe al gobierno, 
sobre todo en Jalisco y en el Bajio, 

Y por otra parte, los mds exaltados, tomaron las armas y se 
enfrentaron al gobierno. Les llamaban los cristeros por su grito: iViva Cristo 
Reyl, 

Calles ordené la aplicacién inmediata y universal de fa Constitucién y 
telegrafié a los gobernadores para que reglamentaran el art. 130, 

Mandé cerrar escuelas catélicas y conventos, expulsé a los 
sacerdotes extranjeros; ordend que se redujera el nimero de ministros. 

Las escuelas catdlicas funcionaban clandestinamente, en casas de 
algunos fieles que arriesgaban su vida al permitir que sus hogares se 
convirtieran en centros de educacién libre que era considerada ilegal. 

Y segtin afirma A. Bessiers (13) "se le entregé la medalla del mérito 
masénico que a nadie se le habia concedido", 

"El gran comendador Supremo del Rito Escocés, Luis Manuel Rojas le 
entregé la medalla del mérito-masénico a Calles... La orden que tengo el 
honor de presidir - dijo en ese acto- no ha concedido jamds esta alta 
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distincién; ella ha sido decretada al extraordinario mérito del cual os 
habéis hecho acreedor" (14). 

Calles recibié de parte del Poder Legislativo los Plenos Poderes para 
poder aplicar e interpretar el art. 130 Constitucional, 

Con esto, el gobierno podia imponerse a los catélicos y a quienes de 
una u otra forma mostraran oposicién; ademds estébamos en tiempo de 
guerra, y guerra declarada, con bandos bien definidos: E| pueblo catdlico, 
con el ejército cristero de cerca de 20,000 hombres contra el gobierno que 
estaba imponiéndose en lo politico, en to educativo, en lo religioso... era una 
imposicién integral, tal y como la deseaba calles, quien en el grito de 
Guadalajara dijo que hasta las mentes de los nifios tenian que ser propiedad 
de la Revolucisn. : 

Si bien Plutarco Elias Calles aparece en la historia como un 
perseguidor radical, como un dictador militar obsesionado por imponerse a 
la fuerza contra quien se lo pudiese impedir, debemos con justicia decir que 
le.tocé vivir un tiempo de los mds dificiles de que se tenga memoria. 

Por una parte, estaba compartiendo el poder con un hombre muy 
caiculador y poderoso: Obregén, quien en un desacuerdo tenia la fuerza 
suficiente para hacer estallar el voledn de la guerra y con muy amplias 
posibilidades de triunfo. Por otro lado, estaba rodeado de militares 
ambiciosos unos y bien'intencionados otros, pero enemigos suyos a causa del 
celo nacionalista que les hacia ver en é! a un traidor que persigue y reprime 
injustamente a su pueblo. Los cristeros estaban en actividad y la guerra 
estaba en.serio. Necesitaba mantener de su lado al Tio Sam y para colmo de 
males, la economia nacional estaba por los suelos cuando recibid la herencia 
del poder... como dicen por ahi, se sacé la rifa del tigre... y ahora tenia que 
enfrentarlo, 

Y su obra tuvo dos contrastes: la obra material y de infraestructura 
que no se discute; y la persecucién religiosa, obsesiva e impopular que costé 
miles de vidas y grandes pérdidas en todos los érdenes por querer imponer 
ideologias personales a pueblos que nada tenfan que ver con esos 
sectarismos. 

‘ Dice de él Alvear Acevedo (15): "Deseando una reorganizacién 
econémica de su régimen, Calles puso en prdctica el proyecto del Banco de 
México, comg banco Unico de emisién; impulsé el riego de la tierra con el 
establecimiento de la Comisién Nacional de Irrigacién y dio su apoyo al 
banco de Crédito Agricola y al Banco de Cooperacién Agricola". Se 
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tendieron nuevas lineas telefénicas y mds carreteras; mandé traer a México cabezas finas de ganado para su reproduccién y se dicté la Primera Ley de Pensiones Civiles, como primera ley de seguridad social para los empleados publicos, — Por otra parte, para mantener el orden politico y controlar a los ambiciosos, decidié erganizar un grupo capaz, por su misma naturaleza, de ordenar la sucesién presidencial, la unidad de pensamiento e ideologia e imponer las reglas a los aspirantes a la presidencia. 
“Morrow habia aconse jado a Calles (15) y a Portes Gil que formaran un partido como medio para conservar el poder entre los miembros de un 

mismo grupo, es decir, de la familia revolucionaria, y a grandes rasgos delineé a Calles la forma en que podria operar. Asi nacié en Querétaro 
(marzo 4 1929) el Portido. Naciona} Revolucionario (PNR), o sea el 
instrumento oficial de imposiciones con el disfraz de democracia". 

Calles, pues, estaba consciente de que ante las asonadas y rebeliones necesitaba de una fuerza organizada, Se apoyé en Morones y la CROM 
(sector obrero) y en los agraristas (sector campesino), Y mantuvo un dominio completo sobre los militares, y con ese control pudo formar el 
partido que le diera el respaldo a su grupo, con él a la cabeza, 

"Con esto, se inauguré la politica de los partidos oficiales para 
resolver, qué funcionarios deberian ocupar los puestos de eleccién, haciendo 
con eso imposible toda contienda democratica equilibrada” (17). 

El poder personal fue cada vez mayor en Calles, pero tarde o 
temprano tendria que terminar su periodo, y quizds el siguiente presidente 
podria liderear al nuevo partido oficial, por fo cual tuvo que crear la forma 
de que aunque no.fuera él el presidente, manejara el poder tras bambalinas, 

Pero Obregon queria ya en 1928 su parte del pastel: desde 1926 se 
reformé la Gonstitucién para hacer posible la reeleccién presidencial por 
una sola vez. 

Obregon era el problema de Calles... y se vino a resolver de forma 
trdgica cuando José de Leén Toral, en el restaurante "La Bombilia” le dié varios balazos en la cabeza. Lo extrafio del asunto es que teniendo una sola pistola, en la autopsia resulté que habia en su crdneo balas de diversos 
calibres. 

Y Calles quedé como el Unico jefe, a quien denominaron el Jefe 
Maximo de la Revolucién y a ese perfodo de la historia se le ha denominado 
El Maximato, 
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Los presidentes que le sucedieron, eran simples monigotes, pues 

Calles estaba veruaderamente dirigiendo todo. 

Cuando impuso a Pascual Ortiz Rubio, éste por dignidad renuncid... y 

cuando qued6 Portes Gil, el pueblo decia: "Calles'e y Pértes'e bien". Y en una 

ocasién aparecié un letrero que decia: "Aqui vive el presidente... el que 

manda vive enfrente”. , 

El maximato viene a ser, pues, el perfodo en que un hombre (jefe 

mdximo), sin necesidad de detentar por derecho el poder, lo tiene de hecho 

en las manos aunque en.el marco de la legalidad sea otro quien lo ostente sin 

poder ejercerlo de facto. 
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6E) LA LEY CALLES Y EL LEVANTAMIENTO 
, ‘CRISTERO. 

Ya hemos analizado de manera panordmica la cuestién religiosa y 
hemes mencionado algo sobre la Hamada Cristiada, 

Pero ahora vamos a ahondar para una mejor comprensién del asunto. 
Si comenzamos por adentrarnos en e| punto de vista de los catélicos 

de ese tiempo, veremos que la reaccién viclenta respondié a una agresién 
violenta... 

* El entonces Papa Pio XI exhortaba a los jovenes mexicanos asi: "Al 
combatir por la libertad de la iglesia, por !a santidad de la familia, por la 
santidad de la escuela, por la santificacién de los dias consagrados a Dios: 
en todos estos ‘casos y en otros semejantes no se hace politica, sino que la 
politica ha tocado al altar, ha tocado a la religion... y entonces es deber 
nuestro defender a Dios y a su religién, es el deber del Episcopado y del 
Clero, es vuestro deber..."(18) 

Y el -problema estribaba en cuestiones de legalidad y en las 
aplicaciones e interpretaciones de dicha legalidad... El solo hecho de que un 
mexicano llevara en su sombrero una imagen o idea religiosa (catélica, pues a 
los protestantes no se les perseguia e incluso Calles asistia a inauguracién 
de escuelas protestantes) se le consideraba como un reto a la Nacién (el 
gobierno) y en no pocas ocasiones eran asesinados en el acto los catélicos 
por el solo delito de serlo. Y en estas matanzas, a veces con refinada 
crueldad, aparecian como victimas hasta ancianos o niflos, pues fueron 
matados revolucionariamente incluso infantes de siete aos de edad. 

El extremo a que Ilegé el gobierno contra los catélicos fue terrible, 
inclusive antes del estallamiento de la guerra cristera, Y esto lo aclaro 
porque algunos dicen que el pais estaba en guerra y por eso se ejecutaba 
sumariamente a los sediciosos. . 

"Calles no estaba reformando la Constitucién expedida por Carranza 
en 1917, sino simplemente tratando de aplicarla con el espiritu anticatélico 
con que fue concebida para ponerse en vigor en el momento en que 
internacionalmente se diera la orden; Calles no era un innovador en este 
asunto, sino un continuador. No abria un nuevo camino, sino daba un paso 
mds por el camino que ya estaba trazado. Seguia la secuencia ldgica de lo 
que se habia legislado en 1917 bajo Carranza, el cual tampoco habia sido un 
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innovador, sino un. continuador de lo que se haba legislado en 1857 bajo 
Judrez, que a su turno era el continuador de lo que se habia acordado en 1835 en la junta anfictiénica de Nueva Orléans, y esta junta asimismo era la 
continuadora de la ruta anticristiana de la Revolucién Francesa de 1789, que 
a su vez era la prosecucién de los moviles mds lejanos de la masoneria..." (19) | 

Publicamente, y de manera oficial se atacaba !a labor de la iglesia, 
pues en los textos de adiestramiento revolucionario decia: “El buey es el 
indio, el yugo la cruz, y detrds va el cura, pinchdndole el lomo en nombre de 
Dios y de su Hijo Jests'..” (20) 

Los gobernadores callistas y "prdcticamente todos los que ocupaban 
puestos publicos, la ensefianza, la prensa, los que hacian las leyes y jas 
interpretaban, los que controlaban el ejército, la economia, los 
trabajadores, la informacion y la educacién , los que se hallaban en el poder, 
los revolucionarios triunfantes, todos tenian ideas sumarias que debian 
entrar en conflicto violento con la religién... La religién catdlica y la politica 
del estado autoritario modernizante se exclufan mutuamente; la politica 
entraba en competencia directa con la ética religiosa en dominios decisivos. 
De la brutalidad del choque, de !a violencia en los procedimientos 
empleados, surgiéd la guerra, logica reaccién de un pueblo exasperado por 
esa religiosidad a contrapelo que queria ser perseguidora y se-anunciaba 
como terrorista... El Estado encontraba la competencia de la iglesia en su 
relacién con los obreros, en su relacién con los campesinos; en todo lugar 
estaba amenazada la hegemonia que aquel se hallaba en vias de establecer 
segin un esquema vertical, dictatorial, que profanaba las categorias 
religiosas. La resurgencia de! Leviathan en parte alguna es mds visible que 
en el dominio de la educacién, especialmente cara al presidente Cailes, 
antiguo maestro imbuido en la religién racionalista, La mision del maestro de 
escuela es ante todo desplazar el fanatismo por la difusién de la cultura, ¥ 
en -Guadalajara, en compaiia del presidente Rodriguez, del futuro 
presidente Cardenas, exclamaba Calles: Debemos apoderarnos de la 
conciencia de la juventud, porque el joven y el nifio pertenecen a la 
Revolucién..." (21) 

Resulta clara la tendencia de un gobierno que es a la vez hijo de un 
grupo con ideas contrapuestas al grupo que van a gobernar. Intentardn todo 
para que el pueblo sea como ellos quieren y no aceptarén al pueblo como es. 
Y¥ de ahf podemos hailar la génesis del tremendo conflicto religioso que ya 
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tenia més de un siglo, un siglo en que el gobierno luchaba contra la conciencia del pueblo. 
*  Decia por esa época Ramén Ruiz Amado, respecto a Ja tozudez con que el gobierno queria arrancar de raiz el sentimiento religioso del mexicano: "No sdélo descendemos de una linea de generaciones fisicas: 

descendemos asimismo, y con no menos fijeza, de un desenvolvimiento 
espiritual, intelectual, moral. politico y cultural. ¥ ef resultado de ambos 
desenvolvimientos, que nos ha hecho nacer ademds en un determinado pais, 
eso es nuestra Patria... Pero hay muchos que pretenden que su Patria, no es 
el desenvolvimiento que tienen detrds de si, sino el que imaginan tener 
delante de si: no Ia linea real de sus ascendencias, sino la linea imaginaria de 
sus descendientes corporales y espirituales, Esos son los que piensan, no que 
se deben a su Patria, sino que pueden formarse una Patria a su arbitrio, 
configurandola a su imagen y semejanza... Ninguno tiene derecho a crearse 
una patria conforme a sus ideales 0 a sus utopias, sino que ha de aceptar la 
patria que le ha cabido en suerte. Esa es su Patria, y no otra: y si, so 
pretexto de entusiasmo por diferentes ideales, reniega de ella; si pretende 
desentenderse de su historia para buscar otra patria a su gusto, podrd ser 
un hombre de altos ideales: pero no podrd gloriarse de su patriotismo, 
iporque no ama a su Patria! ..No pretendemos excluir los legitimos 
esfuerzos de un buen ‘ciudadano para mejorar en todos los sentidos la 
condicién de su patria.. Lo nico que excluye la piedad filial, y por 
semejante manera, la piedad para con nuestra patria, es el avergonzarse de 
ella, el nenegar de su pasado, romper con su historia y atentar 
violentamente contra su tradicional cardcter... Nuestra Patria, la Nacién 
Mexicana es medularmente catélica, guadalupana, plena de hispanidad, y 
nuestro estado fue creado a imagen y semejanza de la Nacidn, siendo 
ademds completamente cristero, porque se fundé precisamente para hacer 
imperar en é] ef Reinado Temporal de Cristo... De donde se concluye 
incontrovertiblemente, que todos los patrioteros, hayan sido liberales 
agabachados, revolucionarios iconoclastas o pochos ayancados, que se 
avergonzaron del pasado de nuestra Nacién, renegaron de él, rompieron con 
Su pasado y atentaron violentamente contra su tradicional cardcter, 
pretendiendo formar en México lo que Ilamaron “la Patria nueva" a su gusto 
y conforme a sus utopias..." (22) 

Jesus Manriquez y Zarate, obispo de Huejutla durante ta persecucién 
callista, escribid: "Ya comienza la lucha, El tirano de México da una vibrante 
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clarinada a sus satélites y éstos responden de todos los dngulos de la Reptiblica, que el Cristo debe de nuevo morir y ser crucificado, que la Iglesia es un estorbo para la moderna civilizacién, y la idea religiosa el lastre que impide el raudo vuelo del espiritu humano a. fa region de la felicidad. Se firma la sentencia declarando que la Iglesia y el Cristo deben ser sieryos del Estado si quieren vivir... La esposa de Cristo ha sido despojada de todos sus bienes y reducida a la mendicidad. Sus sacerdotes son cazados como fieras en las ciudades Y pequefios poblados; sus virgenes han sido violadas, y lo mejor de su juventud ha muerto al filo de la espada..., La iglesia mexicana protesta contra la calumnia del nuevo Nerén... Los principes de la iglesia levantan en alto la bandera, hacen profesién de fe y 
juran fidelidad eterna al Vicario de Cristo. Uno de ellos (el que escribe 
estas lineas) se atreve a dar un mentis al tirano y declara solemnemente que 
arrostrard la muerte antes que apostatar de la fe de sus padres, e invita al 
pueblo a seguir su camino muriendo por la religién de sus mayores... el 
verdugo se ensafia y manda un ejército de esclavos a reducirle a prision. 
Mientras tanto se organiza un grande ejército de soldados de Cristo... El 
pueblo se congrega en sus santuarios y hundiendo la frente en el polvo 
implora al cielo clemencia y perdén. Pero, ioh, dolor! sus templos ya ‘no 
albergan al Divino Prisionero de Amor, muchos de sus altares han sido 
profanados, y a fa nube de incienso ha seguido la abominacién de la 
desolacién; el érgano esté mudo y las campanas ya no invitan con sus sonoros taitidos al pueblo y a la solemnidad. La muchedumbre creyente ACUDE A 
SUS JUECES, A SUS MAGISTRADOS (cosa que en verdad sucedié, 
juntando hasta dos millones de firmas) Y EN SOLEMNE PLEBISCITO PIDE 
A LOS ENCARGADOS DE DAR LAS LEYES, QUE RECONSIDEREN SUS 
ACTOS Y LE DEVUELVAN LA LIBERTAD DE ADORAR A SU DIOS... iTodo 
en vano! Los mandatarios se encogen de hombros y rien y hacen fiesta con la desolacién de su puebio... Entonces comienza el horroroso martirio. El pueblo se congrega junto a los nuevos macabeos que resuelven ir a los | campos de batalla a vengar las santas tradiciones y arrebatar las patrias 
libertades. El tirano habia dicho a los Principes de la Iglesia (nada menos 
que a Mons. Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Morelia y a Mons, Pascual 
Diaz y Barreto, Obispo de Tabasco el 21 de agosto de 1926) con infinito 
desdén: Sefiores, resumiendo lo que os dije, no hay mds que dos caminos: 0 
la Representacidn Nacional 6 las armas: ien ambos estamos preparados! El 
pueblo agoté los caminos de paz y desenvaind la espada” (23). 
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Como vemos, esa era la visién de los catélicos ante las leyes persecutorias de Calles, y como era un ataque directo a las convicciones més intimas de la poblacién y ademds ésta era victima directa de violentos ataques contra la integridad fisica y¥ moral de las personas, contra las que no habia ninguna garantia, exploté como consecuencia Idgica el barril de polvora en nuestro México, 
Las cdérceles estaban llenas, los sétanos de la inspeccién, el cuartel colorado e incluso las Islas Marias eran el destino de quienes osaban reclamar contra la imposicion de leyes tan impopulares... 
Anacleto Gonzdlez Flores decfa: "Cuando afirmamos que los Constituyentes del 17 legislaron para un pueblo que no existe dijimos una gran verdad: ellos discutieron y deliberaron frente a un pueblo ateo y por tanto, ficticio, imaginario, imposible. Y al descender a la realidad con el Cédigo que les inspird su radicalismo, se encontraron con que Cristo vive y reing en’el corazén de nuestra juventud, de nuestras mujeres, de nuestros intelectuales y de nuestros obreros" (24). 
Asi la vieron los catélicos de entonces. Una legislacion que atropellaba 

sus derechos, que fue redactada contra el mismo pueblo, en su mayoria catdlico. 
"La respuesta no se hizo esperar y los grupos de levantados en armas se multiplicaron por toda la Republica, "E| jefe cristero Luis Navarro Origel mandaba siete mil hombres y dominaba gran parte de la costa de Michoacén. En un 40% tenia ya rifles mduser. En el centro de Michoacdn y en la regién de Zamora y Yurécuaro, operaba otro grupo de mil cristeros. En Colima, Jel», Nayarit y el sur de Zacatecas, diez mil mds. En el norte de Zacatecas, 500; en Aguascalientes, 500: en Guanajuato, 800 y en el Estado de México 1.500, También habia otras guerrillas en los estados de Durango, Tlaxcala, Oaxaca, San Luis Potosi, Puebla, Morelos, Veracruz, Sinaloa, Hidalgo y Guerrero... En total, a fines de 1927 operaban 20,000 hombres en 

forma regular... (25) 
La guerra interna fue crudelisima, Las represalias fueron terribles, y la preocupacién de Calles se evidenciaba cuando cada amanecer preguntaba: 

"¢Cémo amanecid Jalisco?" 
La policia secreta, a diario, detenia arbitrariamente, a cientos de personas por simples sospechas y luego, sin proceso eran fusiladas sumariamente. El terror del gobierno era evidente y trataban de callar 
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cualquier rumor de fuerza del enemigo, tanto aqui como en los Estados Unidos, para que el pueblo estuviera a ciegas de lo que realmente sucedia. 
"La opinién publica americana estaba totalmente desinformada de lo que sucedia en México. Se le ocultaron muchas noticias 0 se le decia que Calles combatia a bandoleros... Francis McCullagh, escritor britdnico, hizo un recorrido en México y después escribié en su libro Red México: -Uno de 

los rasgos mds inquietantes de la cuestién mexicana, no se encuentra en México, sino en los Estados Unidos: es el extrafio silencio de la prensa" (26), 
Y afirmaba, en el mismo tiempo en que ocurrian los hechos, Eduardo Iglesias: "Desde el principio de la lucha armada no ha cesado Calles de 

repetir y hacer repetir que el movimiento clerical ha fracasado: 
continuamente se nos dice que no quedan ya sino pequefios grupos dispersos 
que en breve serdan exterminados, y se fijan plazos para la total pacificacién 
del pais. Los hechos, empero, son mds elocuentes que todas las 
declaraciones. oficiales. Es un hecho que no hay seguridad en las vias 
férreas: desde hace muchos meses no pasa una semana sin que los trenes 
sean atacados. Es un hecho que, con frecuencia inusitada, salen de las 

- grandes poblaciones trenes militares y regresan trenes de heridos. Es un 
hecho que, a pesar DE LA MORDAZA IMPUESTA A LA PRENSA, los 
periddicos siguen hablando de combates, Es un hecho que todo el mundo 
recibe noticias particulares de las continuas derrotas del Gobierno. Es un 
hecho que el tero. de septiembre (1928) confesd Calles, en el Mensaje 
Presidencial, que atin no estaba pacificado el pais, Por documentos de todos 
conocidos. y por el conjunto de informaciones particulares se puede 
asegurar sin exageracién que actualmente pasan de 20,000 los 
libertadores... Es un hecho que los combates de 1928 no son las pequefias 
escaramuzas de 1926 y 1927, sino verdaderas campafias en que se 
encuentran frente a frente secciones militares numerosas, en que la lucha 
se prolénga por varias horas, y en que el gobierno tiene graves pérdidas.. 
como en la batalla de Tepatitldn (entre otras que narra) de abril de 1929, en 
que fueron completamente aniquilados, perdiendo unos 800 a 900 hombres, 
las huestes victoriosas de Calles que habian destrozado ta "poderosa" 
insurreccién Escobarista... Todo esto demuestra que el movimiento armado, 
como tenia que suceder, se ha desarrollado lentamente, pero no ha 
fracasado. No ha derrocado al gobierno, pero éste por su parte es 
impotente para pacificar al pais... es necesario que (el ejército libertador) 
siga produciendo un resultado ventajosisimo: la ostentacién de fuerza en 

189  



  

defensa de la libertad, con que ya es preciso que cuenté, quiera o no quiera, _ todo gobierno, actual o futuro, convencido de que no puede impunemente perseguir a su antojo a los catélicos" (27). 
Los cristeros iban ganando terreno y en las poblaciones ganadas imponian nuevo gobierno, independiente del que ostentaba el poder en la capital del pais, 
Desconocian la Constitucién de 1917 por considerarla injusta y se regian por un conjunto de leyes que iban tejiendo de forma provisional hasta que pudiesen elaborar una nueva Ley Suprema. 
El gobernador cristero de Jalisco fue Miguel Gémez Loza. 
El lider era Anacleto Gonzdlez Flores, pero en 1927 fue fusilado en el cuartel colorado de Guadalajara. 
El dirigente nacional de la Liga Nacional Defensora de {a Libertad 

Religiosa (LNDLR) era Luis Segura Vilchis, a quien también se le fusild. 
El embajador ante los Estados Unidos, encargado de comprar armas (que siempre le negaron) fue René Capistrdn Garza. . 
Existia todo un organigrama para Ia creacién de un nuevo estado, pero 

al final los cristeros se entregaron a causa de los arreglos del clero con el gobierno. , 

El contenido de los arreglos era el siguiente: 
1.- Los combatientes dejarian las armas como condicién indispensable. 
- El gobierno permitiria otra vez la reanudacién del culto sin perseguir a nadie por ello, 

3.- Los sacerdotes podian volver a oficiar aunque no estuviesen registrados, 
' 4- Se permitia la enseAianza religiosa en los templos. 

5.- Se permitia que los miembros de cualquiera iglesia pudiesen dirigirse ‘a las autoridades correspondientes para la reforma, derogacién o expedicién de cualquier ley. 
6.- Esto se suponia como interpretacién a la ley. Pero no se cambiaba 

la ley. 
. 

_  €s decir, los arreglos del 29, ni eran obligatorios para el gobierno, ni 
éste tenia intencién de cumplirlos. 

En el fondo todo.quedaba igual y se tomé como una tregua para lograr 
un modus vivendi que permitiese continuar la vida tanto del estado como del 
clero. : 

Pero, cy los combatientes? 
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El Papa Pio XI, en entrevista con los obispos mexicanos el 12 de agosto de 1927 (dos afios antes) dijo textualmente: "En caso de que alguno Se presente de parte del gobierno para tratar con los prelados de! modo de resolver el conflicto religioso; si lo que propone es digno de tomarse en cuenta, entonces habrdé que pedirie que presente por escrito tanto la autorizacién como las proposiciones mismas, Si las presenta decirle que no se le podrd resolver por lo menos antes de un mes, porque serd necesario estudiarlas y consultar el parecer de los prelados; pero que, como éstos han sido desterrados por el gobierno, se encuentran en distintos lugares. Entre 
tanto consultardn a la Santa Sede. ES CONVENTENTE TAMBIEN SABER Y CONOCER EL PARECER DE LA LIGA (de los combatientes)..." (28). 

Pero resulta que se firmaron los' acuerdos sin el parecer de la Liga, 
ademds se viold aquello que el Papa habia recomendado, como que se 
analizaran a fondo fas propuestas Y que se deroguen las leyes... 

Y los combatientes tuvieron que deponer las armas por obediencia a la 
autoridad eclesidstica, dando un extraordinario ejemplo de humildad. 
"Sin embargo dijo el comandante cristero Jestis Degollado Guizar: 

“Nuestra resistencia ha sido un hecho cuya magnitud no pueden comprender 
los que se gozan en deturparnos siempre... Este esfuerzo, esta cooperacion 
explican, en parte, el motive de nuestra resistencia contra el enemigo positivo de toda clase de elementos y Sostenido por el oro y el poder de la 
nacién mds rica de la tierra... Su Santidad el Papa, por medio del Exmo. Sr, 
Delegado Apostélico, ha dispuesto, por razones que ho conocemos, pero 
como catélicos aceptamos, que, sin derogar las leyes, se reanudardn los 
cultos,.. (no era esa la voluntad del Papa, pero quizds los obispos, al ver el 
desamparo espiritual dél pueblo, decidieron correr el riesgo)... Nuestra situacién ha cambiado... el arreglo nos ha arrebatado lo mds noble, lo mds 
santo, que figuraba en nuestra bandera (la derogacién de las leyes)... En 
consecuéncia, la Guardia Nacional ha asumido toda la responsabilidad de la 
contienda, pero esa responsabilidad no le serd imputable desde el 21 de 
junio préximo pasado: fa actual situacién NO HA SIDO CREADA NI 
APETECIDA POR ELLA (es decir, no se les tomé en cuenta)... La Guardia 
Nacional no desaparece vencida por sus enemigos, sino, en realidad, 
abandoriada por aquellos que debian recibir, los primeros, el fruto valioso de 
sus sacrificios y abnegaciones..." (29) 
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Y cuando los cristeros dejoron las armas... comenzé la sangria y la caceriu de inermes. Y murieron mds cristeros, asesinados en sus casas, que aquellos caidos en combate, 
Los agentes del gobierno iban sobre las cabezas, sobre los dirigentes, en una estrategia que Jorge Gramm llamo la “guerra sintética",(30) contra los que pudieran dirigir otro levantamiento, 
"Y en efecto, los cristeros, cristianos del siglo XX, quedaron a merced-de los leones, El compromiso oficial de conceder pasaportes a los amnistiados fue violado por numerosos funcionarios sedientos de venganza. 

Después de rendir las armas, valientes jefes y oficiales de la Guardia Nacional, e incluso tropa cristera, fueron asesinados en diversas partes del pais. Durante meses duré este festin de Sangre; en ciudades y poblados, villas y rancherias eran buscados y muertos los que se habian distinguido en 
alguna accidn de guerra. Si no se les habia podido abatir en combate, era 
facil liquidarlos ya rendidos, La lista de estas victimas es enorme. Don Luis Rivero del Val, afirma que mds de tres mil catélicos fueron asesinados después del armisticio. El general Jesus Degollado Guizar, ultimo jefe de la Guardia Nacional, dice que perecieron mds cristeros después de rendir las armas que durante los combates" (31). 

Para concluir: La cristiada fue un violento levantamiento de reaccién contra la aplicacién de la ley. 
Fue un éjército verdadero y tenia como fin destituir al gobierno establecido para poder cambiar las leyes que consideraron injustas. 
Tuvo un gran apoyo popular, pues no tenfan ingresos ni del clero, ni de 

potencias extranjeras. , 
Los Estados Unidos apoyaban al gobierno del Maximato contra estos 

grupos armados. 4 
Fue tan fuerte el impacto contra las fuerzas gubernamentales, que 

tuvieron que llegar a arreglos; cosa que no se hizo nunca antes, pues siempre 
el rebelde era aniquilado.., pero en este caso no podian desbaratar la 
resistencia tan intensa y firme que opusieron los cristeros a las acciones del 
estado, 

Finalmente, tuvieron que recurrir al asesinato sistemdtico para 
acabar con la elite del.movimiento cristero, que en 1934 volvid a surgir. 

El pais quedé destruido en su industria, agricultura y disminuyé la poblacién, pero quedé sentado un precedente en relacién con el antagonismo 
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entre las tendencias cetdlica y masénica, que volvieron al terreno de la guerra, 
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I_PTIMO TEMA. 
EXPROPIACIONE.S Y LEGALIDAD. 

7A) LA EXPROPIACION PETROLERA Y SU LADO 
BDEMAGOGICO. 

Cada 18-de marzo, los nifos llevan a la escuela su torrecita de petrdleo y festejan la expropiacidn, sin saber en realidad el fondo de la cuestién, , 
Pocos se han puesto a analizar la obra del Tata Ldzaro en politica y economia, y han creado los dirigentes de la SEP otro fetiche heroico para ser idolatrado en las aulas, 
Pero entremos al andlisis. 
Cardenas fue un expropiador sistemdtico. 
Expropié los ferrocarriles en Junio de 1937 para quitarlos de tas manos de Adolfo de la Huerta y de Calles. Luego los entregé a lideres sindicales de izquierda, y "se desbordé entonces la orgia del desorden... Los choques y descarrilamientos comenzaron a generalizarse... En 1938 el erario tuvo que acudir con 88 millones de pesos para apuntalar a los ferrocarriles: en 1940 el auxilio fue de 89 millones nds y el déficit continuéd creciendo vertiginosamente... La etapa cardenista costé al pais la consumacién del desastrer ferroviario, La inercia de este desorden se prolongé durante muchos afios y tan solo de 1935 a 1950 tos salarios se cuadruplicaron... E| Sexenio cardenista entregé los ferrocarriles hechos una ruina y con déficit creciente, que todavia durante 1966 fue de 537 millones de pesos..." (1), Ahora vemos la herencia de esa expropiacién y de la pésima administracién de los ferrocarriles. Ya no hay tren de pasajeros México- Guadalajara... y siempre iban lenos los vagones, <qué sucedid? Ya se vendieron los trenes a particulares y con una importante participacién de capital extranjero. ¥ lo peor del asunto es que sin la publicitacién necesaria con el finde evitar escdndalos, 

"Cardenas -ademds- emprendié fa creacion del ejido colectivo en las 
fincas henequeneras de Yucatén... El 8 de agosto de 1937 Cardenas expidié un decrete que abolia en Yucatdn el régimen de propiedad _@ iniciativa 
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privada en la industria henequenera, Todos los antiguos peones y trabajadores del campo pasaron a depender del Banco de Crédito Ejidal... se convirtieron de la noche a la mafiana en un colosal latifundio del cual el gobierno era el patrén" (2). . En esa época el Cédigo Agrario concedia 300 hectdreas a cada pequefo propietario, pero el Presidente Cérdenas solamente les autorizé 150. La fraccién IV dei art. 27 Constitucional fue reformada para impedir que los afectados pudieran ampararse, y acemds les quitaron el derecho de reclamar las resoluciones agrarias del presidente, 
Y el desastre de Yucatén se repitid en la Comarca Lagunera que también, fue expropiada y convertida en ejidos colectivos con fa consecuente caida de la produccién, el empobrecimiento de las masas de trabajadores y ef mayor control politico sobre los campesinos, quienes, perdida su de por sf poca riqueza, dependian del gobierno y de sus dédivas 

miserables, 

Estas expropiaciones y colectivizaciones fueron el origen de la dependencia alimentaria de México ante el extranjero. 
Pero el:punto culminante de los expropiaciones fue la celebrada el 18 de marzo de 1938, cuando tocé en suerte el petréleo, 
Ya Madero y Carranza querian controlar la explotacién del petrdieo, incluso Don Venustiano buscaba subordinar a los negociantes petroleros a 

las leyes del pais, pero luego fue asesinado. 
Calles-tocé el punto pero se le amenazé desde Estados Unidos con un desembarco en Tampico y armar a otro grupo de rebeldes... y prefirié no tratar mds e! asunto. 
Pero con Cardenas, repentinamente se dio el decreto y se expropié de 

forma rdpida la riqueza petrolera, 
"El 8 de abril, el Imperio Britdnico pidio categéricamente la devolucién de los bienes petroleros expropiados. Al llegar un cablegrama sobre el particular a ta redaccién de Ultimas Noticias, el reportero se lo ley6 telefénicamente al Jefe de Ayudantes de la Presidencia, gral. Ignacio M. Beteta y le pidié alguna explicacién al respecto, y el Gral, Beteta dijo: - "La expropiacién de las compdiiias petroleras ha sido rubricada, no solamente por el puebio mexicano, sino también por el gobierno de los Estados Unidos... Al publicarse una hora més tarde el mensaje de Londres y el comentario de! portavoz de la Presidencia, La Embajada inglesa en México protesté ante la Secretaria de Relaciones Exteriores y pidid mds datos 
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sobre el particular. Intervino entonces el jefe de la censura oficial, Lic. Agustin Arroyo Ch., que se hallaba al frente del departamento auténomo de Prensa y Publicidad, llamé al director de Ultimas Noticias, don Miguel Ordorica, y a los reporteros, hizo careos, dijero que la sordera del sefios Ordorica desapareceria al decirle que ya no habria suministro de papel para el periddico y finalmente pidid (ordend) que no se publicara nada mds relacionado con ese asunto".(3) 
José Vasconcelos a la vez dice: "Ah, qué Zubarén; figtirese que ahora estd ayudando al gobierno. Trae todo un plan para la expropiacion de las compafiias... El gobierno yangui lo que estd buscando es que Cardenas le eche fuera a los ingleses, de la zona de Poza Rica, potencialmente una de las mejores del mundo. Por su parte, las compaiiias norteamericanas, fatigadas con huelgas y dificultades de todo género, con gusto verdn que el gobierno Se convierta en administrador, Saben que fracasard, pero por lo pronto las cantidades que tendrd que pagar por indemnizacién les resuelve el problema inmediato...E] precio de cada barril éxportado lo impondrdn los mismos consorcios, en la boca del puerto, sin necesidad de asumir las - responsabilidades de produccién y administracién obreril..."(4) 

Los americanos resultaron beneficiados porque sin meter las manos tenian el petréleo que querfan al precio que ellos mismos fijaban. 
Los afectados fueron los ingleses, pero como Estados Unidos salié tan beneficiado, no hubo problema real con las empresas inglesas ya que Cardenas contaba con la proteccién del Tio Sam. 
Cuando Inglaterra desconocié la expropiacion, Cardenas contesté rompiendo relaciones con el Imperio Britdnico. 
"La Casa Blanca apoyaba a Cdrdenas y la Standard Oil de Davidson Rockefeller sdlo estaba representando temporalmente el papel de indignada reclamante. el 26 de marzo de 1938 el Departamento de Estado Norteamericano envid una reclamacién muy severa contra la expropiacién, pero el embajador Daniels pidié al presidente Cardenas que la considerara como no recibida y como no entregada. Otra nota menos agresiva, todavia para cubrir las apariencias, fue entregada el 21 de julio, y en pocos dias se iban canalizando las reclamaciones hacia el Pago de indemnizaciones 

conforme a los Tratados de Bucareli” (5) , 
Por fin México recuperaba su petréleo, pero Cardenas convirtié esa 

riqueza en un monopolio estatal-sin dejar ninguna oportunidad a empresarios 
mexicanos de intervenir en el negocio que se fue convirtiendo en una olla de 

197  



grillos, en un recipiente de burocracia indtil y en el receptdculo de los favoritismos, la irresponsabilidad y el despilfarro, 
Pemex siempre, incluso desde Cardenas, se he distinguido por aumentar el personal antes que la produccién y los costos antes que los ingresos. 

En lugar de aportar riqueza, Pemex se comia los ingresos nacionales pues se le inyectaron cerca de 50 millones de pesos anuales, 
"En aras de la expropiacién petrolera todo el pais soporté en 1938 la devaluacién monetaria y la subsiguiente carestia, y a 31 afios de distancia atin aportaba mds de tres mil millones de Pesos para sostener una industria que en vez de dar dividendos para el bien colectivo es una carga. La demagogia rebosante y la irresponsabilidad administrativa con que el 

petrdleo volvié a manos mexicanas fueron el pecado original de la expropiacién, Nada més sarcdstico que aquella glorificacién a Cérdenas como autor de la independencia econémica’ de México... Es paradéjico que Roosevelt haya hecho posible la expropiacién petrolera y que Cardenas pusiera las bases para no convertirla en una fuente de riqueza, sino en un 
resumidero de cuantiosos recursos: su sombra pudo ser una paternidad brillante, pero fue venenosa como la del érbol chechén que priva de energias a quienes cubre de los rayos del sol." (6). 

Notas Bibliogrdficas: 
(1) Borrego Salvador. Atmérica Peligra. pag. 495. 
(2) Ibid. pag. 496 
(3) Ibid. pag. 510. 
(4) Vasconcelos José. La Flama. Ed. Jus. México 1950. 
(5) Borrego. Op. Cit. pag. 514. 
(6) Ibid. Pag. 516 y 517. 
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7B) DEFENSAS POPULARES, SOCIALES Y JURIDICAS 
CONTRA LAS POLITICAS EXPROPIATORIAS. 

Cuando prdcticamente quedé deshecho todo el potencial de las escuadras cristeras y,Calles tenia el dominio absoluto del pais con un partido que garantizaba la sucesién del poder en manos de la "familia revolucionaria", llegé un general -otro més- para ocupar Ia silla presidencial: Lazaro Cardenas del Rio, quien luego de una serie de subterfugios desterré a Calles y acabé con su Maximato. Cambié el nombre del P.N.R. por el de P.R.M. (Partido de la Revolucién Mexicana) con lo que se hizo evidente quién 
era el nuevo amo. 

, Radicalizé su postura en materia religiosa, de educacién publica y en la cuestién agraria, ‘ 
Hubo varias reacciones. Entre ellas, se levanté el grupo cristero de Lauro Rocha, quien volvié a inquietar a Cdérdenas, pero éste no dio marcha 

atrds en su posicion._, 
Dirigid sin embargo, su mirada hacia lo agrario, con el fin de colectivizar la tierra a la manera mds soviética posible... 
Y en consecuencia, se decidié por una politica de expropiaciones, 
Ya se habia intentado la expropiacién de las conciencias, épor qué no 

intentar hacerlo con lastierras? 
Era una tendencia que venia desde la Revolucién. ¥ no precisamente 

de Zapata, que nada tenia de socialista, pues pugnaba por la pequefa 
propiedad y también por el ejido o tierra comunal de acuerdo al sistema 
tradicional de algunas regiones del pais. Un sistema no excluia al otro: lo 
tmportante era aplicarlo de acuerdo al lugar, a la costumbre y a la 
conveniencia de los campesinos. 

_ No pretendia el caudillo de Morelos ejidos sin propiedad, estatizados y manipulados por lideres corruptos que impidieran la produccién a cambio 
de movilizacién politica en perjuicio de los campesinos. 

Zapatd, segun su Plan de Ayala, buscaba le implantacién justa de la 
pequefia propiedad para quienes trabajan la tierra... Pensar que Don Emiliano 
era marxista o de tendencias izquierdistas, como quieren hacerlo aparentar 
los bufones de Chiapas, es manifestar una supina ignorancia sobre ef 
pensamiento y trayectoria del verdadero Zapatismo, 

, 
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Madero tampoco pretendia la ejidalizacién, pese a la presién yanqui para implantar politicas que destruyeran la productividad de nuestro agro. 
‘En cuanto a la politica expropiatoria, Madero estuvo lejos de desearla. Se consideraba caso excepcional. 
La influencia vino del norte... y la oleada de expropiaciones obedecié a intereses extranjeros, mds que nacionalistas. 
El primer paso se dié con Carranza, al redactar la Constitucién del 17, que en su texto original dice: Art. 27. "La propiedad de tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde originalmente a la Nacién, la cual ‘ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada (1). 
Asi como puede transmitir, ldgicamente puede también privar o 

desposeer, y por ello dice el pdrrafo segundo: "Las expropiaciones sdélo 
podrdn hacerse por causa de utilidad publica y mediante indemnizacién", 

Si vemos con sumo cuidado palabra por palabra, nos daremos cuenta 
de la tremenda indefension en que queda la propiedad privada. 

Haciendo un pequefio ejercicio de derecho comparado, veremos que la 
. Constitucién de 1836 decia: "No puede el presidente de la Republica ocupar 

la propiedad'de ninguna persona, sino cuando algun objeto de general y 
publica utilidad exija fo contrario... y el duefio serd PREVIAMENTE 
INDEMNIZADO a tasacién de dos peritos y en su caso, un tercero en 
discordia". (2) 

En el proyecto de Constitucién de 1842, se lela: “La propiedad del 
individuo.es inviolable... cuando algtin objeto de utilidad publica exigiese su 
ocupacion , el interesado serd previamente indemnizado". (3) 

En 1857, la Constitucién, en el art. 27 decia: "La propiedad de las 
personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de 
utilidad publica y previa indemnizacién" (4) 

El Estatuto del II Imperio decia ast: Art. 68. "La propiedad es 
inviolable y no puede ser ocupada sino por causa de utilidad publica y 
mediante previa y competente indemnizacién" (5) 

En 1906, en el programa del Partido Liberal Mexicano se enunciaba: 
"Los duefios de tierras estan obligados a hacer productivas todas las que 
poseen... Las que deje improductivas fas recobrard el Estado..." (6), 
Notemos que aqui no se fija indemnizacién alguna, ni previa, ni mediante... 
con lo que résaltamos su espiritu socializante y estatista. 
’ 
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Zapata, en su Plan de Ayala, punto 7mo. enunciaba: “por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, los montes y aguas, por esta causa se expropiardn, previa indemnizacién de la 3era. parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellas..." (7) 
Resulta claro que solamenteen el programa del Partido Liberal y en la Constitucién del 17 hay omisién en marcar una PREVIA indemnizacién; quizds 

por fa tendencia més colectivista y de izquierda que a medida que el tiempo 
pasaba se fue radicalizando hasta extremos confiscatorios, 

“Otro elemento esencial de todo movimiento revolucionario moderno 
es la Reforma Agraria, Bien pronto Carranza dio un primer paso en este sentido, mediante la Ley de 6 de enero de 1915, que creaba las comisiones 
locales agrarias... De pronto los mexicanos no pudieron aquilatar todo to que 
ese primer paso significaba. Luego ya se irian dando otros pasos mas 
radicales... El texto del siglo pasado era mds preciso con el término de 
<previa> indemnizacién. El nuevo texto introducia, con el eldstico <mediante>, 
la posibilidad de que bastara la promesa de indemnizar, segun ha ocurrido 
en la prdctica” (8). 

El art. 27 de la Constitucién del 17 dice: "La Naci6n tendrd en todo 
tiempo el derecho (por lo tanto obligacién de los ciudadanos de acatar) de 
imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés ptiblico, 
asi como de regular el aprovechamiento de los elementos naturales 
SUSCEPTIBLES DE APROPIACION". 

€Quién dice cudles elementos son susceptibles de apropiacién, o 
mejor dicho, expropiacién? Si todo es susceptible de ello, nada es del todo 
seguro para la propiedad de los particulares. 

‘Las causas de interés publico son tan abstractas, subjetivas e 
inciertas, que dejan al particular en manos de quien, teniendo el poder para 
ello, parta de un criterio cualquiera, avalado por los grupos de poder 
estatal, para despojar "legalmente" a los particulares. 

“La Nacién (resulta muy nebulosa esta nominacidn... en realidad se 
trata del Estado) tendrd en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio 
social (cquién establece ese beneficio? équién lo evalia?) el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de expropiacién, 
con objeto de hacer una distribucién equitativa de la riqueza ptiblica (écomo 
sucedié con la banca y con el Ixcéatl?), lograr el desarrollo equilibrado del 
pais (€como se repartié la riqueza durante el salinismo, con unos cuantos 
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millonarios y 40 millones de pobres?) y el mejoramiento de las condiciones de vida de la peblacién rural y urbana (sin comentarios)", 
Deberia resultar susceptible de apropiacién el caudal de riquezas, tierras, casas, empresas y dinero que los ex-funcionarios y funcionarios actuales de los’ gobiernos se han apropiado en perjuicio del verdadero pueblo de México... Y que se llevara a cabo una verdadera distribucién justa de esa riqueza robada a ta nacién, para mejorar las condiciones del pueblo de México... Qué sucede con los bienes incautados a los narcos? €A dénde van a parar las riquezas incautadas a los politicos que pierden el favor y la gracia gubernamental? ¢Cémo se distribuye esa utilidad? Desde tiempos de Obregén se ha dado el vicio de expropiaciones sin beneficio social, 

"En la prdctica, la Comision Nacional Agraria fue expropiando tierras de latifundios y minifundios sin pagar ninguna indemnizacién. Por esa via (de substituir la palabra <previa> por <mediante>) se inicié en 1922 lq etapa de colectivizar tierras mexicanas, cosa que precisamente Lenin acababa de empezar a imponer a los rusos en escala gigantesca... La Comisién Nacional Agraria, durante el régimen de Alvaro Obregén, expidid en octubre de 1922 su circular ndmero 51, en la que se adoptaba el dogma marxista de que la produccién tendia a ser colectiva, porque el régimen de propiedad individual es totalmente anticuado... Decia que, en consecuencia, la tierra se dedicard a explotaciones comunales y sus productos se dedicardn al fondo comin... Esa circular especificaba que los delegados de la Comisién Nacional Agraria tendrian cardcter de miembros forzosos y derecho de veto en los demds comités administrativos de los ejidos. Es decir, empezaba a mutilarse en el agro la propiedad privada y en su lugar se iniciaba el control estatal de las dreas ejidales... Ahora bien, estas dreas iban siendo continuamente aumentadas ‘a costa de la propiedad privada, sin Pagar ninguna indemnizacién, pues lo. de los bonos agrarios fue un engafio de malabarismo legal realizado con la palabra «mediante>... Y asi por etapas progresivas, se llegé al sexenio cardenista, en el cual fueron convertidos en miseros ejidos 20 millones de hectdreas. La zona henequenera de Yucatdn, la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila y otras regiones présperas, fueron destrozadas. En vez de ser fuentes de riqueza se convirtieron en résumideros de subvenciones. El pais tuvo la necesidad de importar viveres y la economia se desquicié. Pero eso, precisamente era lo que la Revolucién le reservaba al agro... El 5 de febrero de 1939 el general Mugica explicé por qué la Reforma Agraria revolucionaria no se habia puesto totalmente en 
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vigor desde 1917: <Se nos ha tildado de reaccionarios -dijo-, porque conservamos la pequefla propiedad: pero ésta fue una de las cosas que pasaron en el Constituyente, debido a muchas circunstancias, siendo algunas de ellas la falta de tiempo, la impreparacign de algunos diputados, el afdn que teniamos de que la Constitucién se diera cuanto antes y también porque en aquellos aciagos dias, las fuerzas del: general Villa estaban a las puertas de Querétaro queriendo’destruir las conquistas revolucionarias, y nosotros nécesitdbamos dar la Constitucién como fuera, deficiente y todo, pero patridtica y llena de impulsos para el porvenir>,,. Esos impulses no han dejado de avanzar hacia la plena reforma agraria que en su etapa final suprime la propiedad privada y convierte a todos los campesinos en stibditos del régimen" (9). 
Ya mds cerca de nuestro tiempo, el lic. Miguel de la Madrid Hurtado dijo: "La esencia de la Reforma Agraria es el reconocimiento de que la propiedad originaria de las tierras, aguas y bosques pertenece a la Nacin, que NO PUEDE NADIE ALEGAR PROPIEDAD PARTICULAR ALGUNA frente al interés general de la Republica. Ni la propiedad privada, ni ta propiedad comunal, ni la propiedad ejidal son modalidades que puedan ir en contra de los intereses de la Republica. Todas ellas son modalidades creadas por la séciedad, por la Revolucion, y todas las formas de propiedad deben supeditarse al interés de la Republica" (10). 

Nos damos cuenta de que a medida que pasa el tiempo, el Estado se hace mds fuerte y el pueblo se convierte en débil y desarmado. 
Gobierno fuerte, pueblo débil... el pueblo pobre es antecedente del pueblo esclavo. 
Mas ahora, con las reformas salinistas para el agro, en relacién con el articulo 27 constitucional, se est¢ privatizando el campo, pero en un sentido que en realidad poco favorece al pueblo campesino ya que al poder vender su tierra, queda prdcticamente sin Patrimonio ni bienes para trabajar de forma independiente. Y esta situacidn la aprovechan los grandes empresarios que compran esos terrenos y dejan al campesino con algo de dinero, que en poco tiempo se acaba en necesidades primarias y luego tiene que buscar en el norte o en las ciudades su forma de subsistencia, 
En 1857 la Constitucién reconocta derechos... en 1917 los otorga el Estado... y no es lo mismo reconocer que otorgar. 
Las defensas del pueblo ante la intervencin estatal son cada vez mds precarias, 
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El Amparo protege contra leyes y actos de autoridad que afecten las 
garantias individuales, garantias establecidas en los primeros 29 articulos de la Constitucién. 

El Amparo versa sobre constitucionalidad, pero si la base de las 
expropiaciones .(casi expoliaciones) estd en los propios articulos 
constitucionales, ¢qué garantia real se puede tener ante la fuerza del 
Estado? 

“Ademds, cuando se ha recurrido a expropiar, nada ha costado hacer 
reformas a la Carta Magna e incluso aplicar la nueva ley de manera 
retroactiva, para conseguir tal propésito. 

Resulta que ante la fuerza del argumento de Ia utilidad publica no hay 
poder humano en México para una real defensa. 

Y si es justificable sacrificar el interés particular en aras del interés 
colectivo... pero la corrupcién ha hecho que se manipule ese concepto en 
beneficio de los grupos de poder, 

Basta el ejemplo de las expropiaciones de predios en el D.F. durante 
1985, cuando aquellos tremendos temblores dejaron una gran cantidad de 
muertos y damnificados” 

Las personas afectadas por ta expropiacién quedaron inconformes y 
confundidas. “La-expropiacién, como lo afirmaron voceros de partidos 
politicos y de organismos de la iniciativa privada, era arbitraria e ildgica, No 
beneficiaba a los inquilinos damnificados, Ni si quiera les garantizaba la 
obtencion de Viviendas, sdlo les concedia derechos de preferencia. Y a los 
propietarios no se les precisaba en qué forma se les iba a pagar. El decreto 
no se apegaba a los términos juridicos de una expropiacion" (11), 

Gustavo de Anda, periodista, afirma respecto a _ dichas 
expropiaciones: "La expropiacién de mds de 5 mil predios en el DF., 
Supuestamente para tratar de resolver el problema habitacional creado por 
el sismo del pasado dia 19 de septiembre, es una grave equivocacién... Esta 
expropiacién ha llegado hasta el corazén del pueblo. No son ya las grandes 
compafias petroleras inglesas y americanas, ni las compafiias de luz 
canadiense, ni présperos agricultores los expropiados; es el pueblo en su 
sentido de la propiedad de lo mds intimo que es su casa... ¢Por qué 
aprovecharse de una tragedia como la que se estd viviendo? Ni el Poder 
Ejecutivo ni el Congreso de la Unién pueden ser absolutos y arbitrarios. La 
Constitucién les fija sus facultades y obligaciones. Y la Suprema Corte yel 
Poder Judicial, tiene como mision verificar la constitucionalidad de los actos 
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de gobierno y de las leyes secundarias... Expropiar sin ir a un juicio en el que la autoridad expropiante demuestre la necesidad de su propésito de expropiar, es caer en la arbitrariedad. Esto se dice con toda claridad en el articulo 14 de la Constitucidn, contra’ el que estd la ley de expropiacién, de acuerdo con la cual la autoridad expropiante puede expropiar por medio de 
UN. SIMPLE ACUERDO ADMINISTRATIVO, sin conceder al expropiado el derecho de defensa ante la Suprema Corte". (12) 

Recordemos que al inicio del sexenio de Miguel de la Madrid, se 
reformaron los articulos 25, 26, 27 y 28 de nuestra Carta Magna, de 
manera sorpresiva, y cuando los terremotos se sucedieron, la tragedia cayé 
como anillo al dedo para lanzarse a expropiar sin contratiempos u obstdculos 
del pueblo débil contra el gobierno fortalecido por la ley, 

Asi pues, cqué le queda al mexicano ante la fuerza de un gobierno 
rico, poderoso, caprichudo, que puede violentar los derechos elementales de 
propiedad sin dejar resquicios de defensas posibles para los afectados? 

Ni atin el Amparo es efectivo aunque sea procedente contra un acto 
expropiatorio; la experiencia asi lo ha puesto de manifiesto. 

Recordemos la Expropiacién Bancaria, que fue un decreto 
presidencial, sin juicio previo, sin decir "iagua val", luego de una actuacién 
histridnica del Lic. José Lépez Portillo y Pacheco que prometié defender el 
Peso como un perro, quien lleno de ldgrimas dramatizé hasta el ridiculo para 
luego dar por hecho que los bancos pasaban a ser del gobierno y asi evitar el 
Saqueo que el mismo gobierno habia propiciado... 

Y los bancos pasaron a manos del Estado... y fueron otro lastre y otro 
foco de infeccién nacional, como todo lo que pasa por sus manos. ; 

Para finalizar, veamos algunas de las empresas que fueron 
estatizadas sin posibilidad de defensas legales: 

En su capitulo "orgia de paraestatales y de burocracia", el analista 5S, 
Borrego dice:(13) "Seguin lo admitfan hasta diputados, los préstamos 
exteriores no se estaban destinando propiamente dicho a la produccién, En 
gran parte se destinaban hacia la adquisicién de empresas. Era el modo de ir 
DESPLAZANDO A LA INICIATIVA PRIVADA.. (no solamente por 
expropiacidn, sino por adquisicién a precios irrisorios el gobierno estaba 
tomando funciones que no le correspondian, como convertirse en super 
empresario)... Ha sido una orgia de burocracia oficial... seria muy extenso 
publicar la lista de las 872 empresas estatales que ya funcionaban en abril 
de 1982..." 
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Luego menciona una lista de empresas, desde maiceras, sidertirgicas, 
cafeteras, automotrices, hasta embotelladoras de refrescos, farmacias, 
textiles, lavanderias, hoteles y alimentos enlatados... 

Con este poder ilimitado de un estado en pleno desbordamiento, équé 
Se podia esperar sino intromisién ambiciosa en la vida regular de los 
mexicanos? ‘ 

La conclusién es que a medida que el estado se fortalece con el fin de 
someter al pueblo, las diferencias entre los dos entes, que deberian 
marchar unidos y con objetivos comunes de felicidad, se agrandan y los 
convierten casi en enemigos. Uno, el mds poderoso y mejor organizado, 
aplasta al otro mediante la misma ley que dice respetar en beneficio 
colectivo, 

Las expropiaciones arbitrarias, repentinas y que no benefician en 
nada a la Nacién, son una muestra de que todo el jolgorio y fiesta que se les 
hace son una mdscara de la corrupcién y un engafio para justificar tas 
acciones gubernamentales, 

Notas Bibliogrdficas: 
(1) Tena Ramirez. Op. cit. pag. 825 
(2) Op. Cit. pag. 205 
(3) Ibid. pag. 309 
(4) Ibid. pag. 610 
(5) Ibid. pag. 679 
(6) Ibid. pag. 730 
(7) Ibid. pag, 742 

(8) Borrego E. Salvador. Metas Politicas. Edit. Tradicién. México, 1990, pag, ity 12. 
(9) Op. Cit. pag. 12 y 13. 
(10) de la Madrid Hurtado Miguel. Los grandes problemas nacionales de hoy. 
Edit. Diana, Mex. 1987. pag. 220. 
(11) Articulo de'la revista "Réplica" No. 190, de Noviembre de 1985, 
(12) De Anda Gustavo. Las expropiaciones y el imperio de la ley. México 
1985. pag. 33. , 
(13) Borrego Salvador. Op. cit. pag. 64, 65 y 66 
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7C) LOS IMPUESTOS DESDE AVILA CAMACHO HASTA LA 
"DOCENA TRAGICA", 

Fundamental en cualquier estado es su sistema de recaudacién y de 
administracidn para poder cumplir su funcién. Sin medios econémicos es 
imposible la obra publica. 

Pero estamos siendo ahogados por los impuestos... 
Otra vez nos encontramos aqui dentro del drama de toda nuestra 

historia: La Legislacién es, en varios aspectos de esencia y aplicacién 
contraria a la naturaleza e idiosincracia: del mexicano, sea por la ignorancia 
de la realidad 0 por la mala fe de la corrupcion. 

El sistema de gobierno pudo ser funcional hasta después de 150 afios 
de haberse implantado... y atin no se ve claro. 

La Persecucién sistemdtica contra la religién profesada por la gran 
mayoria de los mexicanos... como implantar una legislacién antibudista en 
Tailandia. 

La destruccién de la planta productiva mediante la expropiacién 
irracional, y el uso deshonesto de los bienes expropiados que en lugar de 
reportar beneficios al pais son un lastre para la economia, ha costado a 
varios sexenios tremendas pérdidas y solamente ahora se ha visto una 
modesta recuperacion. 

Y finalmente, la carga impositiva que desde Judrez, pasando por 
Porfirio Diaz, y hasta la fecha, es un abuso evidente que manifiesta con 
claridad meridiana, la distancia entre el gobierno y el pueblo, que cada vez 
mds se va convirtiendo en un abismo. 

"El fin del gobierno, en México, ha sido el de ir reduciendo las éreas 
de la iniciativa privada y el de ir aumentando el poder del estado" (1). 

Y como consecuencia de este poder, existe el abuso, la devaluacién 
programada que es un verdadero robo causado por malas politicas 
econdmicas y obviamente dolo en beneficio de los especuladores.. 

"Hay presidentes devaluadores con diversas variantes, Cardenas 
fragmento tierras en plena produccién, hizo miles de ejidos miserables, 
abatié la produccién y devalud de $3.40 a $4.85, aunque se atribuyd todo a 
la expropiacién petrolera... al pueblo se le consolé diciéndole que, con el 
petrdleo habiamos conquistado nuestra independencia econdmica... pese a 
que luego {a gasolina empezé a subir de precio y con la gasolina todo lo 
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demds. El Presidente Alemdn también devalud a $5.74 y luego a $8.65...Ruiz Cortinez opté por no hacer obras Y por el desaceleramiento econdmico yen 1954 devalud a $12.50 por dolar..." (2) Lopez Mateos y Diaz Ordaz mantuvieron una excelente politica econémica y no hubo devaluaciones, incluso disminuyé el desempleo y la poblacién en general tuvo un mejor nivel de vida. 

Pero vamos al asunto de fondo. 
Todo lo relacionado con ta politica econémica tiene que ver directa o indirectamente con la” cuestién de los impuestos... Veamos cémo se han manejado éstos en nuestra historia: 
"El poder tributario, o poder fiscal, es la facultad que tiene el Estado para establecer los tributos 0 contribuciones necesarios para realizar sus 

funciones"(3), 

Es a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Puiblico que el 
Estado mexicano realiza estas funciones que le confiere la Constitucién, 

A la Secretaria de Hacienda corresponde: "Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones impositivas; cobrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos federales; proyectar y calcular los ingresos y egresos; llevar la contabilidad de la Federacién; manejar la deuda ptiblica; dirigir la politica monetaria y crediticia; practicar inspecciones..." 
(4). 

Pero a través de la historia ha variado el sistema hacendario 
mexicano: . 

"La Constitucién Federal de 1824 dispone, en su articulo 50 fracc. VIII, la facultad exclusiva del Congreso Federal para fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesarias para cubrirse; arreglar su recaudacioén, determinar su inversién y tomar igualmente cuentas al Gobierno. Los Estados tienen la obligacién de contribuir para consolidar e impulsar las deudas reconocidas por el Gobierno federal... Por Decreto de If 
de febrero de 1832 se ordené que los Estados pagarian un contingente a la Federacién del 30% de sus rentas publicas... 3 de octubre de 1835 se 
expidieron instrucciones para que los Jjefes de las oficinas: de Rentas 
rindieran informes a los gobernadores y éstos al Srio. de Hacienda con 
quien debian entender los asuntos de la Hacienda Publica y se les instrufa a 
los jefes de Departamentos para que pusieran a disposicién del Gobierno 
Central los sobrantes que tuviesen en sus Tesorerias... El decreto de 17 de 
abril de 1837 dispuso que continuaran a favor del Gobierno Central las 
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Rentas de que éste habia venido disponiendo y se daban facultades al Congreso General para determinar las Rentas que en lo sucesivo integrara la Hacienda Publica del gobierno general... La Ley de 6 de agosto de 1845 asigna a los Departamentos todas las contribuciones directas y ademds un porcentaje en el rendimiento de los ingresos del Gobierno General... El 22 
de agosto de 1846 se restauré provisionalmente la Constitucién de 1824. El 17 de septiembre de 1846 se expidid un decreto de Clasificacién de Rentas, asigndndose a la Federacién los derechos de exportacion, el derecho de 
consumo impuesto a las mercancias extranjeras, el impuesto del 4% sobre 
moneda, los productos de las rentas del tabaco, correos, loteria nacional, 
papel selfado, y casa de la moneda... a los Estados se les asignaba la 
obligacién de cubrir un contingente y con la sancién de intervencién de sus 
rentas en caso de no cubrirlo...El Estatuto Orgdnico Provisional de Ja 
Republica Mexicana, de Commonfort, 15 de mayo de 1856 decia que los 
bienes de la Nacién, para las contribuciones y las rentas establecidas o que 
se establecieran se dividen en tres: L- Bienes, rentas y contribuciones 
generales. II.- Bienes, rentas y contribuciones de los Estados y Territorios. 
IIT.- Bienes, rentas y contribuciones comunales y municipales. Las rentas de 
los Estados y territorios debian ser percibidas y administradas 
directamente por los gobernadores. El estatuto precisaba que por ley 
especial de clasificacién de rentas se fijarfan las que correspondian al: 
gobienro general, a los estados y territorios y a las municipalidades, y ésto 
fue el origen de la Ley de Clasificacién de rentas de sept. de 1847... En 
1857 se establecia la obligacién' de los mexicanos de contribuir para los 
gastos puiblicos, asi de ‘ia Federacién como de los Estados y Municipios; se 
daban facultades al Congreso de la Unién para aprobar el presupuesto de 
gastos de la Federacién e imponer las contribuciones necesarias para 
cubrirlo,.. Los Estados, para formar su Hacienda, sélo podian establecer 
contribuciones directas, La Federacién sélo podia establecer impuestos 
indirectos... El 30 de Mayo de 1895 se reformaron los arts, 111 y 124 de la 
Constitucién quedando prohibido para los Estados acufar moneda, emitir 
papel moneda, estampillas, ni papel sellado, gravar el trdnsito de personas o 
cosas que atraviesen su territorio... El Decreto de 1 de junio de 1914 
establece un impuesto federal predial sobre toda finca rustica de 
propiedad particular... 1915: Carranza prohibié a los gobiernos de los 
estados el otorgamiento de concesiones que impartieran privilegios o 
exenciones de impuestos atin a titulo de proteccidn a la industria nueva... En 
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1917 el art. 73 frace. VII autoriza al Congreso de la Unién para decretar las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto, El art. 74, frace IV, dice que es facultad exclusiva de la Camara de Diputados aprobar el 
presupuesto anual de gastos discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir aquél... Decretos de mayo y de 13 de diciembre de 1922, en materia de petréleo, concedié una participacién de un 
5% en el rendimiento del impuesto a la produccién de petréleo crudo y sus 
derivados..." (5) 

Sin embargo, a pesar del desarrollo de nuestra legislacién econdémica 
y fiscal, todavia en tiempo dé Plutarco Elias Calles se notaba un gran vacto 
que fue expresado en la convocatoria para la Primera Convencién Nacional 
Fiscal'de 22 de julio de 1925, 

Las ideas principales que mostraron las necesidades fiscales fueron 
las siguientes: 

"Como no hay un acuerdo entre los Estados y la Federacién a menudo 
acontece que las leyes de impuestos son contradictorias, concurren sobre 
una misma fuente recargdndola extraordinariamente y dejan libre de 
gravdmenes otras fuentes... No hay, en suma, ningin elemento técnico ni 
moral que oriente o coordine las Legislaciones de impuestos en la 
Republica... La multiplicidad y la inestabilidad de las leyes fiscales, la 
duplicacién constante de los gravémenes, la complejidad, la jerarquia fiscal, 
rompen la unidad econdmica de la Republica, agotan la renta de la mayoria y 
cierran el paso ‘a toda posiblidad de desarrollo econdmico... Es necesario 
proveer ala creacién de un érgano permanente que se ocupe de estudiar las 
necesidades y las circunstancias siempre cambientes de la economia nacional 
y de proponer las medidas que deben adoptarse en materia fiscal en la 
Republica toda..." (6) 

Para 1940 hubo reforma Constitucional en relacién con los articulos 
73, fracciones IX, X, XXIX y XXX, art. 117 frace. VIII y IX de la siguinte 
forma: “El Congreso tiene facultad para impedir que en el comercio de 
Estado a Estado se establezcan restricciones: para legislar en toda la 
Reptiblica sobre mineria, industria cinematogrdfica, comercio, instituciones 
de crédito y energia eléctrica, para establecer el Banco de Emisién Unico... 
Para establecer contribuciones sobre el comercio exterior, sobre el 
aprovechamiento y explotacién de los recursos naturales (estratégicos): 
sobre instituciones de crédito-y sociedaddes de seguros; sobre servicios 
publicos concesionados... Especiales ‘sobre: Energia eléctrica, tabacos 
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labrados, gasolina y derivados del petrdleo, cerillos y fésforo, aguamiel y productos de fermentacién, explotacién forestal... Los Estados no pueden emitir titulos de deuda publica, ni contratar directa o indirectamente 
préstamos con otras naciones..." (7). 

Hasta ese momento, se estaba apenas ordenando la economia fiscal, en vista del crecimiento de las megdpolis y de los tremendos problemas del 
agro asi como de los conflictos de autoridad entre Estados y Federacién. 

La poblacién solamente veia como espectador el desarrollo del 
acomodo fiscal, un acomodo que tiene como finalidad la operatividad del 
Estado. 

Para que ésta se logre, obviamente el agente activo de aportacién es 
el ciudadano, el contribuyente. 

El Cédigo Fiscal de fa Federacién, de 1967 decia: Art. 17.- "La 
obligacién fiscal nace cuando se realizan las situaciones juridicas o de hecho 
previstas en las leyes fiscales..." 

Es una forma de tipificar, pues podemos establecer una similitud con 
la descripciéri que del delito hace el Cédigo Penal: "Es toda accién u omisién 
que sancionan las leyes penales". Y asi la actualizacién del tipo penal equivale 
analégicamente con la actualizacién del presupuesto fiscal. 

“La norma legal establece un presupuesto de hecho (que refiriéndose 
al de la relacién tributaria sustantiva principal se ha llamado <hecho 
imponible>) y dispone de cuantas veces ese hecho hipotético se produzca en 
la realidad se generard a cargo del sujeto o sujetos que ta propia norma 
sefiale la, obligacién de pagar un determinado tributo o de cumplir un 
determinado deber formal" (8). 

En ese acomodo fiscal estaba México cuando Cardenas manejaba el 
poder y la economia nacional... 

Cardenas dejé la economia resquebrajada... y Avila Camacho, al tomar 
el poder se enfrentaba a un pais en situacién dificil. 

Econdmicamente se manejé bien. No dejé devaluaciones ni puso en 
peligro la estabilidad financiera, 

Su moderacién y prudencia en este rubro le valid que la poblacién por 
fin pudiera respirar con cierta tranquilidad. 

Los impuestos se comenzaban a sentir con mayor equidad, ° 
‘ Pero vino Aleman y devalud... aumenté algunos impuestos y comenzé a 
acelerar la intervencién del Estado. Mal paso. 

1 
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El Estado diversificé desde este sexenio los impuestos. En lugar de buscar uniformidad, inventé gran cantidad de nuevos modelos iimpositivos: Ley del impuesto sobre vehiculos, ley del impuesto sobre reventa de aceites, ley del impuesto sobre la sal, ley del impuesto sobre hilados, tejidos y acabados, ley del impuesto sobre consumo de algodén... era una 

sobre azucar, sobre el producto del trabajo... 
Este dltimé me parece intitil e injusto porque se trata de un impuesto que afecta a los trabajadores. Pagan por producir... édénde estd, pues, el estimulo para ta produccién? 
El Impuesto sobre la Renta se modificé para poder gravar de acuerdo a los ingresos globales dé las ganancias empresariales y a los particulares las cantidades que debian entregar al fisco, 
Este impuesto incluye a personas fisicas, empleados de las embajadas, personas residentes en el pais que perciban remuneraciones ‘directamente del extranjero, Personas que tengan varios trabajos y varios . patrones, 
A pesar de tanta diversificacion impositiva, los sexenios de Lépez Mateos y Diaz Ordaz fueron en realidad productivos, equilibrados ‘ y estables. En estos doce afios no hubo devaluaciones. Fue una "docena" progresista, 

Pero vino la "docena trdgica”, comprendida por los sexenios de Echeverria y José Lépez Portillo. 
“El Historiador Joseph Schlarman Hama "docena trdgica" a este periodo de 12 afos.de Saqueo que fue el inicio de las grandes crisis nacionales. 

Y¥ comenzé la avalancha de impuestos y la intervencién excesiva del Estado en fa economia de mercado. 
_ Se derogé el impuesto del 4% y en cambio vino el IVA, aplastando con Su peso a los contribuyentes, 
Los juzgados fiscales se comenzaron a llenar de'litigios por evasién, Se implanté la fey de asentamientos humanos con sus correspondientes expropiaciones. / El pueblo estaba desmoralizado, confundido, devaluado junto con su peso... 
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"De 1970 en adelante se siguid una curva descendente en lo econdéthico. EI peso fue perdiendo rdépidamente poder adquisitivo y el sector de los -pobres crecid, en tanto que una minoria de funcionarios y especuladores se enriquecian a niveles jamds imaginados.., Echeverria volvid a desenfrenar el reparto agrario, como en el sexenio cardenista, y a la vez empez6 a estatizar empresas, desde fabricas de tornillos hasta hoteles y periddicos. En eso invirtié cientos de millones de pesos de los céntribuyentes (a quienes a su vez cargaba con diversos impuestos), Las empresas estatizadas se volvieron barriles sin fondo... Para tapar parte de los enormes despilfarros, Echeverria subié la deuda a 19,600 millones de 
délares (la habia recibido en 3,800 millones). Ademéds, al final de su sexenio 
hundié el peso a $19.70 (lo habia recibido a $12.50). Luego el presidente José Lépez Portillo prosiguié con frenesi la estatizacién de empresas, incluyendo hasta los bancos y los autobuses urbanos. Le agrego a la deuda externa $45,400 millones de ddlares, expropié $14,000 millones de dolares que los mexicanos tenfan ahorrados dentro del pais, destrozé la confianza y hundié el peso en otra devaluacion hasta llevarlo a $150.00 por délar.” (9), 

“Para fines prdcticos conviven en México dos entidades separadas por un abismo: gobernantes y gobernados. Esto se ha hecho mds dramdtico en fos ultimos 25 afios. Y no precisamente por culpa del pueblo, que una y otra vez alienta nuevas esperanzas con cada relevo de sexenio, sino por culpa de funcioriarios que lo han engafiado, endeudado y empobrecido" (10). 
Dice el economista Luis Pazos: "De 1958 a 1970 (sexenios de Lépez 

Mateos y Diaz Ordaz), México observé un crecimiento promedio anual de 
mds del 6.5%, basado fundamentalmente en Ja inversi6n productiva del 
sector privado (ahora la inversion es especulativa debido precisamente a los obstdculos que el fisco pone contra la produccién y por las facilidades que se le dan al extrarijero para especular con los bonos del Estado). A partir de 1971, debido al crecimiento del Estado, se redujo paulatinamente la inversién productiva y crecié gradualmente la inversién y el gasto gubernamental. La inversién gubernamental se nutre fundamentalmente de mayores impuestos, endeudamiento externo e interno, Los intereses generados de los recursos consumidos Por el sector ptiblico, sin que hayan generado preduccidn, solamente pueden ser cubiertos con LA TRANSMISION DEL AHORRO DE LA SOCIEDAD HACIA EL GOBIERNO VIA IMPUESTOS, emisién de dinero o més endeudamiento,.. En la década de los 60s y 70s, la mayor parte del ahorro de los mexicanos fue invertido 
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en actividades productivas de miles de pequefias, medianas y grandes 
empresas privadas a través de la banca privada. A partir de 1972, el 
gobierno gradualmente absorbe una mayor cantidad del ahorro por la VIA 
IMPOSITIVA, inflacionaria y crediticia... En 1987, la mayor parte del 
ahorro captado por la banca estatizada se destind a financiar el déficit del 
sector publico..." (11) 

Las politicas fiscales y econémicas han dado como resultado que el 
producto interno bruto haya sido de 6.7 y 6.8 durante los periodos de Lépez 
Mateos y Diaz Ordaz respectivamente, mientras que en la "docena trdgica" 
haya sido de 5 y 5.6. 

El déficit financiero fue de 1.4% y 2.1% durante los gobiernos de 
L.Mateos y D. Ordaz respectivamente, mientras que en la “docena trdgica" 
fue de 6.9 y 10.2%. 

La inflacién durante L. Mateos y D. Ordaz fue de 23 y 26 
respectivamente, y en la docena trdgica fue de 14.9 y 33.2. 

La devaluacién en la docena progresista fue de 0% y en la “docena 
trdgica" fue de 56.04% y de 553.32% 

El régimen impositivo y fiscal, asi como el de Ja administracién 
publica, han sido fatales en los ultimos sexenios, desde Echeverria hasta 
Zedillo, quienes desesperadamente reprimen con terrorismo fiscal a los 
evasores (que son la mayoria) y por otro lado inventan impuestos para seguir 
esquilando la de por si ya rapada economia de las familias mexicanas. 

Para muestra basta un botén: El aumento del 10 al 15% del IVA, los 
impuestos. sobre tenencia de automdvil (impuesto ridiculo), impuesto por 
pasar la frontera, la iniciativa de Fox de gravar con IVA los alimentos y las 
medicinas, el Renave, etc. 

Gobierno fuerte, con su cascada de contribuciones Y pagos; pueblo 
débil, explotado y saqueado por generaciones de burécratas pardsitos que 
necesitan mantenerse a costa de alguien, aunque nunca piensen en servirle... 
el pueblo, dicen, no es para ser servido, sino para sacarle provecho, 

Tncluso los empresarios aportan su granito de arena para hundir mds 
ala clase baja. Ahora (diciembre de 1999), ios miembros de la COPARMEX y 
otras agrupaciones patronales, piden, para evitar ver disminuidas sus 
ganacias, que los impuestos que solicita el Estado, no se les grave a ellos 
directamente, sino alos trabajadores, de tal forma que en vez del 2% sobre 
némina, se aumente al 4%... cPor qué los que tienen menos son los que se 
deben ver afectados? ¢Por qué no sobre consumo de articulos de lujo? ¢por 
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qué no sobre venta de bebidas alcohdlicas? <por qué ha de ser sobre {a ndmina? Esto es sin duda una peticién injusta, que deseamos sinceramente no sea aprobada bajo ninguna circunstancia. 
En programa televisivo en que fue entrevistado el dia 21 de octubre 1999, el precandidato del PRI, Roberto Madrazo Pintado, dijo: "De cada peso, 40 centavos son para pago de impuestos o contribuciones para el Estado..." 

Queda claro que el torrente inacabable de imposiciones fiscales estd haciendo a un gobierno fuerte con burocracia numerosa y servil, al lado de un pueblo débil y desorganizado, 

Notas Bibliogrdficas: 
(1) Borrego Salvador, México Futuro. Editorial Alfaro, 6ta Edicién. México 
1981. Pag, 128. 

(2) Borrego Salvador. Economia destructora, Ediciones Tipogrdficas. México 1995. pag. 11, 
, (3) De. la Garza Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexicano. Edit. 

Porrda. México, 1969, Pag. 243, 
(4) Op. Cit. pag. 75 y 76. 
(5) Ibid. pag, 251 y 252 
(6) Ibid. pag. 260 y 261 
(7) Ibid. pag. 263 
(8) Ibid. pag. 512 y 513, 
(9) Borrego-Salvador. Economia destructora. pag, 12 
(10) Ibid. pag. 87 
(11) Pazos Luis. El pacto. Edit. Diana. Mex. 1988. pag. 64. 
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7D) LA POLITICA ECONOMICA DEL NEOLIBERALISMO 

Carlos Salinas de Gortari, cuando definia su politica econdmica, la 
llamaba: NEOLIBERALISMO o LIBERALISMO SOCTAL, 

Se referia especificamente al subsidio, al populismo y al paternalismo 
de Estado para mantener la pobreza de las mayorias y otorgarles, por parte 
del poder, despensas, ayudas periédicas, apoyas debidamente televisados, 
pero sin sacar a las masas de su estado de postracién econémica, 

El liberalismo, en su sentido mds preciso es el divorcio de la ética y la 
economia. 

E] Neo-liberalismo es to mismo. 
La ley del mds fuerte, 
El poderoso crece a costa del débil... por eso decia Leén Bloy: "El 

dinero de los ricos, ¢qué es, sino la sangre de los pobres?" (1) 
Esta corriente surgid a raz del rompimiento del estado mexicano con 

la ideologia de izquierda que se pregonaba desde Calles hasta Lépez Portillo, 
Miguel de la Madrid Hurtado moderé un tanto su manifestacién 

ideoldgica y dejé de ser radical, pero atin asi, no cambié Ia direccién de la 
economia, llevando a México al mismo sitio. 

Y el mundo cambié: La Perestrcika llevé al planeta a una increible 
convergencia entre el occidente y Mose. Por esa razon, México debié 
entrar al modelo propuesto por la banca internacional y por el creciente 
globelismo,impulsado por la ONU, 

Para estar al dia, se vendieron cientos de paraestatales, se privatizé 
de nueva cuenta la banca y fue descalificada la izquierda... ya habia 
fracasado el socialismo, , 

Los antiguos socialistas de repente se volvieron fiberales o 
neoliberales para ganar el favor gubernamental, 

Y los favoritos del régimen vieron un nuevo camino para 
enriquecerse... la libertad para aplastar a otros. 

Y asi fue como Salinas se atrevidé a decir en declaraciones a la prensa: 
“En México si hay millonarios..." Y efectivamente, durante ese régimen se 
vio aumentada Ja lista de millonarios. Pero también la lista de pobres, que 
llegé a 40 millones. , , 

El neoliberalismo consiste en especular Y ganar sin producir, sin 
arriesgar y sin la inversién necesaria para el beneficio social. 
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Es una manera de robar el poder adquisitivo de las mayorias. 
La economia liberal ‘tiene como finalidad: "ser economfa de triunfadores, que no tienen por qué tomar en cuenta lo que se halle mds alld... ‘De eso resulta que en la economia liberal se abren, como licitos, caminos* que facilitan las operaciones mds lucrativas, aunque vayan en perjuicio de otros..Imponer un perfodo de desaceleramiento, con el consiguiente desempleo, elevar desmedidamente las tasas de interés, con 

dafio para la industria y el agro, o decretar una devaluacién, son cosas 
bendecidas en esta escuela econémica... Para la economia no hay prédjimo sino intereses..." (2) 

Dice Lisandro Ortega: “Los programas de beneficio social no 
interesan a lds inversionistas internacionales. La justicia social no se cotiza 
en la bolsa de valores. A largo plazo la consecuencia del laissez faire en las 
economias més débiles llevard a anular la capacidad adquisitiva de los paises 
no desarrollados... la globalizacién esté creando dos mundos: uno opulento y 
otro desprovisto de recursos elementales" (3) 

“Se ehsefia que el mercado es una especie de justicia divina, incapaz 
de perjudicar al consumidor, y que cuando lo dafia es por una razén cientifica-econémica. Como la mano negra opera desde muy arriba, hasta alld 
no suele llegar la vista del consumidor afectado..." (4) 

El neoliberalismo se aplicé de manera salvaje en México. Primero con 
la tremenda caida de la bolsa que beneficié al grupo oficial, quienes luego 
compraron bancos y fortalecieron las casas de bolsa en 1987. 

Luego coh Salinas los bancos iban siendo adquiridos por miembros de 
Su grupo politico. Aumentaban intereses y esquilmaban a toda la poblacion 
con la bendicién del gobierno quien cuando veia que la banca entraba en 
problemas, soltaba caudales de billetes para mantener el sistema. 

Y Zedillo no ha hecho otra cosa que conservar el mismo modelo, 
Parece que Fox seguird un modelo perecido al de fos dltimos 

presidentes, mas’esperemos que poco a poco nos Saque de esta crisis que 
nos agobia... sélo Dios sabe, 

Cuando en diciembre de 1994 se vino la devaluacién, ef gobierno 
consiguié un préstamo por 50,759 millones de délares, de los cuales 16,000 
millones fueron para pagar a los titulares de tesobonos. 18,000 millones se 
destinaron a los adeudos a bancos. 13,954 millones fueron para pagar Cetes 
a extranjeros... 250 millones se usaron para pagar Bondes y 915 millones 
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para Ajustabonos,.. mds comisiones por el préstamo de a 5,000 millones... ¢Con qué se queda México? 
EI neoliberalismo es eso. 
Es explotar hasta acabar a quien se deje. Te presto para que me pagues hasta cien veces ta deuda y me sigas debiendo a causa de los intereses, 

Este sistema, ya global, es obligatorio, ademés, por los organismos internacionales. México debe acatar el plan econémico del Fondo Monetario Internacional. 
Y de acuerdo a estas directrices internacionales, vuelve hacia atrds. 

¥ ya se-habla de algo que antes era una herejfa: La venta de Pemex, la venta de Ferrocarriles, como ya ha venido ocurriendo. 
Ya se‘piensa en poner a la venta los puertos, aeropuertos, y 

telecomunicaciones.., 
Doctores en economia han sido nuestros dltimos gobernantes, Y 

ademds graduados en Yale, Harvard, Stanford, etc. 
Han aprendido, ni mds ni menos, a robar con el neoliberalismo, arma 

_ eX profeso’ para debilitar, manipular Y Someter econdmicamente a tos 
pueblos, 

Alexis Carrel, alld por los afios veinte, decia: "éDe qué sirve una 
pretendida libertad politica, si no existe verdadero poder econémico en el 
pueblo? La moda de las democracias es otorgar libertades a grupos politicos 
para ser Ilevados al poder por los electores, pero a éstos el sistema liberal los ha hecho esclavos econdémicamente hablando... éde qué sirve pues la 
libertad politica ante la postracion econémica?" (5) 

Lo dificil de asegurar, lo que aparece en esta tesis, es que las pruebas 
pertinentes no estdn en documentos firmados y publicados en la prensa... por ello me remito a la sabiduria que dice asi: “Por sus frutos los ~ conoceréis", 

Notas Bibliogrdficas: 
(1) Bloy Ledn. La Sangre del pobre. Sin editorial, Barcelona 1918. Pag. 5. 
(2) Borrego Salvador. Economia Destructora. Pag. 49 y 50. 
(3) Otero Lisandro, Mercado y Justicia Social. (Revista Empresarial) 1995. 
pag. 18 

(4) Borrego. Op. cit. pag. 53 y 54 

218



(5) Carrel Alexis. La incé gnita del Hombre. Edit. Epoca. México, 1985. Pag. 46, 
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7E) ARTICULOS 25, 26 Y 27 DE LA CONSTITUCION. 
(Una mirada general). 

El articulo 25 enuncia la RECTORIA ECONOMICA DEL ESTADO, céncepto que se puso muy de moda durante Lépez Portillo y Miguel de la Madrid para justificar ta intromision del gobierno en la vida econdmica, que llegé a controlar hasta el 70% del total; cifra superior a Nicaragua, que en ese entonces estaba bajo el gobierno socialista de Ortega, donde dominaba en un 50%. 
Este articulo habla de "garantizar" el crecimiento econémico yel empleo, pero no se menciona la forma de que asf sea. <Quién asegura dicho empleo y crecimiento global? ¢La propia Constitucidn? 

El Estado dice que dard garantias para el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas, grupos y clases sociales, pero ¢con qué? Efectivamente, si a la poblacién no le basta el trabajo de todo el dia para consequir su sustento, vivird como esclavo, estard a la altura de una bestia de carga y nunca podré cumplir sus anhelos... dicha libertad, dignidad y felicidad social estarian muy lejos de ser una realidad. Pero ta Constitucién enuncia que no serd asi. Mas, repetimos, écémo es esa garantia? 
Este articulo dice que el Estado planeard, conducird y coordinaré la activida econémica. 
Parece que el dbjeto de esto es evitar los monopolios y las actividades ilicitas o perjudiciales para la poblacién, pero la realidad nos hace ver que la mayoria de las actividades econémicas a gran escala son contrarias al interés general, 
El narcotrdéfico mueve  millonadas: los medios masivos de comunicacién, lejos de servir para el progreso y bienestar social, pervierten con. la violencia, la apologia de los vicios, la promiscuidad sexual y la anulacién del sentido cultural: la banca especula y no apoya a la produccién, destrozando con ésto la circulacién del dinero, 
¢Cudles. son las actividades que demanda el interés general? 
El fomento del empleo, la productividad, la televisién cultural, el estimulo a la prdctica del deporte, la circulacién de libros, los eventos culturales, la educacién, etc. 
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y 

¢De qué manera se garantiza el ahorro de la poblacién, si no genera intereses y va perdiendo el valor en lugar de haber ganancia? 
No entiendo de qué forma se apoyard equitativamente a las empresas, Sujetdndolas a las modalidades que dicte el interés publico... un interés siempre caprichoso en manos de unos cuantos que lo interpretan, El desarrollo nacional en manos del Estado como rector debe tener limitaciones establecidas en la legislacion, pero no las tiene. 
Las garantias individuales palidecen ante el poder constitucional del estado en materia econémica, 
Aunque dice la Constitucién que la ley alentard y protegerd la actividad econdémica, siempre resulta que los impuestos, la burocracia torpe y la corrupcidn, atascan todo el mecanismo econémico nacional, 
Este articulo nos remite al numeral 28, en el cual se habla de los monopolios. Las actividades que ejerza el estado de manera exclusiva en materia econdmica, NO CONSTITUIRAN MONOPOLTO. los monopolios en manos del gobierno dejan de serlo, | . 
Pero si las suelta a los particulares, ya no serian exclusivas del Estado Y $e pone en riesgo de crear monopolios u oligopolios temporales en manos de adictos al régimen, quienes pueden controlar precios y cantidades de la oferta, protegidos por la Autoridad. 
Tal ha sucedido con los ferrocarriles, con ciertas dreas estratégicas de Pemex, con aeropuertos, etc, 
Como es tan vago nuestro ordenamiento (quizds por tratarse de la parte dogmdtica) no se cumple y estd muy lejos de ser del todo realista; creo que deberia actualizarse la redaccién de este articulo para ajustarlo mds a nuestra realidad nacional. 
Es mds demagégico que orientador... mds confuso que iluminador, El articulo 26 trata del sistema de planeacién nacional, de tal forma que resulte democrdtico Y que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad a la economia nacional, 
Estos articulos constitucionales, sin duda solamente son puntos de orientacién y de referencia axiolégico-politicos, mds que verdaderos quias prdcticos para un real desarrollo nacional. 

* Enuncian fa obligatoriedad del Estado en relacién a realizar el proyecto o plan nacional de desarrollo. ‘ 
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La planeacién tendrd activa participacién de los mexicanos en general 

y del Poder ‘Legislative en particular segiin lo establece la misma 

Constitucién, ya que se trata de una ideal planeacién democratica. - 

Efectivamente, el desarrollo nacional debe ser guiado por el mismo 

gobierno para evitar la anarquia econémica y las actividades ilegales o 

desequilibradoras de la estabilidad nacional. 

El gran problema de esta planeacidn consiste en que se sujeta a 

criterios de politicas que no han dado resultado. 

El mismo camino lleva al mismo sitio... El mismo programa, el mismo 

modelo, tleva sin duda a las mismas devaluaciones y a la corrupcidn por todos 

conocida. 

No es tanto el sistema de planeacién, sino los contenidos 

estereotipados de un liberalismo salvaje que devora a los que tienen poco 

poder econémico, que somos la mayoria de la poblacién. 

ébe qué sirve una buena idea, un programa tedricamente funcional, si 

se tiene’ que supeditar a una politica que evita el crecimiento y que debe 

obedecer a modelos impuestos por especuladores como ha sucedido de 

Echeverria hasta Zedillo? 

Una vez hecho el Plan Nacional de Desarrollo, qué tan aplicable 

puede ser? 

La participacién democrdtica en este plan es realmente infima, y no 

por culpa de Ja autoridad, sino por la cultura del mexicano que deja todo en 

manos de los demds. 

Es posible la planeacién participativa, es posible la planeacion 

funcional, es posible una evaluacién honrada de los resultados de la puesta 

en prdctica de la planeacién. Si, pero debe partir de proyectos e ideas muy 

claras, con metas alcanzables y sobre todo con la continuidad de gobiernos 

conscientes de la necesidad de no truncar Io bueno que pudo haber hecho el 

antecesor. 

Respecto ‘del articulo 27 de la Constitucién, mucho se ha hablado de 

sus bondades, como si fuerra el resultado de los suefios de Zapata, siendo 

que los seguidores de Don Emiliano quedaron fuera de las sesiones en las 

que se legislé sobre materia agraria. 

Sin embargo aborda los temas de la pequefia propiedad, de los ejidos 

y prohibe los latifundios. ‘ 
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Sefiala,con claridad que de nadie es Ja tierra, ni los montes o aguas, Sino solamente de Iq Nacién, la cual, al conceder el dominio a los Particulares, constituye la propiedad privada, 
La Constitucién regula la popiedad comunal o ejidal, asi como la indigena; desgraciadamente estos nucleos de poblacién son pobres entre los pobres, por. el abandono en que se les tiene, por la ignorancia y por los fraudes y despojos de que han sido victimas de generacién en generacién, La fraccién XX dice: El Estado promoverd las condiciones para el desarrollo rural integral... pero iqué lejos estamos de esta utopial No hay créditos, no existe Seguridad en la tenecia de la tierra, los lideres corruptos despojan a los campesinos, los indigenas son explotados; no hay maestros rurales suficientes y los normalistas buscan por todos los medios las plazas urbanas y si se puede doble plaza y buen salario para luego dedicarse a hacer politica y solicitar por medio de escéndalos en la via publica aumentos de sueldo... EI alcohol y la siembra de estupefacientes corrompen a los trabajadores del campo, quienes luego se ven abandonados de sus padrinos cuando -caen en la desgracia y en la cércel, 

Sigue la fraccién citada: ...con el propdsito de generar empleo y garantizar a la poblacién campesina’ el bienestar Y su participacién e incorporacién en el desarrollo nacional... <de Estados Unidos? Por este lado no se ve para cudndo se enderece el campo. Por eso vemos pueblos sin varones jévenes. Todos estan al otro lado de la frontera mandando dolaritos a.sus familiares de México, y las mujeres solas esperando una oportunidad para casarse con algun “fuerefio" que pase por el pueblo... 
Todo esto nos muestra la evidencia del fracaso econémico de los gobiernos de la Revolucién. En cierta forma es una bonita redaccién todo el contenido de las garantias constitucionales: parecen promesas de campaia, Pero no existe ninguna ley, ningtin articulo, ni siquiera una fraccién que sancione el cumplimiento del Plan, el Seguimiento de todos los actos necesarios para hacer una realidad las ideas plasmadas en la Constitucién, No hay apoyo para el Sptimo funcionamiento de la tierra, ni para la conservacién de las culturas étnicas en un nivel de vida mds humano; tampoco en la produccién agropecuaria: nos damos cuenta de la insuficiencia alimentaria, por lo que hemos de importar viveres para nuestra propia supervivencia, 

: En cuanto a otros articulos que tienen que ver con la economia nacional, podemos destacar el 31 fraccién IV que dice: "Es obligacién de los 
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mexicanos contribuir para los gastos publicos, asi de la Federacién, como de los Estados y Municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", 
Si bien es un deber contribuir, también el Estado deberia ser mds inteligente y considerado en cuanto a exigir al pueblo el cumplimiento de sus obligacidnes fiscales, Hacienda es implacable... no importa la situacién dificil de algun contribuyente, si puede o no" pagar, si estd al borde de ta no Supervivencia... El terrotismo fiscal es el pan de cada dia. Incluso, si se pagaran con perfecta integridad todos los impuestos en todas las operaciones  financieras y econdmicas, SERIA IMPOSIBLE EL SOSTENIMIENTO DE LAS EMPRESAS E INCLUSO DE LOS PARTICULARES. 
Dice el art. 73 frace VIII: "El Congreso tiene facultades para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nacién, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional", 
¢Qué sucedié con las autorizaciones del Congreso a los préstamos gigantescos que fueron la fuente principal de nuestro exagerado endeudamiento? 

<Cémo es posible que todo se apruebe? <¢Las Cdmaras son independientes del Ejecutivo o solamente le sirven de comparsa? 
Esperamos que con el cambio, cumplan suficientementemente su labor trascendental como legisladores. 
No se puede comprender como se aprobaron todos los empréstitos ruinosos para el pais sin sospechar fundadamemente que el Congreso ha sido solamente un instrumento del Ejecutivo o del partido otrora mayoritario, 
Los diputados, en considerable porcentaje, no tienen preparacién académica ni cultural, ni siquiera conocen su responsabilidad ante los mexicanos, son, en muchos casos, como dice el Lic. Anacleto Gonzdlez Flores: "nulidades sacadas de los estercoleros..." y basta con que se les diga que apoyen tal o cual iniciativa y lo hacen sin medir ta consecuencia, sin conocer los alcances, sin analizar los contenidos. 
Los “diputados" de mayoria relativa no representan a nadie, son desconocidos del pueblo y viven mamando de fa ubre del erario nacional, aprobando los aumentos en los impuestos para luego poder aprobar sus incrementos de sueldo... El gasto publico para mantener las cdmaras es una verdadera sangria nacional, y pensar que hay quien promueve la 
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incorporacién a la Cdmara, de sujetos desde los 18 afios... iqué error pensar que van a razonar con madurez y legistar de manera adecuada! Lo que si aprueban sin mucha discusién Son sus aguinaldos fabulosos de $160,000.00 ciento.sesenta mil pesos... al fin y al cabo ahi estd el pueblo que los paga y los carga sobre sus espaldas, 
Por eso no es raro que los representantes del pueblo aprueben endeudamientos gigantescos (y dantescos) que exprimen a sus propios representados, 

Regularmente las iniciativas de empréstitos o de pago de deudas nunca provienen del Legislativo, el cual vive aprobando decretos presidenciales. iQué desperdicio! 
cDénde. estd, pues, el trabajo de los diputados? Sale més barata la monarquia que la democracia. La nobleza, al menos era mds elegante y menos numerosa... Nuestros diputados y senadores son una multitud de pardsitos que sé comen el fruto del trabajo de fos mexicanos productivos, La burocracia mexicana es mds cara que toda la corte real de Inglaterra... El art; 181 dice: "Es facultad privativa de la Federacién gravar las mercancias, reglamentar la circulacién de toda clase de efectos..." No se seffalan condiciones para imponer gravdmenes, ni montos posibles, simplemente se afirma la Facultad... y como el poder es la facultad de decisién, pues basta una iniciativa federal Para inventar nuevo impuesto sobre determinado producto de amplia demanda.., 

Ni hablar, Asi estd disefiada nuestra Constitucién, 
” 
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OCTAVO TEMA. 

LAEDUCACION PUBLICA Y Sd 

ORIENTACION: TRASCENDENCIA EN LA 

FORMACION DEL MEXICANO. 

8A) ENCASILLAMIENTO IDEGLOGICO DE LA SEP. 

Don Porfirio Diaz, para no entrar en polémica con los liberales, dejo 

entrar a México la corriente positivista. 

* Con tal de no causar revuelo y revuelta, dijo si a las doctrinas de 

Augusto Compte. 

El mismo no estaba convencido de la veracidad de tales doctrinas, 

pero como parecian tan liberales, tan lejanas a lo clerical, simplemente 

acepté el cambio: paz a cambio de doctrinas. 

‘Antes de Diaz la educacién era eminentemente cristiana. Las escuelas 

estaban en manos de clérigos. Escuelas oficiales no se conocian sino en muy 

contadas excepciones. , 

Incluso en el extranjero, las escuelas eran una obra de la iglesia, 

como la educacién y la civilizacién occidental fueron también obra suya. 

Dé golpe y porrazo los liberales quisieron quitar, desde Judrez, la 

educacién cristiana y convertir a la instruccion publica, violentamente, en 

portavoz de una doctrina extrafia. 

Si bien, la inculturacién espafiola en Mesoamérica fue intempestiva y 

la educacién fue radicalmente distinta a la que estaban acostumbrados los 

indigenas, eso no era justificacién para llevar a cabo un método violento de 

imposicion de doctrinas en el siglo XIX y XX. 

Pero asi'se han dado las cosas, Se implanté una orientacién extrafia y 

" contradictoria con la vida nacional. 

Y vino la Revolucidn. Y se volvid a la postura liberal: negar el acceso a 

las doctrinas religiosas en el dmbito de la educacién. La educacién debe ser 

laica. 
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Pero el estado no podia por si solo abarcar todo el trabajo educativo, 
y menos en la situacién econémica y politica en que vivia nuestra Patria, 

Y el flamante articulo 3ero, herencia de la legislacién liberal, en el 
texto original de 1917 decia: “La educacién que imparta el Estado - 
Federacién, Estados, Municipios- tenderd a desarrollar arménicamente 
todas las facultades del ser humano y fomentaré en él, a la vez, el amor ala 
Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la 
justicia'(1). 

Es un ideal muy noble el aspirar a una formacién integral en la 
que no se descuide ninguna de las facultades del individuo y que a la vez se 
despierte la conciencia de solidaridad y nacionalismo moderado que respete 
la propia soberania sin menospreciar las demas. 

"eb criterio que orientard a dicha educacién se mantendrd por 
completo ajena a cualquier doctrina religiosa". 

El articulo 24 permitia en el texto original, la profesién religiosa que 
mds le acomode, pero no dice nada sobre la educacién de los hijos con 
orientacién religiosa. Entonces la contradiccién es evidente: Permitir que se 
profese cualquier religién, pero sin derecho de estudiar en una escuela 
donde se ensefien los principios religiosos elementales. 

: Es decir, si hay libertad de creencias, ¢por qué no permitir que los 
catélicos tengan una escuela y los protestantes la suya, y lo mismo para 
budistas, judios o musulmanes? Si los padres de familia la pagan, que se les 
permitiera fundarla o apoyarla. Y eso ademds de ser apoyo para la educacién 
nacional, evita problemas prdcticos de gran envergadura. Como respaldo de 
dichas escuelas tenemos en cuenta que es obligacién seguir el plan de 
estudios nacional... si no se cumple, se cierra, y se acabé... Pero en fin, en su 
momento estaba el fanatismo liberal empecinado a toda costa en desterrar 
el catolicismo de México y la guerra era franca y directa. 

El inciso a) del art. 3ero. es mds demagégico que practico. 
El criterio de la educacién serd democratico... Si en ese momento se 

hubiera respetado el concepto de democracia y se hubiese realizado la 
voluntad popular, la orientacién de la educacién, por aplastante mayoria 
hubiese sido cristiana y ademds con intervencién del clero. Ahora, los 
tiempos son muy otros... 

Era una democracia de papel... 
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Adivinar si eso hubiese sido otra fuente de conflictos resulta ocioso, 
pues sabemos que si los habria. Pero no puede ser democrdtica una 
educacién impuesta en contra de la voluntad de la inmensa mayoria de 
padres de familia que debian mandar a sus hijos a escuelas clandestinas con 
riesgo de ser procesados, encarcelados 0 asesinados, durante el tiempo de 
la persecucién religiosa... 

: El inciso b) del art. 3ero. dice que la educacién serd nacional, para que 
Se puedan aprovechar los recursos, defender nuestra independencia politica 
y econémica y mantener la CONTINUIDAD Y ACRECENTAMIENTO DE 
NUESTRA CULTURA... . 

Respecto a nuestra independencia tanto politica como econdmica, 
nuestros modelos serdn el propio Judrez con sus tratados entreguistas, u 
Obregon con los de Bucarelii... 

Y en cuanto a la continuidad de la cultura... ¢cémo era cuando se 
escribié la Constitucién? 

Hablamos espafiol, somos herederos de la sangre y la cultura 
mestizas, Los religiosos y los frailes pacificaron y construyeron la Patria a 
lo largo y ancho de nuestras fronteras y costas... CEsa no es nuestra cultura 
también? <O a qué cultura se refiere la Constitucién? ¢Cudl otra es la 
cultura mexicana? — 

* Existe una tendencia de considerar como nuestras raices y nuestra 
cultura, solamente la de los grupos indigenas autéctonos, excluyendo todo !o 
hispano como algo impuesto por la fuerza de las armas. 

Sin embargo, a pesar de todo ello, esta nueva cultura Hispano- 
cristiana fue asimilada y encarnada por los habitantes de nuestro 
continente... Recibimios una cultura cristiana, y esa es también nuestra 
cultura. . 

Somos cristianos por mestizaje, por adopcién, por conviccién, por 
herencia y casi por esencia, Si quitamos el elemento espiritual y religioso de 
nuestro pueblo, sobre todo en el tiempo en que se escribidé la Constitucién... 
cqué cultura nos quedatia? 

cEn qué consistird la continuidad de la cultura? 
El inciso ¢) habla de la educacién en el respeto a la dignidad humana 

sin discriminacién por causas religiosas o raciales... es un ideal magndnimo, 
que debemos reconocer, se ha practicado en México, excepto durante el 
tiempo de la persecucién religiosa de Calles, en que los maestros eran 
“enemigos personales de Dios" por decreto presidencial. 
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El resto del articulo 3ero. se referia a cuestiones reglamentarias 
sobre la participacién de los particulares en la educacién, 

En ese sentido el Estado quiso siempre asegurarse de la orientacién 
educativa y por esa razén enunciaba categéricamente que podré revocar 
cualquier autorizacién sin que contra dicho decreto exista recurso alguno. 

‘Es decir, es terminante la Constitucién en materia educativa, no hay 
concesiones, 

Ldzaro Cardenas, en su impetu radical Negé a promulgar la educacién 
como socialista de manera obligatoria. 

Sin embargo esto es algo irracional, resulta visceral, 
: Imponer como obligatorio un dogma en materia de ciencia es 

absurdo... Si se llega al razonamiento y conclusion socialista, deberd ser por 
el camino adecuado y atin el resultado serd siempre perfectible. Ninguna 
ideologia tiene verdad absoluta. 

Imponer una ideologia (positivismo, socialismo) significa ni mds ni 
menos que declarar la falta de argumentos para defenderla al ser 
cuestionada y la carencia de cimientos que puedan darle solidez y veracidad. 

Pero volvemos a lo mismo. Era una guerra de ideas, una batalla por 
ganar las mentes de los nifios y los jévenes. 

“Lo que la politica tiene de ciencia y de arte lo pierde cuando recurre 
al dogma ideoldégico... entonces se convierte en un método de multiples 
controles sobre las dreas polfticas, ideolégicas, econdmicas, religiosas y 
cientificas. Uno de los objetivos comunes de estos controles es el de 
dominar fisica y mentalmente a los pueblos... al planificarse también la 
ciencia, come la economia, pierde su apego a la verdad para convertirse en 
otro instrumento de control..." (2) 

Y es un hecho que la orientacién de la SEP tiene una tendencia 
materialista por parecer laica; dogmatista en lo cientifico, sobre todo en lo 
relacionado con las ciericias naturales, ya que la teoria de la evolucién se da 
por un hecho y no como una simple teorfa. 

La historia que imparte la SEP y las instancias oficiales de educacién, 
no es sino una narracién que exalta a quienes de alguna manera fueron 
haciendo el sistema que ahora estd en el poder... la historia oficial es una 
justificacién del grupo que maneja los destinos de México... No parte de la 
verdad, parte de ideologias y de dogmas. 
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La educacién en México estd encasillada en fos esquemas gubernamentales cuyo fin es el control de las mentes y las conciencias del pueblo. 

Los programas de la SEP no parten ni de la necesidad ni de las demandas del mexicano, sino de escritorios empolvados de funcionarios que dé una u otra forma buscan implantar ideologias personales o novedosas que aprendieron como el non plus ultra de ta cultura, 
Existe, sin duda, una tremenda deficiencia en la educacién publica que por ser materialista ha dejado de lado la formacién en valores, en principios sélidos de ética, moral y formacién espiritual, fundamentales en la idiosincracia del mexicano, , 
José Vasconcelos ha sido uno de los pocos educadores de dimensiones nacionales, la excepcién en medio del fango revolucionario, que impulsé la lectura de los’ cldsicos, el amor por las artes, la reflexién filoséfica pura, los desayunos escolares, la fundacién de bibliotecas... Pera su secreto estuvo en que NO SE CASO CON IDEOLOGIAS sino con el cumplimiento de su deber: no partid de encasillamientos ideoldgicos sino de realidades: no quiso 

imponer su pensamiento o la dogmatica cerrada del materiatismo fandtico, Sino simplemente buscé aquello de sentido comin que pudiese servir al pueblo de su momento y de sus circunstancias. 
La educacién de los mexicanos ha sido un objeto de arduas luchas, ya que todos sabemos lo importante que es formar a los futuros ciudadanos, 
Los Prelados catdlicos mexicanos, en el afio de 1963, el dia 8 de mayo, lanzaron una pastoral sobre educacién, donde resaltan la importancia capital det problema educacional en lo cualitatiyo y lo cuantitativo. 
"El probléma educacional no es tnica ni principalmente problema de escasez de escuelas y de maestros frente al ingente numero de la poblacién escolar, sino que es esencialmente un problema moral y social que compromete el bienestar de los educandos y la verdadera prosperidad y 

unidad de fa Nacién...Las instituciones interesadas en la educacién son: Ja familia, el Estado y fa Tglesia... La familia es por derecho natural la primera sociedad a la que el nifio pertenece por haber nacido a imagen y semejanza de sus padres... Este derecho natural es primario e inalienable... el nifio 
pertenece ante todo a sus padres por razén de su generacion, antes de 
pertenecer a la sociedad civil... Uno de los mds grandes errores es negar a 
la familia el derecho natural que tiene a escoger el tipo de educacién para los hijos... todos los regimenes totalitarios lo han desconocido y han 
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pretendido absorberlo... Este derecho ha sido proclamado solemnemente por las Naciones Unidas en la Declaracién Universal de los Derechos del Hombre: LOS’ PADRES DE FAMILIA TENDRAN DERECHO PREFERENTE A 
ESCOGER EL TIPO DE EDUCACION QUE HA DE DARSE A SUS 
HIJOS.(Art. 26, inciso 3, 10 dic. 1948)... Obligacién grave de los padres de 
familia ejercitar este derecho, no sdlo en el seno del hogar, sino con la 
fundacién de instituciones escolares de la iniciativa privada, apoyada, 
vigilada y atin subsidiada por el estado..." 

EI planteamienté del problema estd dado desde el punto de vista de la 
orientacion y de la libertad de escoger el tipo de educacién.., 

Continua et episcopado: "Por su naturaleza misma el Estado es para 
servicio del hombre. Esta naturaleza del Estado determina de inmediato el 
cardcter de ayuda, de funcién subsidiaria y Supletoria que tiene... El fin que 
persigue, el bien comtin, estd al servicio de la persona humana... Corresponde 
al Estado proteger, sostener y coordinar autoritativamente la accién de 
comunidades e instituciones privadas o publicas a é| sujetas que tienen 
misién educativa, respetando sus derechos... Cuando tos padres de familia 
reclaman la libertad de ensefanza, estdn reclamando un derecho natural que 
el Estado debe salvaguardar, cualesquiera que sean sus convicciones 
religiosas... La verdadera solucién del problema escolar consiste en la 
armonizacién de los derechos y deberes de las instituciones llamadas por 
su naturaleza a intervenir en la educacién: es decir, la paz escolar, Un 
régimen escolar donde se ejerciten y armonicen los derechos y los deberes 
de las diversas instituciones que componen la sociedad, es un signo de 
verdadera civilizacién... Salvando el derecho fundamental de la libertad de 
ensefianza, como patrimonio sin precio que todos los hombres de buena 
voluntad deben defender, cualquiera que sea su conviccion religiosa, se 
pueden encontrar formulas variadas de aplicacién prdctica. Las relaciones 
entré la escuela publica y la escuela privada, entre ambos sistemas y los 
padres de familia; !a intervencién subsidiaria y la propia del Estado; el lugar 
de fa religidn en la instruccién , los programas de estudio, los libros de 
texto; todo debe ser estudiado con la doble preocupacidn de salvaguardar la 
unidad moral de la nacién y de garantizar los derechos de los padres de familia..." (4) . 

La Unidén Nacional de Padres de Familia, a su vez, ha dicho que es un 
grave error creer simplistamente que el problema educativo de México va q 
resolverse sdlo cuando el Estado produzca todos los maestros y fabrique 

” 
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todas las aulas que se necesitan para atender a la poblacién escolar siempre 
en incesante aumento. Por encima de ese aspecto cuantitativo, interesa mds 
para la resolucién del problema, que el propio Estado permita, proteja y 
garantice que la orientacién substancial de la ensefianza en sus diferentes grados sea elegida y determinada por los padres de familia y no impuesta unilateralmente por el propio estado... (5) 

“Es un contrasentido de nuestra legislacién , proclamar por una parte, 
en el art. 24 constitucional, la libertad de creencias; y prohibir, por otra 
parte, en el art. tercero, el ejercicio de esa misma libertad de creencias, 
dentro de las escuelas, a los padres de familia y a sus delegados que son los 
maestros... Los padres de familia tienen un derecho propio, derivado de su 
misma paternidad, para formar la vida de sus hijos y por tanto para elegir el 
tipo de educacién que ha de ddrseles: en tanto que el Estado, por carecer 
de todo titulo de paternidad, no tiene derecho propio para decidir sobre la 
orientacién substancial de la vida de la nifez y de la juventud... (6) 

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el delegado de los 
Paises Bajos, sefior Beanfort, expuso: "Toca a los jefes de familia 
determinar libremente la atmésfera religiosa y espiritual en que sus hijos 
sean educados... El delegado Askoul, en nombre del Libano, agregé: Los 
padres tienen por prioridad el derecho de elegir el género de educacién y 
de ensefanza que se dé a sus hijos... Los padres deben poder limitar la 
autoridad del Estado en caso de que ésta fuese excesiva o arbitraria, Y 
puesto que el Estado tiene el derecho de obligarlos a enviar a sus hijos a la 
escuela, es necesario que los padres tengan a su vez el derecho de elegir la 
que quieran... El delegado Carton de Wart, de Bélgica, express: La familia es 
anterior al estado y tiene derechos que hay que reconocerle en un articuto 
de principios... En las naciones que fueron ocupadas durante la guerra se ve 
con horror la idea de que el Estado pueda obligar a los nifios a deformarse 
moral e intelectualmente por las doctrinas del que esté en el poder... Antes 
de ser del Estado, el nifio pertence a la familia... Concluida fa discusion, el 
articulo 26, en su conjunto fue adoptado por 34 votos contra 0. El delegado 
mexicano, Sr. Pablo Campos Ortiz, no formulé reserva alguna a dicho 
articulo...(7) ¥Y México se adhirid, ‘ 

"En México, el sistema de las escuelas privadas es completamente 
igual al de las publicas, con los mismos planes, programas , métodos, textos 
escolares, horarios, calendarios, etc... Pueden mandar a sus hijos a las 
escuelas publicas que deben ser gratuitas por costearse con los fondos 
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publicos, o a las escuelas privadas, que por fuerza tienen que ser de paga 
porque el Estado les niega todo subsidio... Sélo tendrian el pretendido 
derecho los padres que pudieran pagar el doble tributo, a saber: los 
impuestos al Estado y las colegiaturas a la escuela privada..." (8) 

La Secretaria de Educacién Publica ha seguido una corriente continua 
en las orientaciones de los contenidos de programas escolares. 

“El texto primitive del art 3ero Constitucional de 1917, implanté como 
tipo o género de educacién el laicismo obligatorio para todas las escuelas 
primarias, publicas y privadas. La reforma de 1934 implanté en todas las 
escuelas de primaria, secundaria y normal, como tnico tipo o género de 
educacién, el socialismo. La reforma de 1946 adopté también para todos los 
planteles de ensefianza, tna escuela de contornos indefinidos que comenzé 
por Hamarse escuela del amor, siguid con el nombre de escuela de 
mexicanidad, y posteriormente, con Torres Bodet, se denominé escuela del 
nuevo tipo de mexicano" (9). 

La idea de Torres Bodet se cristalizé en la Constitucién cuando 
propuso: "Una educacidn que tienda a desarrollar todas las facultades del 
ser humano..." / 

Ante esta idea se suscité, en los afios 60s, una nueva polémica, a 
saber, si las facultades espirituales entran en las susceptibles de desarrollo 
por la educacidn. Pero como el gobierno revolucionario siempre ha negado 
toda realidad extramaterial, no permitid; en su fanatismo mecanizado de 
antiespiritualidad, que a las aulas se lleve nada de formacién moral o 
espiritual... 

El razonamiento, atinado de acuerdo a las circunstancias de ese 
momento fue el siguiente: "Puesto que el Estado sdlo tiene jurisdiccién 
sobre lo temporal, y. mds siendo laico, podria rebasar esa limitacién sin 
invadir, indebidamente, la jurisdiccién de las instituciones religiosas? Luego 
la educacién oficial necesariamente, cuando existe separacién de Estado e 
Iglesia, es limitada: se limita a lo temporal... Toca al hogar y a la Iglesia y no 
al Estado en sus escuelas, suplir, dentro de su propia jurisdiccién y sede, fo 
que falta a la educacién laica para obtener integralidad. La férmula.seria 
pues: Para lo temporal, escuela oficial laica; para lo supratemporal, el hogar 
e Iglesia..." (10) 

Con estas consideraciones, los padres de familia, en su momento, 
supieron, de manera inteligente:salvar un problema que podia volver a ser el 
inicio de nuevos enfrentamientos a nivel nacional, A cada padre de familia 
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correspondia la‘obligacién de educar, si en verdad les interesaba, a sus hijos 
en el aspecto espiritual y religioso, 

Y¥ efectivamente, aunque existen en otros paises, como en Alemania, 
el sistema de que sin haber escuelas particulares, el estado tiene muchas 
opciones para los diferentes credos religiosos, aqui en México no existe ni 
la estructura ni la intencién de tomar la importancia que pudiera merecer 
esa problemdtica, ya que a la religién se le atribuye la ignorancia y el 
fanatismo, resulta, por tanto imposible, siquiera esperar que algtin dia el 
estado entre a la cuestién de lo espiritual en apoyo de las creencias del 
pueblo de México. 

Sin embargo, esta falta de valores espirituales, mismos que se 
ausentaron durante muchos afios de las escuelas, ha hecho un tipo de joven 
amoral, de delincuentes sin temor de Dios y sin escriipulos que ahora nos 
Sorprenden, asi como una explosién de prdctica sexual prematura por la 
falta de andlisis moral en las conductas personales... Y precisamente por 
esto, ahora, y en reconsideracién de tal postura oficial, han comenzado, 
convocados por la Secretaria de Educacidn Publica, foros sobre formacién 
en los valores, los cuales han entrado poco a poco en las clases de alumnos 
de primaria y secundaria. 

Existen valores universales... aunque nuestras autoridades, por no 
parecer clericales los hayan proscrito de la escuela, 

Es buena noticia saber que existe ahora una profunda preocupacién, y 
por ende, una probable rectificacién en los contenidos de las asignaturas al 
incluir los.valores. 

Dicha inclusién no significa la intromisién del clero, sino la 
satisfaccién a una innegable necesidad de formacién axioldgica y ética a los 
alumnos de primaria y secundaria. 

De la respuesta a: ¢qué es el hombre? dependerd la orientacién de la 
educacion. 

Si creo que.el hombre es un animal en evolucién... debo educarlo como 
animal, por estimulos y respuestas (manipulacién); si resulta que es un 
producto del azar, de igual manera serd su repentina desaparicién... Existo 
por casualidad, o por error, entonces, équé problema puede haber si 
desaparezco? si soy nada y voy a la nada... Si creo que el hombre es un 
experimento de extraterrestres... ¢qué orientacién daré a los contenidos 
de instruccién publica? 
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Pero si resulta que soy un ser compuesto de cuerpo y alma espiritual, 
con destino trascendente, libre y responsable, inteligente y emocional... 
cqué tipo de formacidn se me va a dar? 

Educacién Publica habia sido convertida en un verdugo de la libre 
discusién; en una forma de persecucidn contra los pensantes superiores, en 
un deslindador estereotipado de ideas viciadas y dogmatizadas de Ibs 
negadores de.la verdadera naturaleza del hombre... Ojald que la misma 
realidad haga a los directores d~ la educacién, que no dejen de incluir la 
formacién de los valores universales y. trascendentes en la instruccién 
bdsica nacional. 

En 1992 se reformé el articulo 3ero, Constitucional, pero siguid bajo 
la misma orientacién anterior, pues ahora dice: "Art. 3ero. IZ. Garantizada 
por el art. 24 la libertad de creencias, dicha educacidn serd laica y por !o 
tanto, se mantendrd por completo ajena a cualquier doctrina religiosa: II EL 
CRITERIO QUE ORIENTARA A ESA EDUCACION SE BASARA EN LOS 
RESULTADOS DEL PROGRESO CIENTIFICO, LUCHARA CONTRA LA 
IGNORANCIA, LA SERVIDUMBRE, LOS FANATISMOS Y LOS 
PREJUICIOS... III. Los particulares podrdn impartir educacién. IV. Los 
planteles particulares dedicados a la educacidn en los tipos y grados 
especificados (educacién bdsica y normal) deberdn impartir la educacién con 
apego a los mismos fines y criterios que establecen el pdrrafo primero y la 
fraccién IT del presente articulo..." 

Y es precisamente a estas instituciones a donde los gobernadores y 
politicos de alto nivel mandan a sus hijos a la escuela... qué ironia; hasta 
pudiera decirse que mantienen por consigna una orientacién impuesta desde 
lo oculto para el pueblo, pero no para sus hijos. 

Notas Bibliogrdicas: 

(1) Tena Ramirez. Op. Cit. pag. 818 

(2). Borrego Salvador. Dogmas y crisis. Tipografias editoriales. México, 
1994, pags.101 y 102. 
(3) Sanchez Medal Ramon. El derecho de educar en la escuela. Panorama, 
México, 1963, pags. 10 y 11. 

(4) Op. Cit. pag. 15 

(5) Ibid. pag, 18. 

(6) Ibid. pag, 18 y 19. 
(7) Ibid. pag. 23 
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8B) LA LIBERTAD DE CATEDRA Y LA AUTONOMIA 
UNIVERSITARIA. 

Cuando se hicieron las primeras gestiones para poder abrir en la 
Nueva Espafia una Universidad, nunca pensé el Obispo Zumdrraga, primer 
promotor de tan noble idea, ni Don Antonio de Mendoza, propulsor de la 
misma, o el mismo Dn. Luis de Velasco, a quien cupo el honor de inaugurarla 
por orden de Carlos V, y luego con el impulso que le dio su hijo Felipe II y se 
hizo una realidad, digo, nunca se imaginaron gue vendria una era de asonadas 

.¥ mMotines, saqueos y disturbios dirigidos por pseudo-estudiantes que 
pondrian en jaque al gobierno, abanderando una mal entendida autonomia y 
una desorbitada e irracional democracia que perjudicé a toda la comunidad 
estudiantil de la mdxima casa Ue estudios. 

Aunque bien es cierto, como dice Cuevas (1): “Nuestra Universidad 
fue, en su origen, anterior a la universidad limefia (por lo mismo, la primera 
en el continente)... Esto, sin embargo no da derecho a decir que la actual 
universidad de México tenga prioridad ni mayor antiguedad, porque el actual 
plantel de nuestros altos estudios, no es el sucesor de aquella Universidad, 
Le quité la sucesién y Ia prioridad el tristemente célebre decreto de Gémez 
Farias; por él quedé nuestra noble institucién disuelta y sus aulas y 
bibliotecas entregadas al saqueo..." 

Aquella universidad era una fundacidn eclesial financiada en parte por 
el clero y en parte por la Corona Espafiola. 

Ahora la realidad es diversa, 
Como anteriormente existia la unién entre Iglesia y Estado, ambas 

instituciones compartian la responsabilidad en el desarrollo y orientacién de 
la Universidad. 

La UNAM, a la cual me enorgullezco de pertenecer, tuvo verdadera 
vida con la labor extraordinaria de hombres como Don José Vascncelos, 
quien elabord finamente el lema de “Por mi raza hablard el Espiritu", Don 
Antonio Caso, extraordinario fildsofo y pedagogo, y tantos otros que 
elevaron !a calidad y el prestigio de la Mdxima casa de estudios nacional, 

Dijo el propio Vasconcelos, respecto del Escudo de la UNAM: "Nos 
pusimos, pues, a trabajar en el doble aspecto social y espiritual, pero sin 
demagogia, porque contdbamos con timbres suficientes de distincién y de 
sacrificio en la lucha, para no tener que descender a la adulacion servil de 
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las multitudes. Trabajos para las masas pero sin subordinarnos a sus 

criterios confusos, MENOS AUN, AL JUICIO DE LIDERCILLOS Y 

AGITADORES. Al contrario, procurdbamos dar a la masa, temas de 

ascension para llevarla, junto con los adversarios, a las cimas esplendorosas 

de la sobrehumana sabiduria... Habfa que comenzar dando a la escuela el 

aliento superior que le habia mutilado el laicismo, asi fuese para ello burlar 

la ley misma. Esta nos vedaba toda referencia a lo que, sin embargo es la 

cuna y la meta de toda cultura: La reflexidn acerca del hombre y su destino 

frente a Dios. Era indispensable introducir en el alma de la ensefianza, el 
concepto de la religidn, que es conocimiento obligado de todo pensamiento 

cabal y grande. Lo que entonces hice equivale a una estratagema. Usé la 

palabra vaga ESPIRITU, que en el lema significa la presencia de Dios, cuyo 

nombre nos prohibe mencionar, dentro del mundo oficial, la reforma 

protestante que todavia no ha sido posible desenraizar de las 

Constituciones del 57 y del 17. Yo sé que no hay otro Espiritu vdlido que el 

Espiritu Santo: pero la palabra Santo es otro de los términos vedados por el 
léxico oficial del mexicano. En suma, por espiritu quise indicar lo que hay en 

el hombre de sobrenatural, y es lo Unico valioso, por encima de todo 
estrecho humanismo..." (2) 

En ese marco ideoldgico y de lucha, se encuentra el debate sobre la 

autonomia universitaria. 

Es memorable el combate de altos vuelos llevado entre Antonio Caso 

y Lombardo Toledano. , 

Caso proponia un sistema de autonomia universitaria y libertad de 

cétedra, sin estar encadenado el saber a una cierta corriente ideoldgica, 

pues la verdad debe ser libre para poder llegar sin trabas a ser conocida. 

Toledano proponia una subordinacién absoluta de la ciencia a las 

teorias socialistas. 

La libertad de cdtedra es una condicidn indispensable de progreso 

cultural. La sumision de la ciencia a las ideologias es una renuncia a su propia 
naturaleza. * 

* Solamente que por el camino de la libertad de cdtedra se puede llegar 

a conclusiones que no sean del agrado de los idedlogos, quienes en lugar de 

buscar desinteresadamente la verdad, buscan solamente la manera de 

defender sus postulados y doctrinas. 

Por ello el debate fue ardiente... 0 socialismo materialista o libertad 

que podia ser tan peligrosa como concluir en la esencia infinita de Dios... ¥ 
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eso representaba un tremendo peligro para la tradicién educativa liberal... 
De ahi que se buscara por todos tos medios encasillar en la izquierda toda 
orientacién en la UNAM. 

Y de por si la Universidad inicié con el vehemente deseo de aspirar a 
las alturas sobrenaturales, atin contra las orientaciones materialistas y 
dogmaticas de las autoridades educativas, 

Mas, para ser cientifica necesitaba independizarse de ideologias que 
la amarraran a caminos obscuros y de manipulacién: era ademds menester 
que libremente Ilegara a la verdad cientifica sin la presion del mismo 
Estado, cuya rectoria ha querido incluso llegar a la definicién de “dogmas" 
de la ciencia, 

Y por esta razén es una verdadera alegria para el expedito caminar 
del saber, el hecho de que a la Universidad se le haya dotado de autonomia. 

Autonomia en el orden académico, para que por sus propios medios 
elija a sus docentes y que no sean impuestos desde las esferas 
gubernamentales o por instituciones de ningun género. 

Autonomia en su administracién econémica y financiera, para evitar el 
soborno, el condicionamiento en base a dinero repartido para beneficiar 
politicos de baja ralea... 

Autonomia en su gobierno interno, para que la capacidad y no el 
favoritismo sea el mérito que otorgue los puestos de direccién. 

Sin embargo esta autonomia tiene su punto de fuerza en el apoyo del 
Estado que debe acudir al llamado especifico de la Universidad cuando to 
ameriten asi las circunstancias o peligre la integridad institucional. 

La historia de la autonomia universitaria viene desde 1929: "El 
director de la Facultad de Leyes, Lic. Narciso Bassols, quiso imponer 
subitamente unos exdmenes trimestrales y la supresién de exdmenes para 
los que tuvieran cierto numero de faltas. Los estudiantes pidieron negociar, 
pero Bassols los rechazé violentamente. Entretanto José Manuel Puig 
Casauranc -regente de la ciudad de México- los alentaba en sus protestas. Y 
asi estallé una huelga, los dnimos se exaltaron y el conflicto crecié en toda 
la Universidad... El presidente Portes Gil recibié a los huelguistas y les dijo: 
-Ustedes piden poco; les voy a dar la autonomia- Y dias después de lograda 
la deslumbrante autonomia, Narciso Bassols, Lombardo Toledano y Efrain 
Escamilla, con apoyo oficial (de donde procede el dinero para la UNAM), 
controlaron el Consejo Superior Universitario y declararon que la 
Universidad Nacional se inspiraba en la doctrina socialista cientifica..." (3) 
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Para 1953 el Doctor Nabor Carrillo encubria a los gorilas que 
aplastaban toda manifestacién espontdnea de la parte sana de los 
universitarios en beneficio de una minorja apdtrida e irresponsable. 

Puede explicarse la orientacién de la Universidad y ciertas 
situaciones en vista de algunas circunstancias. 

La Universidad se declaré socialista porque ta presidencia de la 
republica tenia esa tendencia, tanto con Calles, como con Portes Gil y luego 
con Cardenas... y como el dinero venia de la esfera oficial ghacia qué lado 
debia hacerse la orientacién de la UNAM? 

Para la década de tos 50s, hubo un extrafio fenédmeno en México, 
consistente en generarse grupos de choque formados por quienes vieron el 
crecimiento impresionante de la poblacién estudiantil y por lo mismo 
intentaron su control con fines politicos e ideoldgicos. 

En Guadalajara, entre los afios 1955 y 1980, la lucha por el control de 
la UdeG dejé un impresionante saldo de muertos y una tremenda incidencia 
en trdfico de armas, contro! de prostibulos y manipulacién de pandillas. El 
costo no importaba, sino el fruto y el logro de dominacién politica. 

En México, en la UNAM, el Poli y otras instituciones de educacidn 
superior hubo tremendas luchas por el poder, donde el gobierno tuvo su 
intervencién directa, asi como distintos grupos de izquierda y de derecha. 

La autonomia comenzaba a obscurecerse, pues con esa bandera se iba 
lenando de dinamita el cimiento del edificio universitario, 

"El 19 de mayo de 1968 se publicd en México un mensaje procedente 
de Washington, segin el cual el FBI decfa que agentes comunistas 
almacenaban armas y municiones en México para provocar desérdenes 
proximamente. Nadie presté atencién... En la segunda quincena de julio hubo 
un pleito baladi entre estudiantes, y los granaderos intervinieron para 
separarlos... En la zona del Politécnico unos francotiradores disparaban 
contra los transformadores eléctricos para cortar el alumbrado publico. 
Otros robaban automéviles y pasaban a gran velocidad disparando rifles y 
metralletas contra los granaderos... Entre los primeros activistas 
aprehendidos figuraban los guatemaltecos Mario Solérzano y Rolando 
Segura; el alemdn Otto Hans, nacionalizado canadiense: el mexicano Manuel 
Sudrez, ex guerrillero; el puertorriquefio William Rosado; el chileno Rati 
Patricio Pobleta; Félix Godet; Mika Satter; el chileno Salomén de Swann, 
agente de la KGB... y numerosos estudiantes y maestros de reconocida 
filiacién marxista... El Politécnico y la Universidad fueron ocupados por el 

240



  

Ejército para neutralizarlos como base de motines. Se encontré gran 
cantidad de armas, bombas molotov, interruptores de luz para alterar 
circuitos y toneladas de propaganda... El rector Barrios Sierra monté en 
santa cdlera: -La ocupacién militar de la Ciudad Universitaria ha sido un acto 
excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecia... la atencién y 
Solucién de los problemas de los jévenes requieren comprensién antes que 
violencia..." (4) - 

Es decir, la autonomia se vio quebrantada porque entré el ejército sin 
la previa peticién del rector, aunque se pudiese haber justificado la accién 
en vista de la peligrosidad social y desestabilizacién polftica que se veia 
venir. ~ 

Y no se supo manejar el asunto que vino a desembocar en la tragedia 
del 2 de octubre del 68. 

Queda obscuro el concepto de la autonomia universitaria y ta 
definicién de sus limites, se requiere pues una delimitacién muy clara, 
porque de otra forma seguird habiendo abusos ya sea por parte de la 

autoridad que se excede en sus atribuciones o por parte de los estudiantes 
o pseudo estudiantes que para lograr algun fin politico son capaces de hacer 
lo que ultimamente hemos observado y que vimos en el 68. 

Es lamentable que la falta de definicién y la debilidad de las 
autoridades asi como el egoismo y la intransigencia de grupos de 
delincuentes que se dicen representantes de la comunidad universitaria 
tengan en ascuas al pais y estén deteniendo el proceso de estudio y de 
investigacion en la Universidad mds grande de nuestra nacidn. 

La historia se repite... 1968, 1999... cHasta cudndo quedard claro el 
limite de la autonomia universitaria? , 

Notas Bibliogrdficas: 

(1) Cuevas. Op. Cit. pag. 225 

(2) Taracena Alfonso, José Vasconcelos. Edit. Porrtia. Col/ Sepan cudntos. 

Mex. 1982. pag. 30. 

(3) Borrego Salvador. México Futuro, Ed.Independiente. 6ta. edicién. 
México 1981. Pag. 26 y 27 . 

(4) Op. cit. pag. 30 
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8C) EL VALOR DE LA ORIENTACION EDUCATIVA. 

En anteriores renglones dejamos expresados los problemas de 
cardcter axioldgico a que se ha enfrentado la educacién en México, 

Si se trata de un verdadero problema, 
Cada estado busca de alguna forma orientar los contenidos 

pedagégicos de la niflez y juventud de su pueblo, 
Y esto por la sencilla razén de que la tendencia se dirige a un fin: a 

formar un determinado tipo de persona, 
El materialismo evolucionista, que no es precisamente una ley 

cientifica, sino una simple hipétesis atin no comprobada, es la constante y 
fundamento general de la Educacién Publica en México (un dogma). 

De aqui partimos para concluir los juicios de valor que de ello se 
. desprenden. 

En filosofia existen dos tipos de juicio: Los juicios sobre existencia y 
los juicios de valor. CQué es lo que existe? ¢Qué vale to que existe? 

Para la corriente oficial en el poder existe la materia. Existe el 
animal, no ef ser trascendente. Existe la masa... la manada, El nimero 
aplastante, el mayoriteo, el acarreo. Existe el poder del mds fuerte... la 
corrupcién y la prepotencia.. 

La SEP es en cuestiones de valores, confusa y obscura. 
La SEP y la UNAM misma no define su apreciacidn axioldgica y se 

pasan por alto los valores trascendentes... Y todo porque existe el temor 
mal fundado de caer en Ia idea de lo espiritual, como si por todos los medios 
fuera necesario, para no salirse de lo estipulado en la Constitucion, el 
rodear y evitar aquello que pudiese tlevar al intelecto hacia los linderos de 
lo espiritual. 

Eso si es fanatismo, intolerancia y obscurantismo... éPor qué tenerle 
miedo a la naturaleza del hombre? Somos espiritu y somos materia. Y eso no 
es visceralismo medieval. Somos alma y cuerpo, ¢y eso en qué ofende a la 
verdad? Quizds ofende a algunos irracionales que no quieren saber ni 
comprender que los principios inmateriales producen resultados 
inmateriales como las ideas y los pensamientos... Pero, en fin, volvamos al 
tema. 

La orientacién educativa sin un concepto claro de sus valores, va al 
garete y no beneficia sino a los bajos instintos del hombre porque en lugar 
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de elevarlo hacia sus tendencias superiores, lo rebaja hacia la satisfaccidn 
de sus instintos y a la pérdida del sentido moral. 

Es un hecho evidente que la falta de estudio axioldgico-moral en los 
niveles de primaria y secundaria ha traido muy graves consecuencias. 

En Guadalajara, un tres por ciento de las adolescentes de secundaria 
quedan embarazadas prematuramente, y el agente activo de la fecundacién 
es casi siempre un compaiiero de escuela. ‘ 

Seis de cada diez alumnos de secundaria ya han probado algtin tipo de 
droga. 

La confusién de conceptos morales y valorativos se ha traducido en 
nulo respeto a los padres, a la autoridad, a la ley; en libertinaje sexual y en 
la proliferacién tremenda de prostitucidn infantil. 

La falta de reflexién en la escuela es causa de conductas dirigidas 
por el instinto. La razéneleva al hombre... el placer e impulso de los sentidos 
lo rebaja a manifestaciones animales. 

La ausencia de ideas espirituales deforma al alumno porque su 
personalidad deja de estar completa y su formacién no es integral. Como 
consecuencia de esto, el alumno se hace egoista, rompe los esquemas 
morales e inventa su sistema de valores totalmente andrquico y egélatra. 

Creo de mucha necesidad actual retomar e! estudio de valores, no 

dejar de lado el aspecto trascendente del ser humano y partir de una nueva 
concepcién del hombre, mds real, para desarrollar los contenidos de 

Educacién Ptiblica que se puedan vertir sobre la mente y el sentimiento de 
nuestros nifios y los orienten hacia su perfeccionamiento en lo individual y 
en lo social. 

Pero para esto seria necesario reinterpretar el articulo tercero, Y 
ANALIZAR MUY BIEN AQUELLO DE QUE EL FIN DE LA EDUCACION 
CONSISTE EN DESARROLLAR Y ARMONIZAR TODAS... iTODAS! LAS 

FACULTADES DEL SER, HUMANO... Y de ahi se concluye que el hombre 
entero debe ser educado, en todos los aspectos de su naturaleza. Y del 
andlisis de esta realidad vendrd una nueva valoracién y una orientacién 

verdaderamente humana para la Educacién Publica Nacional. 
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8D) PROBLEMAS DE LA EDUCACION POR NIVELES. 

El problema fundamental de la educacién en México estriba en la poca 

disciplina cultural de nuestro pueblo. 

El mexicano, a los 20 afios de edad ya vio 24,000 horas de t.v., siendo 

que para acabar la maestria, desde primero de kinder requiere 20,000 

horas. 

Mas de 87% de los jévenes preparatorianos NUNCA HA LEIDO UN 

LIBRO que no sea pedido por su maestro. 

La atmésfera cultural de los hogares es deplorable. T.V. prendida 

todo el dia, musica de narcos, de temas pornograficos, videos violentos o 

de alta dosis de sexo... palabras altisonantes, léxico pobre y corriente... 

La familia es el primer problema para la educacién. 

A.nivel de pre-escolar existe gran deficiencia porque no se conoce la 

funcién de esta etapa de la escuela. 

Por dedicar todo el tiempo a !a socializacién y al juego, se olvidan del 

ejercicio intelectual. Y regularmente llega e! alumno a lero. de primaria sin 

conocer letras ni numeros. 

No se le dan antecedentes y entra a primero como nuevo, virgen 

intelectualinente. 

A nivel primarias el problema es de docencia y de sistema educativo. 

Los maestros son una mafia: Se rednen las mds de las veces para 

discutir ascensos, aumentos de sueldo y escalafones y el tiempo destinado a 

cursos se convierte en una discusién estéril de nimiedades que nada tienen 

que ver con los contenidos. 

Los sindicatos manipulan y politizan al docente, quien ya viene de por 

. si politizado desde la normal que estd convertida en el centro del ateismo y 

de la grilla. 

-La ley general de educacién hace un fuerte énfasis en la 

democratizacién de la escuela, pero se olvida de la funcién esencial 

_ formadora de las instituciones educativas. 

Si bien es cierto que recalca y repite la idea de Torres Bodet, con su 

esencial bondad, de armonizar todas las facultades del ser humano, en Ia 

prdctica se nota la desproporcién de esa formacién. 

Por ejemplo, en los planes de primarias, se dedica una sola hora a la 

semana para la educacién fisica; nunca se dedica una hora al conocimiento de 
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principios morales o axiolégicos, aunque ya se estd discutiendo la inclusién 
de estas asignaturas, 

Las horas de estudio son reducidas, a pesar de que el maestro de 
primaria tiene la disposicién de tiempo completo. ; 

En Guadalajara, por ejemplo, en una escuela particular, el alumno de 
primaria entra a las 8:00 a.m. y sale a las 2:00 p.m., mientras que en una 
escuela de gobierno la entrada es a las 8:00 y la salida a las 12:00 6 12:30. 

Ademds de la estructura bdsica, la escuela particular ofrece: idioma 

adicional, valores, computacién y mds horas de educacién fisica. 
Los maestros ganan un 40% mds en escuela de gobierno y dedican 

menos tiempo, ademds de que casi no se les exige calidad o profesionalismo . 
sino lealtad a su sindicato. 

Otra gran deficiencia en el nivel de primaria consiste en la poca 

participacién de los padres de familia en las tareas de sus hijos y en el 

escaso seguimiento en su formacidn. 

Y ésto no es privativo de las escuelas ptblicas, sino que es un 

problema general y de cultura. 

A nivel de secundarias la problemdtica es diferente. 

Si bien, la deficiente preparacién ética de la primaria deja ciertas 

secuelas, en secundaria se apaga por completo la conciencia del bien y del 
mal. . 

‘Las relaciones sexuales prematuras son alarmantes, asi como !a 
incidencia.de embarazos no deseados, cuyas cifras son muy reveladoras. 

A tal grado ha llegado ya en las secundarias la promiscuidad, que ha 
habido campafias de difusién y uso de condones, porque !a realidad ha 
rebasado toda ponderacién. 

Esa ausencia de escalas claras de valores ha traido como resultado 
conductas delictivas gravisimas, como violaciones de compafieras de grupo y 
hasta homicidios en contra de las mismas. Se han dado casos de maestros 
masacrados por sus alumnos con lujo de crueldad y refinamiento en la safia 
empleada para la comisién de ilicitos. 

Lo peor de las cosas es que estos jovencitos, cuando se les pregunta, 
responden que no tienen ningtin remordimiento.., 

La influencia de los medios masivos de comunicacién es notable, el 

ambiente en que se mueven los adolescentes resulta apto para el cultivo de 
la delincuencia. 
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Por ello cuando $e dice que ya son gran mayorfa los que estudian 
secundaria, aunque debe alegrar a todos los mexicanos, nos quedamos con 
una tremenda duda: ¢cudl es el verdadero valor cualitativo de la educacién 
secundaria? 

Todo lo visto nos habla de un gran reto: la formacidn del cardcter y 
del sentido ético de los alumnos en su edad adolescente. 

Bien dijo Hugo Wast: "Si no se educa al pueblo, si no se le forja el 

cardécter en el trabajo y en la economia, si no se le inculcan principios de 

moral cristiana y no pagana, espiritu de abnegacidn y de sacrificio, cuanto se 

haga por él es indtil, casi me atrevo a decir perjudicial, la disminucién de 

horas de trabajo como el aumento de salario... Con los medios de vida 

aumentarian ambicién y la codicia de gozar sin medida de todas las 

sensualidades que ofrece el dinero. Y el pueblo ineducado SOLO SABE 

GOZAR EN EL VICTIO. La taberna, el despacho de bebidas, el boliche son 

sus Unicos focos de atraccién, y alli se le queda todo, lo que es suyo y puede 

gastarlo y lo que no puede gastar porque es de su mujer y de sus hijos... Si 

el. pueblo esta MAL EDUCADO, NUESTRA JUVENTUD ESTA PEOR.., 

Rumbosa, indolente, descaracterizada, incapaz de los grandes entusiasmos 

ni de las grandes empresas, se va dejando llevar a son de camalote por la 

corriente mansa y plitrida de la época... El joven de hoy ha lIlegado a ser 

prdctico en el peor sentido de la palabra, siendo en sus derechos como en 

sus deberes é] mismo, el Unico fin de ellos enceguecido y anulado por el mds 

torpe de los egoismos, por este fetiquismo de los faquires que se pasan la 

vida mirdndose el ombligo, persuadidos que marchan hacia la beatitud..." (1) 

Si bien, Wast ve con fuerte pesimismo a la juventud, en México 

observamos cierta similitud de conductas. 

La gente mayor simplemente dice: “Se estdn perdiendo los valores..." 

No es que se pierdan, simplemente ya no se-realizan porque no existe en el 

ser humano del mundo moderno la voluntad ni la meta de hacerlos realidad 

ya que el egoismo materialista y la mentalidad relativista y de supremacia 
del instinto sobre la razon estd formando no ya a un ser racional, sino, como 

dice él Profr. Archibaldo Orozco Borja: un ser sentimental, econdémico y 

sexual... 

Este nivel de estudios, basico superior, debe ser reestructurado y 

nuevamente concebido para responder a realidades de urgente modificacin. 

El nivel Bachillerato inicia con pasos inciertos en todas partes. 
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Por las deficiencias de instruccién y de hdbitos en la nifiez y ta 
adolescencia, el alumno de nuevo ingreso llega con tremendas lagunas. 

Regularmente no sabe leer. 
iComo! Dirdn que es una exageracion. Tengo cerca de 10 afos dando 

clases en Preparatoria y tres aftos como director o subdirector de 
bachilleratos... ¥ por experiencia propia puedo decir y afirmar que el alumno 
de prepa tiene que ser nuevamente ensefiado a leer, arazonar y a escribir. 

Resulta increible el tipo de faltas de ortografia tan infantiles y sobre 
todo en tratdndose de reglas elementales de tercero de primaria, 

Para dar una clase de historia he tenido que comenzar con un curso 
de geografia porque no conocen el mapamundi, no saben dénde se ubica el 
Mediterraneo... Es para dar miedo Ia impreparacién generalizada, ¢Dénde 
estuvieron en la primaria y secundaria? éQuién les dio el certificado? 

Y estoy hablando de algo general, no privativo de uno u otro centro 
escolar. 

La preparatoria tiene el problema de la estructuracién de 
conocimientos mal planeado, que no forma al estudiante al menos en la 
calidad en que se pudiera. 

Tres afios para preparar su ingreso a la carrera profesional; tres 
afios perdidos si no sigue estudiando. Perdidos Porque no aprende nada 
prdctico para la vida ni para su trabajo... ¥ las empresas ya estan exigiendo 
prepa para admitir a Jos trabajadores. 

Si bien, ya contamos desde la década de los 80's con los bachilleratos 
tecnoldgicos, la calidad de los programas y la disposicién de los alumnos, 
siguen dejando mucho que desear. 

El gran reto del bachillerato es el dar la calidad de conocimiento 
suficiente y necesaria para poder, tanto ingresar a una carrera profesional, 
como integrarse a la fuerza productiva y econémicamente activa, 

Lo bueno de este nivel es que el joven va tomando hdbitos culturales y 
de ambiente intelectual. Su propia madurez le ayuda a ser mds centrado, 

Et Bachillerato ya no entra en la educacién obligatoria segdn el 
articulo tercero constitucional, pues esta normatividad incluye primaria y 
secundaria, por ello, estudiar preparatoria es un privilegio que se ha 
convertido en popular; ojalé que se den lineamientos correctos para el nivel 
medio superior de ensefanza, 

La Universidad... la carrera profesional. 
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El problema bdsico de la universidad es la demagogia. 
Es la mentira, la manipulacién y el engafio. 
Politizar: una universidad es robarle su verdadera dimensién y 

convertirla en un circo donde la ciencia y el conocimiento se ven 
constantemente obstaculizados. . 

Es demagogia porque un lidercillo agitador de labia venenosa moviliza 
ingenuos para supuestas luchas estudiantiles, que las mds de las veces no 
son representativas de los que desean ir a la escuela a estudiar, aprender y 
aportar algo para el progreso. ’ 

Sus banderas no son auténticas y son hipdécritas que usan mdscara de 
redentores de la masa estudiantil, cuando sus verdaderos fines son el 
control politico o la consigna de grupos subversivos, andrquicos o incluso 
gubernamentales... en todos los casos: intereses mezquinos. 

Este problema inicid desde 1933, cuando se definid, como dogma de 

fe, que la UNAM iba a ser socialista: conclusién dictada por el primer 
Congreso de Universitarios Mexicanos, a fines de ese afio: “las 
universidades y los institutos de tipo universitario de la Nacién mexicana 
contribuirdn, por medio de la orientacién de sus cdtedras y de los servicios 
de sus profesores y establecimientos de investigacién, en el terreno 

estrictamente cientifico, a la sustitucién del régimen capitalista, por un 

sistema que socialice los instrumentos y los medios de la produccidn 

econdmica... La historia se presentard como la evolucién de las instituciones 
sociales, dando preferencia al hecho econdmico... la ética, como una 

valoracién.de la vida que sefiale como norma para ta conducta individual, el 

esfuerzo constante dirigido hacia el advenimiento de una sociedad sin 
clases,.,"(2) 

Antonio Caso dio contestacién a esta absurda imposicién: “La 
Universidad ,de México es una comunidad cultural de investigacién y 
enseficnza; por tanto, oficialmente, como persona moral, jamds preconizard 
credo alguno filosdfico, social, artistico o cientifico... Cada catedrdtico 
expondré libre e inviolablemente... Como institucién de cultura, tendrd el 
deber de realizar su obra humana ayudando a la clase proletaria, pero sin 
preconizar una teoria econémica circunscrita porque las teorias son 
transitorias... Es libre la inscripcién en las cdtedras de la universidad... 
Como somos una institucién de investigacién y ensefianza, sdlo ensefiamos 
aquello que investigamos y si investigamos que nuestro credo es deficiente, 

cpor qué circunstancias vamos a limitarnos a una posicién definida por una 
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Filosofia? ...mediten en el peligro que hay en que la universidad declare un 
credo definido, porque la universidad es investigacién y la universidad es 
ensefianza, y la ciencia no estd hecha, y se prolonga en una perspectiva 
eterna y va constantemente adquiriendo verdades que antes no tuvo..." (3) 

Precisamente, por partir de ideologias y no de realidades, la UNAM 
ha vivido en la zozobra de la accidén arbitraria de ultras y radicales que 
solamente ven a la ciencia como un aliado incondicional que por un decreto 

de su capricho se convertird en justificador de su postura, la cual “no tiene 

vuelta de hoja", es la correcta por imposicién de su terquedad. 
Y es por ello que Caso se oponia. Porque resulta absurdo apriori 

casarse con una teoria a la que nada se le discute; como a la muchacha 

bonita que no se le contradice por temor de que su rostro se Hegue a afear. 

La‘ ciencia se veria limitada por ta ideologia, En lugar de servir a la 

verdad, se serviria a una postura particular. 

El gran ‘problema de las universidades, deciamos, es la mentira, la 

manipulacién y 1a demagogia. 

La mentira como punto de partida: "Todos deben llegar a ser 

profesionistas". Masificacién de la universidad. 

Los mejores deben llegar, por una cuestién de justicia natural y de 

cualificacién del talento, a ser profesionistas, No cualquiera, y menos si no 

tiene mds mérito que agitar y pertenecer a un grupo desestabilizador, 

deberia llegar a ese nivel de estudio. 

La masificacion consiste en la creacién de un monstruo incontrolable 
que por sus dimensiones causa espanto y por sus resultados es un masacote 

mediocre y deforme de los que deberian ser buenos profesionistas. 
Popularizacién no es lo mismo que populismo y manipulacién de masas... 

El hecho de hacer accesible. la educacién, no significa hacerla de baja 

calidad. La cantidad excesiva es negativa en las escuelas. 

Demagogia es mentir para ganar el favor de las masas... Y es 

demagégica |a masificacién, es demagdgica la huelga, son demagédgicos los 

paros y las manifestaciones de docentes en la gran mayoria de los casos. 

Lo Unico vdlido es cumplir con el fin para el que fueron creados... La 

universidad fue creada para estudiar, para prepararse a servir mejor a la 
sociedad, no para anidar buitres y cuervos que son verdaderas nulidades 

intelectuales, enanos morales y caricaturas de voluntad... Cuya finalidad es 

obstruir a los que tienen en su pensamiento el estudio, Y aquellos agentes 
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desestabilizadores anhelan ganar titulos y reconocimientos, cuando no 

puestos publicos a cambio de su sabotaje contra la cultura y la civilizacién. 

Desde el punto de vista juridico, deberia haber mayor control 

disciplinario y castigo de cardcter penal para los saboteadores de la vida 

cultural de la universidad. 

Notas Bibliograficas: 

(1) Wast Hugo. Panteismo de Estado. Edit. Thau. Buenos Aires, Argentina. 

1991. pag.50 

(2) Caso-Toledano. Rumbo de Ia Universidad. Ediciones Metropolitanas. 

México, 1973.,Pag.11 

(3) Op. cit. pag. 27 y 28. 

250 

 



  

+ 

8E) LAS FACULTADES DE DERECHO Y SU ENF OQUE 

AXIOLOGICO-SOCIAL. 

Los ultimos presidentes no han sido abogados sino economistas... en 
lugar de politicos hemos tenido tecnécratas. 

‘Y resultaron muy malos. 
De por si el trabajo y la honestidad del abogado quedé en entredicho 

por el sistema corrompido de la administracién y procuracién de justicia que 
no puede disimularse por su magnitud evidente. 

La sociedad descalificé a los abogados en general. 

Sin embargo los hay muy respetables y derechos. 

La abogacia se ha tornado demasiado pragmdtica y poco humana. 

No es un secreto que se ha convertido en una carrera codiciada y por 

lo mismo muy demandada por los bachilleres que aspiran al nivel profesional. 

Y mas que por la esencia del derecho, por la falsa idea de que es un camino 

mds fdcil para enriquecerse sin tanta dificultad. 
El abogado es un profesionista con amplios conocimientos técnicos del 

procedimiento en general y conocimientos de fondo de cardcter tedrico 

sobre las leyes y su aplicacidn. 

Pero no solamente es eso. 

El abogado, por su misma capacitacién, es el orientador por 

excelencia para la ciudadania. Es quien puede velar por los intereses de la 

comunidad, precisamente por conocer las limitaciones de la autoridad y los 

caminos para hacer valer la ley en beneficio de todos. 

Ademéds, por su esfuerzo en la propia preparacién, un licenciado en 

derecho puede, y con justa razén, percibir honorarios suficientes para vivir 

desahogadamente, a ‘la vez que forma un cardcter que le hace un 

profesionista representante de los intereses de la sociedad y de los 
particulares que acuden a él en demanda de asesoria o proteccién. 

Asi pues, estamos ante una aparente contradiccidén de intereses: por 

un lado, el servicio a la comunidad a la cual se debe, y que se logra mediante 
una recta formacién del cardcter; por otro lado, el beneficio personal y de 

la propia familia. 

¢€Qué va a orientar y regular los intereses de la vida del abogado? 

Sin duda alguna los principios morales y los valores. 
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Las facultades de derecho se han preocupado por la formacién 
técnico-profesional y cientifica de los estudiantes de esta licenciatura. 

Se han multiplicado las materias por semestre o por médulo debido a 
la misma necegidad de abrir los horizontes y las posibilidades cada vez mds 
numerosas en los dmbitos jurfdico-legales. 

Pero, como en todos los niveles educativos: se ha olvidado UN 
VERDADERO Y SERIO ESTUDIO de Ia ética y axiologia juridicas. 

A todos los que hemos estudiado en la facultad, nos consta que estas 
cuestiones se analizan como para llenar un requisito académico, mas no con 
el fin. de encarnar las ideas profundas y permanentes de los sélidos 
principios que deben regular la actividad procesal y legal; parece que estas 
consideraciones resultan incémodas para la mentalidad materialista e 
individualista de los tiempos actuales, dominados por el hedonismo y la 
negacion de realidades supramateriales. 

Por esa razén, entre otras, el trabajo del abogado se ha convertido 
en pragmatismo frio ajeno a los valores humanos. 

Y este fendmeno se nota extendido hacia todas las profesiones. 
Parece que la cosmovisién materialista y utilitaria de los centros de 
educacién superior han hecho profesionistas alejados de los verdaderos 
problemas sociales, y egoistas que han perdido el sentido de solidaridad 
social. 

Deberia darse mds énfasis al andlisis filosdfico y a la estimacién 
axiolégica de los valores humanos y sociales, de tal manera que el abogado, 
al salir de.la universidad, tenga, al menos, una intencidn, dentro de si, de 
convertirse en.un elemento de servicio para su sociedad inmediata, que ame 
a su pueblo, que busque por sobre intereses mezquinos, la justicia y la 
verdad. . 

Pero para esto se requiere voluntad de las autoridades universitarias 
y ademds romper con esquemas teéricos absurdos que no parten de la 
realidad sino de estereotipos enclavados en los cerebros de lideres o 
militantes de grupos con evidente filiacién ideoldgica. 

El abogado del siglo XXI ha de ser un profesionista limpio pero 
ambicioso en la idea del servicio... debe ser generoso y solidario, sin dejar 
de aspirar a su beneficio personal y familiar a lo que tiene derecho dentro 
de los limites morales. 

El nuevo enfoque ‘axiolégico-social del licenciado en Derecho debe 
descansar sobre la idea del servicio, pues saber mds es para servir mejor... 
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y partiendo de la idea de dignidad de nuestro pueblo... justipreciando la 
coherencia entre el actuar y el pensar y la idea del valor de la verdad y de 
la justicid. 

Las facultades de derecho deben, de manera prioritaria, modificar su 
visién y aumentar el énfasis sobre las consideraciones éticas, axiolégicas y 
filoséficas. 

cEn qué consiste el enfoque axiolégico-social? 
En dar una orientacién a los trabajos de docencia para llegar a 

aportar en el estudiante, los elementos necesarios para su formacidn de 
acuerdo al perfil de egreso preconcebido. 

Dice Gémez Lara (1) "Lldmase abogado al que después de haber 
obtenido el grado de licenciado en derecho, prestado el juramento y 
justificadas las demds condiciones prescritas por la ley y los reglamentos, 
se encarga de defender ante los Tribunales el honor, la vida, la libertad y la 
fortuna de los ciudadanos..." 

Carnelutti (2) opina asi: "Aunque el interés en la litis haga a la parte 
en sentido material generalmente idénea para actuar en el proceso, sin 
embargo, esa idoneidad puede quedar menoscabada, por una parte, por la 
pasién, y por otra, por la inexperiencia del derecho. Un remedio a este 
peligro se encuentra poniendo en lugar o al lado de Ja parte a otra persona, 
que se llama defensor y tiene el cometido por un lado, de atemperar el 
impulso del interés en litis, y por otro, el de suministrar a la tutela de 
pericia necesaria..." 

Vemes que la labor del abogado es trascendentalfsima en nuestro 
medio. . 

El médico juega con la vida e integridad del paciente... 
El abogado también juega con«la vida, con la libertad, con la 

propiedad, con la dignidad y con la paz social. De ahi que su trabajo sea de 
tan grande importancia y su rectitud deba ser a toda prueba. 

Ldstima que los abogados defensores de oficio tengan tan baja 
remuneracion, pues esta situacién les obliga a ser mediocres, ya que 
atienden multitud de asuntos bajo duras presiones de premura y de 
estrechez econdmica. 

Tienen ya fama de desapasionados y poco interesados en sus 
defendidos, que no son clientes por no percibir dinero de ellos. 

¥ 
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Si bien hay honrosas excepciones, el defensor de oficio se limita a no 

dejer morir el proceso, mas no a luchar con afdn de triunfo y de éxito en 

sus negocios. 

"Una defensoria de oficio -dice Gémez Lara- que brindase el auxilio 

técnico de los abogados, a quienes carecen de los medios para pagarlos, 

deberia de organizarse sobre bases muy distintas, las cuales implicasen la 

prestacién de dicho servicio por profesionales capacitados, honorables y 

bien remunerados..." (3). 

Por otra parte, los Agentes del Ministerio Publico, también abogados, 

realizan un trabajo que requiere alto nivel de conocimientos, casi 

equiparable al del juzgador, y sin embargo su sueldo estd en un 20% del que 

recibe, éste. 

Los abogados, por la prdctica procesal viciada o por la injusta 

tabulacién salarial del medio oficial, caen fdcilmente en las tentaciones de 

los antivalores. Situacién motivada por causas que pueden remediarse si 

desde la Universidad se le dota de vacunas morales e intelectuales y si el 

Estado nivela y dignifica la labor de abogados en el campo de las fiscalias y 

de las defensorias. 

La Ley, a la vez, nos sefiata cémo debe ser un abogado. 

El Cédigo Penal para el D.F. establece a contrariu sensu los valores y 

virtudes del abogado. 

El art. 231 se refiere a la veracidad, cuando dice que se castigard a 

quien alegue a sabiendas hechos falsos, o leyes inexistentes 0 derogacas. 

Con lo cual vemos que se protege por un lado la honestidad en el hablar y 

por otro el profesionalismo y competencin ya que si un abogado alega leyes 

inexistentes, ademds de manifiesta mala fe, esté exhibiendo su ignorancia e 

incompetencia., 

También castiga a quien quiera probar lo improbable y con ello 

entorpezca el proceso. Con lo cual se esta intentando realizar el valor de la 

justicia aplicada puntualmente. 

Luego afiade que si busca una resolucién contraria a la ley cae en 

delito, con lo que se protege el valor de la legalidad. 

Se considera delito asesorar a ambas partes en el mismo juicio, y con 

ello queda de manifiesta evidencia la virtud de la lealtad, elevada a valor 

defendible por la ley. 

No puede abandonar a su cliente sin motivo justificado porque lo deja 

en indefensién, por lo cual resulta defendida la solidaridad y la fidelidad. 
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También resalta la obligacién de quienes toman un asunto, para que lo 

concluyan y hagan promociones pertinentes. No se puede cobrar sin haber 

trabajado. La laboriosidad y la voluntad son garantizadas con este articulo 

(el-132). ; 

Si la ley, si la dectrina, si la poblacién necesita abogados conscientes, 

rectos y competentes, ¢qué tipo de abogado queremos? De su respuesta 

depende el plan de estudios de las universidades. 

Un abogado honrado, que tenga conciencia y no lucre en demasia, con 

perjuicio de nuestra sociedad. 

Un abogado recto, que no entre al juego de la corrupcidn. 

Un abogado competente, que conozca las leyes y los procedimientos, y 

por ende, que no ponga en riesgo los intereses de su cliente por deficiente 

. preparacién. 

Un abogado solidario, que sea capaz de dar de si en beneficio de los 

desposefdos y que no desprecie a nuestro pueblo, ni atin al mds pobre o de 

apariencia insignificante. 

Un abogado equilibrado, que no se hinche de soberbia y de recelos 

contra sus colegas ni contra el pueblo sencillo, sino que le respete, aprecie y 

lleve sus asuntos en buena lid. 

Finalmente, un abogado veraz, leal y profesional... 

Pero, todo esto, ¢cémo se puede integrar en Ja carrera de licenciado 

en derecho? 

Con un equipo que quiera asumirlo; con unos programas que incluyan 

reflexién sobre la actividad profesional... Y con una conciencia critica 

impregnada de valores y educada por virtudes... En una palabra: con un 

sistema de disciplina cultural integral y de reflexién axiolégico-jurfdica que 

sumerja al alumno en una atmdésfera apta para el perfeccionamiento 

intelectual y: moral que llegue a redundar de manera positiva en nuestra 

pobre sociedad ya de por si tan viciada y herida. 

En el manual de estrategia de la DUAD de nuestra Alma Mater, en la 

carrera de Licenciado en Derecho, dice: "A la facultad de derecho le 

interesa crear CULTURA JURIDICA, dar una formacién tedrico prdctica y 

FUNDAMENTAR LOS VALORES de una alta calidad ética, a fin de que los 

egresados, bien sea como litigantes, jurisconsultos, docentes e¢ 

investigadores SE PERFECCIONEN CONSTANTEMENTE, y lleguen a ser 

factores de cambio EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD..." 

Sin duda que es un objetivo grandioso... 
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Un objetivo que cada alumno de nuestra facultad leva sobre su propia 
conciencia. 

Una meta de cardcter concreto: 
a)Crear cultura juridica: es decir, asimilar el esfuerzo grandioso de 

las generaciones que nos preceden y aportar los elementos necesarios para 
los que vienen detrds de nosotros. 

b)Fundamentar los valores: que viene a ser el razonamiento constante 
sobre nuestro trabajo como profesionistas del derecho, y més que 
profesionistas, como ‘profesionales. Y sobre bases sélidas y cimientos 
firmes, caminar con un sentido definido que no se modifique sino por haber 
encontrado una fundamentacién mds acertada y de mayor beneficio general. 

c)Perfeccionamiento constante: Lo que nos habla de dar la espalda en 
definitiva a la mediocridad. Buscar el camino a la excelencia, a la virtud y a 
la realizacién de los valores. 

.d)Ser factores de cambio den beneficio de la sociedad: Es decir, 
aprovechar los conocimientos adquiridos para convertirse en lideres de 
opinion y en agentes de mejoramiento general. 

Cumpliendo en la realidad los objetivos ideales de nuestra Alma 
Mater en materia de formacién del alumno de derecho, México se veria 
altamente beneficiado y nuestro pueblo tendria una gran confianza en sus 
abogados. 

He ahi.el reto de volver a plantear la axiologia del derecho mexicano 
y mover a los alumnos de nuestras facultades a razonar y hacer vida sus 
razonamientos en bien de la Ncién. 

Notas Bibliogrdficas: 

(1) Gomez Lara, Op. cit. pag. 244 
(2) Ibid. 

(3). Ibid. pag. 248. 
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NOVENO TEMA. 
POBREZAY LEGALIDAD. 

9A) LAS CLASES SOCIALES EN EL MEXICO DE HOY. 

(Comparacion con otras épocas) 

Actualmente podemos dividir, para fines de estudio, a la sociedad 
mexicana en las siguientes clases sociales: 

a) La Clase Dorada: que se compone de los altos funcionarios 
féderales, los empresarios e industriales de alto nivel y aquellos que 

perciben por inversiones especulativas o productivas grandes dividendos. 

Viven en zonas aisladas, tienen grandes mansiones y numerosa servidumbre: 

viajan constantemente al extranjero y gozan de la capacidad de decisidn en 

el pais, 

b) La Clase Alta Superior: A la que pertenecen empresarios y 

funcionarios de alto nivel, pero subalternos de aquellos. Gobernadores, 

Duefios de cadenas comerciales o de empresas de éxito que no han dado 
tantos dividendos, pero que constituyen un grupo con posibilidad de acceder 

a la clase dorada y su forma de vida es parecida pero a menor escala. Si 

bien no tienen la facultad de decisién, representan una fuerza considerable 

por su capital e influencia. Aqui se ubican ademds los industriales medios, 

los agricultores que tienen tecnologia de punta y los terratenientes. 

c) La Clase Alta Inferior: compuesta de empresarios exitosos de 

nueva generacidn, o de los que de abolengo manejan industrias o negocios 

que no crecen mucho pero se mantienen estables. A esta clase pertenecen 

altos funcionarios de los bancos, los senadores y los mandos intermedios del 

medio militar y policial, ast como agricultores propietarios de considerables 
parcelas productivas. 

d) La Clase Media Superior:: entre ta cual se cuentan los 

profesionistas exitosos, arrendadores, bodegueros y comerciantes, asi 

como duefios de talleres y micro-industria y los funcionarios de la iniciativa 

privada en los niveles de gerencia y administracién; diputados y Funcionarios 

de procuracién de Justicia federal. Regularmente son propietarios de sus 

viviendas y tienen algunas otras. Si bien sus ganancias no son tan 
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considerables como las clases altas, son importante fuente de trabajo por 

su numero y extensién. ‘ 

e) Clase Media Inferior: Se compone de intelectuales, profesionistas 

en proceso de estabilizacién, maestros y empleados de confiahza de las 

empresas. Son la clase pensante, ya que si bien no tienen gran capital, 

tampoco tienen la obligacién de destinar todo su tiempo al cuidado de 

empresas, pero tampoco sufren la escasez que los pudiera orillar a trabajar 

sin descanso. Por esa razon, la clase media inferior es !a clase intelectual, 

porque tiene el tiempo necesario para la especulacién racional, Regularmente 

son propietarios de sus viviendas, pero no tienen otras. 

f) Clase Baja Superior: Es la que comprende a los empleados, a los 

locatarios de mercados populares (unos son de la clase media), a los obreros 

calificados y a los estudiantes de escuelas publicas. Tienen estrechez 

econémica; en un 50% son arrendatarios o tienen solamente derechos 

ejidales. 

g) Clase Baja Inferior: Se compone de una gran mayoria de fos 

mexicanos que trabajan en tianguis, que son peones de albaiiil o del campo, 

obreros o ayudantes de taller, veladores o policias de linea; tienden a la 

desercién escolar y viven en vecindades o departamentos arrendados. Su 

alimentacién es baja en nutrientes y viven constantemente preocupados por 

conseguir lo necesario e indispensable para sobrevivir. 

h) Clase Paupérrima: Es la que incluye a los indigenas, los peones 

explotados de las zonas’rurales mds alejadas, los pordioseros e indigentes y 

a los nifios de la calle. Son un estigma y un anatema para nuestra injusta y 

vergonzante distribucion de la riqueza. Hay al menos 45 millones de ellos en 

México, en 1999-2000. 

Desde la época precolombina existia diferenciacién de clases o 

castas. 

Mas, a la llegada de los espaficles, fue evidente que esa tendencia 

cultural en las sociedades humanas, se practicé de forma discriminatoria. 

Las castas fueron una especie de clasificacién y sefalamiento social. 

El criollo no tenia acceso a los puestos de importancia; el indigena estaba 

vetado; el mestizo era visto con desprecio por los peninsulares que nunca le 

iban a dar la oportunidad de llegar a puestos de influencia; el zambo, el 

mulato, el tentenelaire o el saltapatrds quedaban siempre fuera de cualquier 

posibilidad de puesto de mando. 

’ 

258



‘ 

La indepéndencia fue llevada a cabo por criollos, nunca por ef pueblo 

mestizo ni por los indigenas. 

Y posteriormente a esta lucha de emancipacion, las clases sociales se 

siguieron diferenciando. 
Siempre hubo una divisién marcada de tres clases; alta, media y baja. 

‘Esta distincién se acentué durante el Imperio de Maximiliano, que 

creé su circulo real. 

Con Diaz hubo otra forma afrancesada de nobleza y aristocracia. 

Las clases se polarizaron por el poder econdmico de los hacendados y 

la pobreza lastimera de los peones y trabajadores. 

Vino la Revolucion y siguid habiendo ricos y pobres... 

Los caudillos y la clase politica comenzaron a ganar 

revolucionariamente grandes cantidades. El poder se vio mds que nunca, 

como una forma de manipular a las masas para obtener influencia politica y 

econdmica. . 

La etapa del obrerismo fue una sangria gue trajo como consecuencia 

el sometimiento de las clases trabajadoras a manos de lideres que cobraban 

buenas cuotas sindicales y se mantenian en sus puestos por el terror. 

Pero se sucedié una etapa de progreso y el poder adquisitivo se 

mantuvo estable y fuerte. 

Durante ja presidencia de Lépez Mateos, con un salario minimo se 

alcanzaban a comprar 60 periddicos...El salario de un obrero bastaba para 

pagar colegiatura de escuela particular a sus 6 0 7 hijos y pasearlos una vez 

por ao al mar. Las casas se podian comprar con un poco de esfuerzo 

adicional 

La clase media se desarrollé y el empleo iba en aumento. 

Pero vino la "docena trdgica" (sexenios consecutivos de Echeverria y 

Lépez Portillo) y comenzé a aparecer la clase paupérrima; crecié 

considerablemente la clase baja inferior a costa de la clase media, que poco 

a poco iba convirtiéndosé en baja. 
La clase dorada se redujo en cantidad, pero aumenté sus caudales de 

manera escandalosa, como fruto de la corrupcién, 
Y° actualmente vemos que hay unos cuantos extremada y 

escandalosamente ricos (clase dorada) y una gran mayoria son de la clase 
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baja y paupérrima... La clase media se extingue poco a poco porque pasa a 
ser, gradualmente, de las clases bajas. 

Y las clases bajas ven a las altas como ejemplo y modelo de vida... "En 
las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades modernas, la vida social se 
presenta bajo sus formas més complejas. Por lo demds, en esos medios 
urbanos una parte de la poblacién determina las direcciones, los objetos 
principales de la actividad comtin, y manifiesta mejor que tas demés las 
tendencias comunes a tedos. Es la clase mds elevada, la mds rica, la que 
ejerce las funciones mds importantes. Puédesela lamar <airigente> no solo 
porque‘ posee mds potencia y autoridad material, politica y econdémica, sino 
porque sus maneras de pensar se imitan y en ellas se inspiran las clases 
menos elevadas...” (1) 

Asi pues, las clases bajas tienen su modelo en las altas... y la 
corrupcién de las altas se refleja en el deseo de beneficiarse licita o 
ilicitamente por parte de las clases de bajo nivel, 

El-ejemplo arrastra.. aunque la demagogia de las palabras llegue a 
conmover. 

Asi pues, la pobreza, si bien puede predisponer a la delincuencia, no 
es condicionante de ésta. Ser pobre no significa ser delincuente. 

La prensa y los medios masivos de comunicacidn, con un 
desconocimiento supino de la realidad social dicen que es delincuente el 
pobre; mas resulta que los verdaderos delincuentes estan muy arriba y’ 
tienen dinero y medios suficientes... 

‘No no creo en la explicacién de algunos socidlogos, de que la causa 
principal del auge de la delincuencia se deba a la pobreza. HAY 20 
MILLONES DE MEXICANOS QUE VIVEN EN LA MISERIA Y OTROS 20 

» MILLONES QUE VIVEN EN LA POBREZA, Y NO SON DELINCUENTES. El 
97 6 98% de ellos no lo son. La situacién econdmica es un predisponente, 
pero no la causa determinante. Lo mismo ocurre con la falta de instruccion" 
{2).- 

Nuestra divisién marcada en clases es producto de un injusta 
distribucién de la riqueza, pero que no ha sido provocada por los pobres e 
ignorantes, sino por la manipulacién verdaderamente criminal de politicos y 
supranegociantes sin escriipulos que han estereotipado al pobre como ladrén 
y al rico como distinguido y honrado. 

260 

  

 



  

La riqueza mayor que tiene México es su gente sencilla, generosa y 

solidaria que ahora es victima de especuladores megaladrones que le han 

robado sus expectativas de bienestar en nombre del neoliberalismo. 

Notas Bibliogndficas: 
(1) Halbwachs. Las Clases Sociales. Fondo de Cultura Econémica. México 

1950. 

(2) Borrego Salvador. Panorama. Ed. Tipogrdficas. México 1998. 
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9B) EXISTE LEGISLACION CON RESPECTO A LA 
POBREZA? 

LOS DELITOS DE CUELLO BLANCO Y DE LA CLASE 
DORADA. 

LA JUSTICIA PARA LOS RICOS. 

Resulta ofensivo el discurso politico de los candidatos a la presidencia 
cuando se refieren al trillado y demagégico combate a la pobreza, 
a Es una bandera de lo mds inverosimil... y sin embargo todos Ia portan 
como si fuera una realidad futura, 

Todos sabemos que no es cierto, Los candidatos saben que no es una 
meta de su gestidn. Y sin embargo la pobreza, con todo lo que ella arrastra, 
ahi estd como un estigma de la mentira, del engafio, de la demagogia, de la 
corrupcién de las altas ctipulas politicas y econdmicas, y de fa ignorancia y 
mala educacién de las masas. 

Como ‘si combatir a la pobreza fuera combatir al santo en la arena 
Coliseo... 0 si se tratara de una campaiia contra el catarro. 

Pese a todo no existe una normatividad que obligue a los gobernantes 
a luchar contra la pobreza. 

En el Evangelio aparece un dicho de Jesucristo, el Sefior, quien 
afirmaba: "Los pobres siempre los tendréis entre vosotros... Quizds veia 
los discursos hueces, trillados, falsos e hipécritas de los candidatos y luego 
de los burécratas en ejercicio de sus funciones quienes nunca piensan en la 
pobreza de la poblacién a la cual gobiernan. 

EI Cédigo Penal no sanciona a los causantes de! empobrecimiento. 
Si bien tipifica el enriquecimiento ilicita y el peculado, refiriéndose a 

Servidores Publicos, en abuso de sus facultades, que tengan bienes e 
ingresos que no se pueden justificar, en la prdctica no se persigue el delito 
como debiera hacerse por simples razones politicas y por intereses de 
quienes se verian afectados de forma indirecta, 

El enriquecimiento de magnates es una forma de ilicitud grave porque 
en la medida en que se ve aumentado su poder, se ve disminuido el poder 
adquisitive y el ingreso y estabilidad de los trabajadores y fa poblacion en 
general... y eso, équién lo sanciona? , 
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El empobrecimiento de los mexicanos tiene hondas rajices, que se 
evidenciaron en la docena trdgica LEA - JoLoPo y se acentuaron en la triada 

neoliberal de De !aMadrid- = Salinas - Zedillo: "Para Tapar parte de !os 
enormes despilfarros, Echeverria subid la deuda a 19,600 millones de 

délares (deuda que habia recibido en 3,800 millones). Ademds, al final de su 

sexenio hundié el peso a $19.70 (lo habia recibido a $12.50). 

Luego el Presidente Lopez Portillo prosiguid con frenesi la 

estatizacién de empresas, incluyendo hasta los bancos y los autobuses 

urbanos. Le agregé a la deuda externa 45,400 millones de délares que los 

mexicanos tenian ahorrados dentro del pais, destrozé la confianza y hundid 

el peso en otra devaluacién hasta llevarlo:a $150.00 por dolar. 

Cada golpe iba siendo mayor y caia sobre una economia mds 

debilitada. 

Como en otras ocasiones, hubo una jauria de privilegiados que 

supieron a tiempo que el peso iba a devaluarse, de tal manera que compraron 

délares dias antes y ganaron fortunas, sin ningun trabajo y sin producir 

nada... El experto Oscar Gonzdlez Lopez calcula que en los sexenios de 

Echeverria y Lépez Portillo el sector obrero de México perdid poder 
adquisitivo equivalente, gn conjunto, a 260,000 millones de dolares... En 

seguida el presidente De la Madrid le aumenté 50,000 millones de dolares a 

la deuda, hasta llevarla a 115,000 millones de délares y hundié el peso a 

$2,272.00 por dolar. (Lo habia recibido a $150.00)... A velocidad 

vertiginosa, durante 18 afios consecutivos, la economia de México seguia 

siendo destrozada. Cada vez se hallaba en peor situacién para enfrentar los 

nuevos golpes” (1). 

Ante estas situaciones de saqueo, mala administracién, incompetencia 

y:dolo que propiciaron el empobrecimiento de mds de 40 millones de 

mexicanos, no existe ninguna instancia legal que castigue a los criminales 

que afectan a-una nacion entera. 

El enriquecimiento ilicito es uri constante desde los bajos hasta los ° 
mds altos niveles. Es un modus vivendi de los burdcratas, quienes siempre 

aspiran a los puestos de mas arriba, no con el afdn de servir, sino de 

servirse de ello para beneficio personal en perjuicio del pueblo a quien se 

deben. 

‘La Constitucién Politica establece fa igualdad como garantia individual, 

pero ésta no es posible para quienes han nacido en situacién de desventaja 

econdmica, 
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La igualdad es una quimera. 
.Si bien es cierto que la igualdad es imposible por razones ldgicas y 

naturales, también es verdad que resulta injusto el hecho de las diferencias 

tan marcadas y abismales entre los pobres, cada vez mds pobres y los ricos 

cada vez mds ricos a costa de aquéllos. 

Como vimos en capitulos anteriores, el Estado tiene, segiin el articulo 

25, la rectoria del desarrollo nacional: y segtin el articulo 26 ta funcién de 

planear, de manera integral y democrdtica, e! crecimiento e¢ondmico. Pero 

en la prdctica no se gobierna para lus mayorias, sino para beneficio de unos 

cuantos. ' 

El articulo 28 habla de la prohibicién de monopolios y de que: "las 

leyes fijardn bases para que sefalen precios mdximos a los articulos, 

materias o productos que se consideren necesarios para la economia 

nacional o el consumo popular". 

Volvemos a lo mismo. <De qué sirve fijar topes si los salarios y la 

circuiacién son deficientes y paupérrimas? 

De acuerdo al articulo 123, el salario minimo debe ser suficiente para 

satisfacer las necesidades bdsicas de la familia de los trabajadores. 

Pero en realidad, ¢qué tanto pueden cubrir los actuales 34 0 40 

pesos? / 

No alcanza para la comida de una sola persona. 

Aunemos a ello el pago de renta, luz, agua, vestido y otras 

necesidades bdsicas... 

Con todo esto, nos preguntamos: ¢<Cémo puede ser posible esta 

tremenda marginacién legal de los pobres? 

Con tortibonos y presupuesto de gasto social no basta aunque éste 

fuera muy alto. 

No se trata de abrir los caudales para repartir despensas o para dar 

limosnas. No. Ese no es el camino. 

El combate a fa pobreza no se da en discursos y campafias 

presidenciales. 

Empezaria correctamente con la represién de la delincuencia dorada y 

de cuello blanco. . 

Existen “criminales que detentan el poder politico y que lo ejercen 

impunemente lesionando a los ciudadanos y la colectividad en provecho de su 

oligarquia o que disponen de una potencia econdmica que se desarrolia en 

detrimento del conjunto de la sociedad" (2). 
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"Los grandes peculados terminan con la renuncia a sus cargos de las 

personas involucradas cuando en realidad cometen un doble crimen: el 

fraude econdmico y la estafa moral a los gobernados. Los delitos cometidos 
por los detentadores del poder SON LEVEMENTE CASTIGADOS cuando 

ello ocurre y es evidente que la corrupcidn no es sancionada como 

corresponde... Esto es la delincuencia de cuello blanco o delincuencia 

econémica, pero se agrega el poderoso ingrediente de las influencias 

politicas" (3) 

Esta situacién se ve muy dificil de resolver, ya que es tan grande el 
poder de estos magnates nacionales, que nadie se atreveria a ponerlos tras 

las rejas, salvo algunas excepciones de manejo politico y estratégico de 

imagen, . 

A un joven sin recursos se le condend a seis afios de prisién por 

robarse un “diablito" de a $200.00... ¢Cudnto deberd corresponder a 

quienes realizan saqueos que empobrecen a millones de mexicanos? 

Para finalizar este capitulo, hagamos una reflexi6n. 
Los que han saqueado al pais, que tienen masas enormes de capital, 

épor qué no sueltan algo, aunque sea un poco, una milésima parte, un pelo de 

un gato, en beneficio de familias de tarahumaras, en alivio de damnificados 

a causa de desastres, 0 para apoyar a las escuelas rurales? Ni siquiera se 

aparecen por el teleton... 

<Por qué son incapaces de ello? 
La respuesta puede ser la que sea. Pero una cosa es evidente: para 

ellos el pueblo no merece ni un vaso de agua. El pueblo es su fuente de 

ingresos, no su préjimo a quien se debe servir. Como el burro a quien se le 

da de comer las sobras y se le saca el mayor rendimiento. Sus necesidades 

no importan y en la desventura se le deja en el olvido. 
Y la legislacién protege a los poderosos y olvida a los menos 

agraciados. 
iQué lejos estanios atin de una cultura de los valores y de una 

legislacién justa! 

Notas Bibliogrdficas: 

(1) Borrego Salvador. Economia Destructora. Pag. 12 y 13. 

(2) Marco del Pont. Manual de Criminologia. Ed. porrtia. México. 

1990. pag. 149. 

(3) Ibid. 
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. 9C) LA REFORMA AGRARIA Y LOS CINTURONES DE 
MISERIA. 

EI campo esta abandonado, los jévenes de las familias campesinas se 

van a los Estados Unidos o se llevan a éstas a los cinturones de miseria que 

se encuentran establecidos en las periferias de Guadalajara, Monterrey, 
Puebla y el Distrito Federal. 

Sdélo aquellos que pueden contar con tecnologia y capital son capaces 
de sobrellevar los problemas de la agricultura. 

y el problema del campo, aunque muy antiguo, se acentué en la etapa 

inmediata posterior a la Revolicién, 

La guerra ideoldgica, el sistemético entrometimiento de los vecinos 

del norte en nuestra politica fueron determinantes para orientar las leyes 

y la prdéctica agraria. 

Desde 1835 se impusieron para México, desde los Estados Unidos, los 

puntos del “Plan que la Junta Anfictiédnica de Nueva Orléans acordé 
implantar en nuestro pais. Dicho plan se adopté durante la noche del 4 de 

septiembre de 1835 y su primer punto disponfa luchar por la reforma de la 

Constitucién de 1824, cosa que se consumé en 1857; el segundo y tercer 

puntos disponian la expulsién de obispos y eclesidsticos que se opusieran a 

tal reforma,'cosa que se ejecuté: el 4to. trazaba a grandes rasgos fa 

confiscacién de bienes de la iglesia; el 5to., que se coartara toda 

comunicacjén del gobierno de México con el Vaticano; el 6to. DISPONIA LA 

DISOLUCION DE LA PROPIEDAD DE LAS FINCAS RUSTICAS Y 

URBANAS, SEA CUALQUIERA EL TITULO CON QUE SE POSEAN: y el 

7mo., que se estableciera una unidn y alianza estrecha con los Estados 
Unidos del Norte" (1). 

Si bien era necesario fraccionar la tierra, repartir hectdreas 

cultivables, etc. El gobierno mexicano, fiel a su tendencia, se alined en los 

sistemas marxistas, por una parte, para declararse socialista y por otra 

parte para quedar bien con los Estados Unidos, quien imponia el punto sexto. 

Cuando Huerta mato a Madero y con ello Wilson rebozaba de alegria, 

el propio Dn. Victoriano percibié el peligro de implantar en México aquello 

que los yanquis nos querian imponer.. 

“Huerta tampoco queria,.como no lo habia querido Madero, que se 

hiciera una apresurada y demagdgica modificacién de todo el sistema 
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agricola, cosa que ciertamente tampoco figuré jamds en los programas 
revolucionarios mexicanos. Huerta deseaba que en vez de confiscar tierras 
(cosa que desquiciaba propiedad y produccién) el gobierno las comprara en 
la medida de sus posibilidades y abriera al cultivo las que no estaban en 
explotacién a fin de repartirlas. Esto comenzé a ser practicado por el 
gobierno de Huerta en el Vaile de México y para el efecto se cred la 
Secretaria de Agricultura y Colonizacién, que preparé el reparto de 13,000 

hectdreas en todo el pais y formulé estudios a fin de fraccionar 230,000 
hectdreas de tierras nacionales baldias. La norma era REPARTIR EN 
PROPIEDAD lo que no se cultivaba e irlo entregando en la medida en que 

pudieran prestarse auxilios econémicos a los nuevos poseedores, que 

pasarian a SER PEQUENOS PROPIETARIOS. Esto tiltimo INTERPRETABA 

EL SENTIR DE LOS MEXICANOS PERO NO COINCIDIA CON EL PUNTO 

SEXTO, el cual no quiere formar propietarios libres, sino PROLETARIOS 

BAJO CONTROL OFICIAL, pues controlar masas es su fin primordial" (2). 

Veracruz fue invadido por los yanquis en 1914 y los siguientes 

presidentes mexicanos prefirieron no contradecir al Tio Sam... 

Y surgidé con Cardenas la reforma Agraria, misma que con Echeverria 
Hegé a su climax, , 

“El factor politico oculto tras la Reforma Agraria, no busca repartir 
tierras y aumentar la produccién, sino EL CONTROL DE LAS MASAS 
CAMPESINAS. Por eso es que todas las realidades econédmicas que 

atestiguan el fracaso productive y social de ese sistema no le hacen ninguna 

mella, pues su meta no es mejorar al hombre del campo, sino en primer 

lugar, hacerlo un stbdito del régimen". (3) 

Esta reforma desafortunada, que destruyé casi totalmente la 

productividad del campo, trajo como resultado la invasién de terrenos en las 

periferias de las grandes ciudades y con ello un grupo muy numeroso de 

desempleados y de carne de cafién para politicos sin escrupulos. 

El interés de los grandes grupos financieros en que se supriman los 

propietarios agricolas exitosos en México obedece al fin de manipular y 

subyugar campesinos pobres y sin tecnologia que no puedan bajo ninguna 

circunstancia, hacerle sombra a los productores americanos y a sus 

transnacionales. 

Asi pues, los cinturones de miseria y el abandono del campo tienen 

como causa a la Reforma Agraria impuesta desde el norte para impedir 
nuestra autosubsistencia. 
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: En 1980 se lanzé el SAM o sistema alimentario mexicano, como - 
respuesta a la creciente demanda de proteccién a fos productos de la 
canasta bdsica para el mexicano. 

En el proyecto del SAM, aparecieron como objetivos: Disponibilidad y 
acceso a los servicios bdsicos; REFORMA AGRARIA INTEGRAL 
(incompatibles).... Las metas no podian ser mds demagdgicas: "bienestar 
social, empleo e ingreso..." En la Instrumentacién de acciones encontramos: 
“Politica de gasto ptblico, bienestar social, reforma agraria... 
modernizacién..." (4), 

Por otro lado, por decreto de 1 de septiembre de 1980, se sefalaron 
los productos bdsicos de origen agropecuario: 

1- Aceite vegetal comestible 
2.- Arroz 

3.- Aztcar 

4.- Café molido puro 

5,- Café con azticar 

6.- Café soluble 
7.- Carne de ave (incluye el avestruz?) 

8.- Carne de ovine -caprino 
9.- Carne de cerdo 

10.- Carne de res 

I1.- Chiles verde y seco 

12.- Chiles jalapefios empacados 
13.-.Chiles serranos empacados 
14.- Cebolla 

15.- Embutidos de cualquier presentacion 
16.- Frijol 

17.- Frutas, legumbres industrializadas en envases de cualquier 
naturaleza, excepto vinos y licores. 

18.- Galletas populares (animalitos, marfas, saladas) 

19.- Harina de maiz 

20.- Harina de trigo 
21.- Huevo 

22.- Jitomate 

23.- Lechuga 

24.- Limon 

25.- Maiz en grano 
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26.- Manteca de puerco 

27.- Manteca vegetal comestible 

28.- Manzana 

29.- Masa de maiz 

30.- Margarina 

31.- naranja 

32.- Pan blanco de harina de trigo (bolillo, telera y de caja). 
33.- Pan integral de trigo o mezclado en presentacién de cualquier 

naturaleza. 

34.- Papa 

35.- Pastas alimenticias para sopas 

36.- Platano 

37.- Productos Idcteos frescos e industrializados en cualquier 

presentacion 

38.- Puré de tomate conservado en envases de cualquier naturaleza 

39.- Sal molida y refinada de uso doméstico 

40.-Tortillas de masa y maiz 

Al1.- Zanahorias. (5) 

Se estructuraron procedimientos de apoyo a productores y convenios 

para lograr ‘una alta produccidn... pero la corrupcién, el saqueo 

indiscriminado de recursos y la politica absurda de la reforma agraria 

hicieron ver como un suefo ridiculo al sistema alimentario mexicano. 

La lista que anotamos mds arriba es una lista de alimentacién de 

primer mundo. Qué faltaba para una super alimentacién? No faltaba nada, 

Lo unico que era digno de reflexionarse era si el mexicano con su miserable 

salario podia tener acceso a la “canasta bdsica"... pues si esa era la 

alimentacién fundamental, ¢cémo seria la de lujo? 

Conforme pasaron los sexenios, se fue olvidando el SAM y ilegaron 

nuevas propuestas y subsidios que en nada mejoraron la situacién del campo, 

ni la produccién, ni el nivel de vida de los campesinos... solamente se 

prendieron mechas para lograr el caldo de cultivo propicio de la manipulacién 

de nuestros campesinos y de nuestra terrible insuficiencia alimentaria... 

Notas Bibliograficas: 

(1) Borrego S. América Peligra. Op. cit. pag. 311 y 312. 

(2) Op. Cit. pag. 326 
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(3) Op. cit. pag. 495 
(4) Chdvez Padrén Martha. El derecho agrario en México. Ed. Porrua. 

México 1985. pag. 402. 

(5) Op. cit. pag. 403 y 404 
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9D) EL CASO CHIAPAS: CONCIENCIA DORMIDA DEL 
MEXICANO Y LA DESMEMBRACION NACIONAL. 

Tnicié el:94, y con él, los cafionazos en los Altos de Chiapas... En los 

hogares todo era confusién y miedo; en las escuelas se guardaba el cldsico 

minuto de silencio, cuando no se rezaba alguna oracién por la paz. 

Y todos volteamos a ver, nos asomamos a la realida desnuda de un 

pais en crisis; un pais que con demagédgico indigenismo ha mantenido a los 

indigenas marginados entre la miseria y e! rencor guardado contra sus 

opresores. 

Y con este evento, los indigenas nos han gritado que ahi estan, que 
existen no solamente para hacer con ellos banderia politica y traerlos como 
carne de cafién para ejércitos manipulados desde el extranjero y que se 

hacen llamar zapatistas. 

Ahi siguen estando para ser incorporados a la cultura y al bienestar, 

para que se les cumpla como mexicanos que tienen derechos, pues también a 

ellos corresponden garantias individuales. 

Pero por desgracia, la bandera del zapatismo de Marcos y Samuel no 

es auténtica, no es en favor de los indigenas sino de intereses obscuros e 

incalificables con tremendas ramificaciones internacionales, 

La génesis de este movimiento respaldado por fuertes organizaciones 

viene como resultado de una clara conspiracidn. 

Los ,catequistas de Chiapas desde hace mds de 10 afios tenian 

entrenamientos especiales con asesores europeos. 

El trdfico-de armas era escandaloso. 

Salinas perfectamente estaba enterado de ello, pero no actué para 

evitarlo. ¢Por qué? , 

Zedillo se encontrdé con una guerrilla bien plantada, no desde el punto 

de vista militar, que no existe, sino desde la perspectiva politica. 

Y al tener enfrente a una fuerza de considerable magnitud y.con 

brazos en grandes centros de poder, ha buscado el "didlogo", y lo mds 

probable es que ésto siga hasta que se cumpla algtin convenio de concesién 

de cierto grado de poder para el grupo que maneja a los zapatistas. 

No nacié ese movimiento de los indigenas, no lo financia el pueblo, no 

representa a los mexicanos ni alas comunidaddes autéctonas, ni siquiera a 
los chiapanecos. . 
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Este levantamiento es el fruto de acciones delictuosas: Trdfico de 
armas, Traicidn a la patria, en su modalidad de: "contribuir a la 
desmembracién nacional", asi como: "invitar a individuos de otros estados 
para que hagan armas contra México o invadan territorio nacional". También 
se,configura en traicidn a la Patria, el hecho de que el reclutamiento busca 
"destruir la integridad fisica o juridica de ta nacién mexicana..." (algo 
parecido pasa en la UNAM, pues el CGH busca destruir la integridad 
juridica de la maxima casa de estudios). 

La fraccién VI del art. 123 dice: “tenga en tiempos de paz o de 
guerra relacion o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le 
de instrucciones, informacién o consejos, con objeto de guiar a una posible 

invasion del territorio nacional o de alterar ta paz interior". 

En el asunto Chiapas existe atentado contra el orden constitucional y 
los poderes ptblicos. 

Dice Pavén Vasconcelos que: “el delito politico se caracteriza por 

atacar los derechos politicos de la Nacidn, su independencia, la integridad 

de su territorio y sus relaciones con los demds estados en el exterior, o su 

forma de gobierno, la organizacién de los poderes ptiblicos y de sus 
relaciones mutuas, asi como los derechos politicos de los ciudadanos en el 

interior" (1). 

Nos enfrentamos, de manera adicional, al delito de acopio de armas, 
de portacién de arma prohibida, a los delitos contra las vias de 
comunicaci6n, etc. 

Si se trata de un grupo armado, que le declara la guerra al estado, 
que tiene nexos internacionales, que delinque y se apodera de territorio 

nacional, al cual.gobierna a su modo y sustrayéndose a la obediencia de la 

ley... écdmo es posible que se siga buscando el didlogo cuando se trata de 

una franca invasién? Y peor atin, ¢cémo se puede prestar el estado a 

conveniar con sujetos sin personalidad acreditada, enmascarados y que 

ponen las condiciones més ridiculas? Esto sdlo se explica si detrds de ellos 

hay una fuerza capaz de doblegar al gobierno de México... asi como pasd con 

la UNAM durante 1999 e inicios del 2000. Si hubiesen sido simples 
pandilleros, la policia los hubiera echado sin mds predmbulo, pero exigieron 

condiciones, tuvieron un gran respaldo y las autoridades entraron a la mesa 

de discusiones:.. Ya en el colmo de la paciencia intervino la PFP para poner 

orden. A ver si a todos los que cometen los mismos delitos, como atentados 

a las vias de comunicacién, allanamiento de morada, rebo, sabotaje y demds, 
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en lugar de aprehenderlos e iniciar el proceso judicial penal, se ponen a 
. preguntarles si quieren mejor quedarse con lo robado y hasta les dan 

diploma por cometer un delito y les piden permiso para iniciarles la 
averiguacién... aqui no hubo evidencia de igualdad. En ambos casos se trata 

de delincuentes; solamente que unos son independientes y otros tienen 

fuertes nexos con grupos de poder y con el EZLN. 

En Chiapas estamos ante una convergencia de fuerzas. Podemos citar 
al clero politico que apoya a las guerrillas en Centroamérica; a ciertos 

religiosos, en especial jesuitas que tienen contacto con organizaciones 

europeas; a la ONU y a las ONGs, que, también tienen ahi movimiento de 

manos; a los dinosaurios y a! narcotrdfico. 

Todo esto junto es una bomba explosiva. 
Pero todo esto, a pesar nuestro, tiene su lado positivo: Ha 

despertado la conciencia dormida del mexicano, Parece que nos habiamos 

olvidado de nuestros compatriotas indigenas y ahora se nos muestran en 

toda su miseria y abandono gubernamental. 
Resulta evidente el fruto de la reforma agraria y de la corrupcién; de 

la marginacién y el quebranto constante de la garantia de igualdad. Nuestros 

indigenas viven en condiciones infrahumanas y el gobierno no interviene en 

su socorro. ¥ la poblacién en general no se organiza para apoyarlos y hacer 

todo para sacarlos de esa situacién. 
Estos pueblos son vistos como souvenirs de turistas, no como seres 

humanos con dignidad. . 
Llenan dibumes de ,fotografias con contenidos tedricos interesantes. 

Son mostrados como prototipos culturales, como folcklore y coleccién de 

curiosidades, pero no se muestran como una realidad urgente de 

modificacion. 
Nuestros indigenas estdn fuera de los beneficios del progreso y la 

civilizacion. 
Mas no solamente en México, sino en toda [beroamérica. 
Aqui hay mar de fondo, pues ya existia un documento fechado en 

septiembre de 1977 con el patrocinio de la ONU, realizado en Ginebra 

sobre: “Primera Conferencia Internacional de  Organismos no 

gubernamentales sobre Discriminacidén de pueblos indigenas. Ahi se sent la 

tesis (medio eufemistica) de que los grupos indigenas deben ser soberanos... 

Resulta explicable que a través de la Convencién de Derechos Humanos 

(rama! de la ONU) les Heguen a los gavilleros zapatistas y al Obispo Ruiz el 
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apoyo de decenas de ONGs., tales como Americas Watch, Pen Club, 
Abogados de Minessota, y naturalmente la Comisién de Derechos Humanos 
de México... En 1989 se celebré en Europa una Conferencia sobre Dimension 
Humana, encabezada por Estados Unidos. En la siguiente sesidn (1991) se 
tomd el acuerdo de que el respeto a los derechos humanos, a la democracia 
pluralista y al estado de Derecho, son postulados de interés internacional, y 
que, consecuentemente, no son de la competencia exclusiva de los asuntos 
internos de cualquier pais, por lo cual se establece el «derecho de ingerencia 
para proteger al individuo>.. El nuevo derecho de ingerencia, viene a ser, ei 
disolvente de las nacionalidades..."(2) 

Tal nuevo derecho consiste en una invasion contra el estado que no se 

apegue a las reglas de la ONU. Es la posibilidad real de intervenir violando 
soberanias, pues ahora se estd gestando con el globalismo una especie de 

gobierno o arbitraje internacional con ejército multinacional para someter a 

los gobiernos o paises que no estén alineados en el nuevo orden mundial, 
Chiapas es parte de ese juego mundialista. 

<Por qué con el asunto de Chiapas se puede presumir un atentado a Ja 

unidad nacional? ; 

Porque la pretensidén consiste en crear un estado dentro del estado e 

incluso hostil a éste. , 

Si bien en la reunién de la ONU sobre indigenismo se habldé de 

conceder sobéranias especiales a los pueblos indigenas, cudntos estados 
soberanos tendria que haber en México? 

Estados Unidos es el pais mds interesado en la soberania de fos 
grupos étnicos... pero de otros paises, no del suyo. <Desde cudndo apoyan a 

los apaches o a los sioux para que hagan su estado con sus leyes en 
territorio de la Union Americana? 

Ellos saben que ‘debilitando a nuestra Patria, podrdn siempre 
mdnipular por Ja ignorancia o por presiones politicas. 

ta ONU no es lo que se dice. Es un instrumento al servicio del 
Neoliberalismo. 

Los nifios van el dia de las Naciones Unidas a su escuela para celebrar 

sin saber (ipobrecillos!) a un monstruo que domina, manipula y encadena la 

soberania de las naciones sin pensar en su verdadero beneficio, sino en la 

sujecién a un nuevo gobierno mundial. 

Notas Bibliograficas: 
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(1) Pavén Vasconcelos. Derecho penal mexicano. ed. porrtia. México, 1981. 

pags. 22 y sigts. 

(2) Borrego Salvador. Panorama. Ediciones tipogrdficas. México, 1998. 
pags.13 y 14. 
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9E) HACIA UNA IDEA DE NACIONALIDAD RESPONSABLE 
Y SOLIDARIA. 

La historia nos muestra un camino lleno de escollos que los mexicanos 

hemos andado en lo juridico y en lo legal. 

Desde que los espafioles llegaron, buscaban el ordenamiento ideal para 
enfrentar una novedosa realidad en la que los autéctonos eran dominados 
por los conquistadores y se estaba formando una nueva nacionalidad con un 
profundo mestizaje cultural. 

Ya desde los Reyes Catdlicos y Carlos V, existia la conviccién de que 
la Nueva Espaiia necesitaba otro ordenamiento distinto al espajiol, pues 

aquello era una realidad diferente, 

Los criollos, en el siglo XIX, sintieron que deberian hacer juridica una 
realidad de hecho: La Nueva Espafia era ya otro pais diferente, ya no podia 

seguir encadenada a Ja Madre Patria porque estaba en la edad de 

emanciparse y las circunstancias internacionales se prestaban para intentar 

la odisea. 

Iturbide concluyé lo que habja iniciado Hidalgo y luegd continuado 
Morelos. 

Y comenz6 a existir juridicamente nuestra nacién mexicana. 

Y entre la diversidad racial se gesté la unidad politica, siempre 

envuelta en imposiciones extrafas a la idiosincracia del mexicano... Vinieron 

tremendas divisiones que generaron guerras fratricidas... Los pueblos 

indigenas estaban ajenos a !os cambios institucionales y lo que mantenia el 

espiritu nacional era la creencia religiosa cristiana, no las leyes, pues éstas 

"regularmente iban en contra de las convicciones de las mayorias. 

La Reforma, y luego la Revolucién no fueron movimientos populares. 

Fueron movilizaciones de minorias activas que pretendian obtener el dominio 

general. Revueltas de todos contra todos por el poder. 
Y a pesar de todo ello, queda la identidad nacional y seguimos siendo 

mexicanos y tenemos el deseo de lograr la felicidad social mediante el 
orden juridico, politico y econdmico plasmado en leyes justas y equitativas, 

éQué es la Patria? 

Es el elemento subjetivo de la nacién. 

Es el alma y la voluntad de ser de ésta... Es la reunién de vivos y 

difuntos con un objetivo comun que trasciende las épocas histéricas y se 

277 

 



hereda y sobrevive al paso del tiempo, dando unidad histérico-social e 
identificacién volitiva y espiritual entre el pasado, el presente y el futuro 
anhelado, 

Es un destino histérico y la voluntad colectiva de ser. 
Por ser voluntad y por ser unidad, la Patria es real, y es un conjunto 

de valores que asimilados por la colectividad nacional, forman una persona 
juridica (el estado), en un territorio y con una comunidad concreta (la 
nacién). 

Patria significa: Padre, casa paterna, o tierra de nuestros padres. Es 
decir, el enlace espiritual entre generaciones con una misma finalidad de 
existencia en el espacio y en el tiempo. 

La nacionalidad es la objetivizacién factica individual de la Patria, Es 
el acceso a ella de manera juridica. 

EI hecho del nacimiento en territorio nacional y de padres mexicanos, 
sugiere la transmisién: de toda una tradicién de valores y de una 
identificacién con el devenir histérico de manera que nos sentimos parte de 
las luchas de nuestros héroes y solidarios con las carencias y problemas de 
nuestros compatriotas. . 

Por el amor a la Patria sentimos indignacién contra quienes roban en 
forma masiva al pais, usurpando puestos publicos que deberian usar para 
beneficio colectivo, Sentimos atacado nuestro ser si se legisla contra la 
conciencia nacional y para beneficio de unos cuantos o para mostrarse 
sérviles; en nombre de los mexicanos, con potencias extranjeras... 

Se tiene la impresién de que quienes tienen poder no aman a su Patria, 
es decir, no valoran los esfuerzos de las generaciones de mexicanos que han 
trabajado para dar a sus hijos un futuro mejor... e incluso rompen con la 
tradicién y manchan la historia ilendndola de verguenzas para nuestros 
descendientes, 

Definitivamente el progreso de las naciones se debe al amor mayor o 
menor que su pueblo tenga para con su Patria. , 

‘Pero ese amor tiene bases que le sustentan... en el caso de México, 
écudles son? . 

La raza en si misma no lo es. desde el punto de vista étnico no somos 
una raza pura, Somos producto del mestizaje, que atin se sigue dando sin 
llegar a una homogeneidad. Muy lejos estamos de ello, 

En Latinoamérica no puede seguirse el dicho de Charles Maurras: 
“Donde hay una raza, debe haber una nacién" (1) 
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En nuestro caso no es posible porque ni siquiera existe una raza. 
En ese sentido vamos en un proceso cuyo término es indefinible. 

Luego la raza no es nuestro punto de unién. 
A nuestra nacién, mds que la raza, la ha hecho su destino histérico y 

su identidad espiritual. 
A México no !o hizo el PRI, ni es el PAN el lazo de union... tampoco el 

liberalismo o el conservaturismo... México es un sincretismo espiritual, es 
deseo de felicidad colectiva. 

México es un destino histérico en lo universal y una esencia espiritual 
de corte cristiano y temperamento indigena. 

Asi pues no podemos ser indigenistas porque seria menospreciar o 
rechazar la valiosa aportacién europea“cristiana que llevamos en {a sangre y 

_en los actos de nuestra vida. No podemos ser hispanistas radicales porque 
es una clara muestra de ignorancia y de discriminacién a la raiz étnica en 
que la Providencia dispuso se engendrara el mestizaje cultural, religioso y . 
axiolégico de Espajia. Y entre ambos se generé y sigue en desarrollo Ja raza 
de bronce, producto del cobre indio y de! estafio espafiol. Raza de cuerpo y 
de espiritu. 

Nuestra mexicanidad es esencialmente espiritual que es lo que le ha 
dado cardcter. De ahi que resulte contradictoria una legislacién que excluya 
el pensar de las mayorias y los principios espirituales. Resulta una 
normatividad impuesta y ajena al sentir colectivo. 

Nuestra mexicanidad descansa en principios histéricos, espirituales, y 
étnicos. . 

La idea de nacionalidad solidaria y responsable debe tener, entonces, 
las siguientes caracteristicas: 

, 1.- Una identidad en nuestra vocacién y destino histéricos, 
'2.- Una identificacién con nuestros antepasados que han hecho esta 

nacién. * 

3.- Un verdadero amor por la verdad histérica, sin banderfas 
particulares o partidistas. 

4.- Un considerable aprecio por nuestro pueblo, que es parte de 
nuestra propia historia, y es parte esencial de nuestra nacidn, lo que nos 
dard autoestima como mexicanos, y respeto por las personas. 

5.- Un sentido racional de solidaridad que nos haga actuar en favor de 
los més necesitados, como si fueran nuestros hermanos. 
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6.- Un amor creciente por las familias, por su integridad y unidad, por 
su cultura y valores, pues sin las familias no puede existir la nacién y a 
medida que éstas caigan en desintegracién, la Patria comienza a 
resquebrajarse y la nacion a desunirse. 

./.- Acciones concretas de cultura tendientes a formar una atmésfera 
rica en contenidos nacionales, como la musica, la lectura, la narracién 
directa a los hijos, el arte y el folcklore. 

8.- Legislacién fundada en Ia realidad y no en principios tedricos, cuyo 
espiritu sea conforme al espiritu nacional, ala Justicia y la equidad. 

9.- Respeto irrestricto a las diferencias conceptuales, a fas 
nacionalidades extranjeras y a las cosmovisiones minoritarias, sin renunciar 
a nuestra esencia por la invasién cultural, 

10.- Una conciencia de nacionalidad fundada en la propia educacidn 
familiar e instruccién escolar, que nos lleve a ser responsables de ser 
mexicanos y de heredar nuestros valores alos descendientes. 

Entonces, pues, para llegar a una idea de nacionalidad responsable y 
solidaria, es necesario formar toda una cultura, ya que, como afirma el 

_historiador , Salvador Borrego, hay tres tipos de compatriotas: Los 
premexicanos, que no tienen conciencia de su nacionalidad y viven en medio 
de patrioterismo folcklérico y de borrachera de 16 de septiembre... Los 
antimexicanos, quienes actlan de manera muy organizada para socavar 
nuestra nacionalidad, ya sea entregando Ja soberania a intereses ajenos a 
cambio de prebendas, o quienes, por la corrupcién destruyen nuestra 
potencialidad y perjudican a la mayoria... Y finalmente los mexicanos 
auténticos, quienes tienen plena conciencia de nacionalidad, son solidarios 
con su pueblo y luchan por el progreso y bienestar general. Son contados y 
no se organizan en agrupaciones, y regularmente son ajenos a la vida politica 
de México. Se dedican exclusivamente a trabajar, producir, ensefiar en 
catedras y hacer el bien...(2) 

éCémo lograr una mayoria de mexicanos conscientes, laboriosos y 
virtuosos que estén organizados y mireh juntos por el bien de México? 

La educacién es fundamental. . 
La nacionalidad no se logra con partidos politicos o elecciones. La 

democracia por si misma no es solucién para México, ha sido un lastre 
econdmico y una farsa mds o menos disfrazada, por los estratosféricos 
gastos para financiar la mascarada y es una burla para las masas 
empobrecidas que solamente miran cémo unos cuantos se pelean por un 
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botin que es el puesto de eleccidn popular, donde reciben sumas 
inconcebibles y se olvidan de los trabajadores y de los verdaderos intereses 
de la Patria. Debemos reconocer el aplastante voto de México por el cambio. 
Fue un voto compulsivo por Fox. Todo México manifesté su esperanza, ojald 
que no sea otra de tantas mascaradas. 

Definitivamente, la nacién mexicana tiene su esperanza en la 
verdadera educacién de su pueblo y en la responsabilidad de los padres de 
familia comprometidos con la cultura, 

La cultura es el edificio levantado por nuestros antepasados y 
adicionado por nuestras generaciones... Es una herencia material, moral, 
espiritual e intelectual. El conjunto de las obras det hombre que trascienden 
a la vida de la colectividad y se quedan como patrimonio para el futuro. 

- Es el cdmulo de pensamientos , ideas y actos orientados por valores 
que quedan de manera patente y permanente en la sociedad... y quedan como 
costumbre, moral, hdbitos intelectuales y espirituales y como aportacién de 
sabiduria para las generaciones venideras. Podemos decir que la cultura es 
el soporte de la civilizacién; y los valores, el soporte de la cultura, 

Un pueblo inculto, inconsciente, nunca vislumbraré su destino 
histérico, ni valorard su pasado, ni anhelaré un mejor futuro. 

Ef verdadero nacionalismo del mexicano debe partir de la realidad 
sociolégica actual, tomar la cultura y los valores nacionales como 
fundamento de su accién y luchar por un pdis més préspero, justo y feliz. 
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CONCLUSIONES: 
1- [Los . ordenamientos legislativos de los pueblos 

mesoamericanos, durante la época prehispanica, fueron acordes con sus 

costumbres, practicas y tradiciones. Se pueden considerar como justos 

desde la perspectiva autdctona porque respondian a la esencia de su 

pueblo. 

2.- La legislacién castellana, previa ala Conquista, descansaba 

en su conciencia tradicional y en una clara escala de valores por todos 

conocida y aceptada. Podemos concluir que su normatividad era 

consecuente con su estructura, social, econdmica, mental y religiosa. 

3~ Si ambas legislaciones eran idéneas en su ambito de 

competencia, el problema se suscité cuando se realizé la Conquista de 

México. Los primeros abusos y la imposicién de la ley y la fe traida de 

Europa; asi como la necesidad de regulacion socio-juridica de la Nueva 

Espatta, generd fuertes conflictos legislativos, cuya solucién estuvo en 

la idea de las Leyes de |ndias, que para su momento fue un 

ordenamiento justo y humana, que si se hubiese respetado 

integralmente, los indigenas hubieran vivido al lado de los espafiles, en 

una atmdésfera de justicia y solidaridad. 

4.- El virreinato fue una institucién relativamente benéfica para la 

Nueva F spaiia, que garantizé la paz social. [_a figura del juicio de 

residencia, fue una idea ad hoc para vigilar al virrey ya todos los 

servidores publicos de la época en su desempefio y pedir rendicién de 

cuentas al final de su administracién. Cn nuevo tipo de juicio de 

residencia pudiera ser util en el México de hoy. 

5 La Inquisicién enla Nueva Espafia fue un tribunal moderado y 

estuvo atinada al excluir de su competencia a los indigenas y mestizos. 
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Solamente criollos y espaiioles estaban sujetos a dicho tribunal, conlo 

cual se liberd,en teoria al menos,a las castas, de investigaciones que no 

les eran aplicables. 

6 La guerra de indepedencia, desde el punto de vista juridico, en 

principio estuvo justificada, ya que el emperador de Espaia, preso de 

Francia, no podia mandar con libertad y legitimidad. Creo que el 

levantamiento armado era en si un mal, pero se hizo necesario ya que fue 

el momento coyuntural de hacer una nacién independiente, que se 

rigiera por sus propias leyes. 

7 - E! Plan de lguala, al igual que la Constitucién de Apatzingan, 

estaban en todo acordes con la mentalidad del mexicano de entonces; 

tuvieron aspiraciones legitimas (a pesar de haber propuesto sistemas de 

gobierno diferentes), pero nunca pudieron cristalizarse en la realidad. 

Fin cambio fa Constitucién Fedetal de 1824, que implantaba un 

sistema de gobierno casi idéntico al de los Fistadas Clnidos, no cabia 

en los moldes de la esencia tradicional de nuestra Nacién; atin no 

estabamos preparados para hacer Federalismo en esos términos y sin 

embargo se le dio vigencia. Lo mejor era que no se aceptara de golpe un 

nuevo sistema, desconocido por los mexicanos, y que se continuara con 

su tradicional forma de gobierno, hasta que, de acuerdo a la propia 

evolucién, se pudiera adoptar gradualmente un sistema democratico 

adecuado. 

8.~ Las constituciones inspiradas por Estados Unidos, via logias, 

si bien han llegado a categoria de carta magna nacional, no son 

expresion de la constitucian real de nuestra nacién. F ntrar al estudio de 

huestras leyes no nos daria por resultado el conocimiento de nuestro 

pueblo, por ello es explicable que para hacer efectivas las leyes que han 
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sido vigentes a través de la historia, se haya tenido que llegar muchas 

veces ala imposicién violenta. 

9.~ Para evitar tantas guerras intestinas y las desastrosas 

consecuencias de la revolucién de independencia, Espaiia debi 

adoptar el proyecto del Conde de Aranda, por medio del cual, de 

manera pacifica, se hubiera podi do independizar la Nueva Espafia 

mediante una monarquia moderada. La transicién a un sistema mas 

representativo se irla dando gradualmente. 

. ‘10~ Fl autoritarismo arbitrario ha causado en México problemas 

y asonadas. Desde la expulsidn de los jesuitas, pasando por la 

imposicidn de la Constitucién de Cadiz en la Nueva E spafta, llegando 

alas posturas interesadas y ambiciosas de Santa Anna y el servilismo 

de Juarez hacia los Estados Unidos, sin pasar por alto la dictadura 

porfirista... [En todos estos casos la ley fue un pretexto. Se llegs a 

gobernar sin legitimidad. La Unica justificacién posible, es que las 

circunstancias requerian de imposicion sobre las demas fuerzas 

antagdnicas, para evitar la disolucién nacional. 

1 1.- Los conflictos entre la lelesia y el [_stado fueron causas de 

violentas "reacciones, ya que tradicionalmente no se concebia una 

separacion entre estas dos instituciones, mas, sin embargo, se did. La 

lucha la ganod el liberalismo de Jas logias y se impuso, aplastando la 

resistencia con leyes impositivas y confiscatorias. Creo que bastaba 

con separar funciones y respetar la competencia del gobierno y del clero 

sin coartar la libertad religiosa del pueblo, tanto en 1857, como desde 

1917 hasta 1934. 

i2.~ Fin politica econdémica y financiera, es evidente que ni el 

gasto publico ni los impuestos son justos y equitativos, y porlo mismo se 

genera una gran defraudacién Fiscal. ‘Las leyes en esta materia pueden 
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ser sencillas, accesibles a los contribuyentes y orientadas por una 

concepcién ética de la economia. 

134.- Propongo que nuestra democracia no resulte tan onerosa a 

los mexicanos: por principio de cuentas, que los partidos se Financien 

por si mismos, si es que se precian de‘ser verdaderos partidos politicos. 

La propaganda de campafia no debe ser pagada por el pueblo via 

impuestos, ya que la funcidn de éstos es otra. En segundo lugar, debe 

reducirse el numero y sueldo de los diputados y senadores, 

desapareciendo la figura de mayoria relativa (que a nadie representa), 

con la Finalidad de que sea menor el costo social y se vea la funcion del 

legislador, como privilegio de servicio y no como un media de beneficio 

personal. 

14.- Fis necesario legislar sobre los limites y esencia de la 

autonomia universitaria, para evitar los abusos que de su interpretacién 

se desprenden. También con relacion al sabotaje contra la educacién 

en cualquier nivel, u ya que el articulo octavo constitucional se refiere al 

derecho de peticion de manera respetuosa y apegada a derecho; 

propongo al respecto una ley reglamentaria, aplicable a estudiantes, 

sindicatos y manifestantes en general con el Fin de evitar el penjuicio ala 

sociedad, y que existan bases sustentables para sancionar al agitador 

anarquico. 

| 5. - LL a orientacién educativa debe cambiar, abriéndose a todo el 

ser- humano ya todas sus posibilidades y realidades; no solamente el 

aspecto material. Si el articulo tercero constitucional se refiere al 

desarrollo de todas las potenciali idades del hombre, en la Ley General 

de F. ducacién no se. debe omitir la formacién en los valores morales y 

espirituales; yno debe confundirse la educacién laica con la atea, para 

lo cual, lo mejor es fundamentar, de manera expresa que, junto con el 
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articulo tercero, el 24, que se refiere a la libertad de creencias, y la 

garantia de libertad de expresion, resulta la libertad de catedra, que 

debe ser una garantia constitucional. 

16.- Fl presidente de la Republica ha sido figura intocable, al 

igual que los consentidas del régimen. La Constitucién no debe omitir, 

el fundamentar la rendicién-de cuentas a todos los funcionarios, asi 

como poner las bases para perseguir los delitos de cuello blanco, y los 

que traen como consecuencia el empobrecimiento generalizado de la 

poblacién, para lo cual podria reformarse el articulo 108 de fa Carta 

Magna, concretizando la responsabilidad social y penal de los altos 

funcionarios. 
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