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INTRODUCCION 

11México considerado como nación 

independiente y libre tiene --

grandes deberes y complicados -
intereses que llenar para cona! 
go mismo y el resto del mundo -
civilizado ••••••••• las máximas

nobles de sus magistrados,(de-
ben) aplicarse y dirigirse al -

bien público, y unicamente al -

bien público y a gloria y pros
peridad de la patria. 11 

Tadeo Ortiz 

En nuestros d{as quten tratara de dar una tnterpreta

ción un(uoca de nuestro pasado limitandose a Za secuencia de -

los hechos pol(ticos, ser(a Juzgado no si razón, de obrar con -

un criterto simplista. Yiuint0s todav(a en el proceso de nuestra 

integración nacional y en la lucha por solucionar problemas eZ1 

mentales en t~dos los campos de Za actividad hw,iana. El naci--

aiento de Klrico y las primeras dlcadas de su uida independien

te encierran Za explicación de nuestra problemática cultural, -

polltica y económica-social; intentar comprender en toda su CO!! 

pleJidad eZ hecho hist6~tco, abarcando en lo pol!tico Za doble

visión de liberales y conservadores e incorporando un estudio -

socio-económico de Za épQ~a, es uno de los compromisos de nues

tra historiograf{a contemporanea. 
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Tadeo Ortiz de Ayala,criollo liberal de amplia forma

ción ilustrada, fue un intérprete de los problemas del Héxico

nactent,, como sus contemporaneos se sirvi6 de la historiogra-

f{a para fttndam.entar su posición ideol6gtca;patriota sincero y

eneaigo de partidarism.os extremos censura las actitudqs negati

uas para el progreso de Jtéxico, sin importarle el ban,to que las 

ha originado. 

Liberal convencido responde al problema pol(tico con

una amplia defensa del sistema federal, explica sus conuenien-

cias, señala los peligros y argumenta sobre el deber,de mante-

nerlo co1110 Za solución m6s acertada para el progreso de la na-

ci6n. 

Estudioso de la Estadistica y de Za Geograf(a, su••• 

obra adquiere un ualor documental para la investtgaciót de los

problemas socio-económicos.Optimista de los recursos naturales

del pais, aconseja una serie de medidas que a su·juic~o deben

tomarse para lograr la transformación económica de Za nueua na

ción:agricultura, industria, comunicaciones, comercio, etc.,son 

temas que analiza bajo la orientación del liberalismo económico. 

Koralista pol(tico y de la justicia social, aboga por 

la protección de la clase indigente campesina y por los traba-

jadores de Zas minas, si bien, con un criterio crstiano-filan-

lantrópico muy explicable por su Jo~m.ación ilustrada. 

Es partidario de la enseñanza gratuita popular y de Za 

tnteruenctón del Estado en materia de educación pero con respeto 

de Za sociedad familiar. Exalta Za cuitura nacional procurando-
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reivindicar las aportaciones de la.s civilizaciones ind(genas.-

Por (1,Ltfmo su entusias,no lo Zleu6 al extremo de proponer con -

una uisi6n neocl6sica refor111.11.s de tipo urbanista para racional! 

zar el panor6ma estético de la ciudad de Klxico. 

La obra de Orttz Klxico Cons.iderado como Naci6n Inde

pendiente y Libre por sus relatos hist6rico pol(ticos y por sus 

analisis econ6mico-sociales, Za consideramos como un valioso d2 

cwn.ento que ayuda a completar la uisi6n histórica de nuestra Ng_ 

ci6n, en sus primeros años de uida independiente.El poco conocf 

miento que se tiene de Za obra de Ortiz, nos ha inducido a em

prender el presente trabajo. 

Para ratificar o contrastar sus apreciaciones sobre -

los diversos problemas que trata1 hem.os intercalado en el curso 

de la obra con el pensam.iento de Ortiz, algunos Juicios de sus

contemporaneos com.o D. Lucas Alamdn y el doctor José Na. Luis -

Hora, como representantes de los dos campos del pensamiento --

ideol6gico en pugna.En los temas particulares, adem6s de los -

dos autores citados se ha procurado destacar otros escritores -

de acuerdo con su afinidad. a Za tem.6:tica, como en las especula

ciones sobre el federalismo no podía faltar Fr. Servando Teresa 

de Nier o en el cam.po econ6mico D. Esteban Antuñano. 



I. ESBOZO BIOGRAFICO 

Insuficientes son los datos que hemos logrado reunir -

para reconstruir la vida de D. Sim6n Tadeo Ortiz de Ayala, al -

punto que solo nos permiten señalar hechos m.uy aislados de su a~ 

tivtdad. Con la ayuda del panoram.a..hist6rtco de su época, sus a~ 

titudes reveladas por su pensamiento en la obra que analizamos -

y con los escasos datos encontrados intentaremos dar al menos un 

esbozo biogrdfico de nuestro autor. 

JUVENTUD CRIOLLA 

El hombre que encontr6 su educaci6n en Za "Ilustraciott." 

y sus ideales en el "partido del progreso" naei6 en Za villa de-

Kascota,(1) Nueva Galicia,(Jaltsco) a fines del siglo XVIII. --

Por la madurez que muestra en su obra Kéxieo Considerado como -

Naet6n Independiente II Ubre,(2) podemos aproximar Za fecha de -

su nacimiento al año de 1790. Debi6 pertenecer a una familia de 

recursos econ6mteos suficientes para permitirle una educaci6n -

esmerada en Za Capital del Virreinato que completara m6s tarde -

en Europa.(3) 

La primera etapa formativa de Ortiz se desarrolla en -

el ambiente tradicional de Za vida colonial. Es auy posible, que 

la enseñanza elemental la haya cursado al cuidado de un pedago-
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go en su población natal, forma muy usada por Zas fam.ilias aco

modadas o de medianos recursos que deseaban instruir a sus hi-

jos, y obligada, en Za mayor parte de las poblaciones de segun

da importancia de Zas provincias,(4) donde por lo regular no -

exist(a una escuela. A principios del siglo XIX pasa a Za ctu-

dad de México donde realiza los estudios preparatorios de Lat(n 

y Filosof(a (5) que interrumpe en eZ año de 1808, fecha aproxi

mada en la que parte a Europa por primera vez, 

Este periodo formativo que corresponde a Za niñe• y a 

la juventud de Ortiz forma una unidad bien limitada de su vida

en Za que asimil6 una manera de concebir el mundo, y en la que

experimentó vivencias que pronto entrar(an en conflicto en la -

siguiente etapa de su formación que se desarrollaría en el ex-

tranjero. su estancia en la ciuadad de Néxico, debió de facili

tarle un conocimiento mds amplio de Zos prblemas pol(ticos y s~ 

ctales del Virreinato y despertarle las inquietudes que para 

principios del siglo XIX, eran ya comunes en los ncriollos le-

tradosn. 

La Nueva España en la primera década del siglo XIX -

presentaba en el cam.po económico un grado de prosperidad nunca

antes vtsto. Las reformas administrativas de Carlos III que fu! 

ran introducidas en la Colonia por et visitador don José de G6.l 
uez entre 1765 y 1??1, empezaban a dar resultados positiuos:la

miner(a, la agricultura, la industria y el comercio, entraban -

en un periodo de franco florecimiento a pesar de las leyes pro

hibitiuas.(6) As(, las rentas de Za Nueva España que en 1765 -

fueran de 6.141,981 pesos, en 1781 llegaban a 18.091,139 pesos-
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y para 1800 alcanzaron la ~tfra de ~0.000,000 de pesos. (7) 

Sin embargo la satisfacción de prosperidad no era tan 

general, antes bien, estaba ltm.itada a un sector m.tnoritario, -

las m.ism.as reformas, y m.6s las destinadas a reorgantzar el sts

tém.a de recaudaciones afectaban sobre todo a las clases indtge~ 

tes.(8) El desarrollo eeonóm.tco por su deslquilibrio social se

convirtió en un factor de diferenciación social que awnentó lGZ?

desigualdad de clases, m.6s notoria, por ser entonces m.uy tnei-

pfente Za clase m.edia. El porvenir optimista era cosa de priut

legto. 

Tadeo Orttz oiuió su Juventud en una sociedad de org .. 

ntzactón estamental, dividida en grupos diferenciados porrazo

nes biológicas, pollttcas y principalmente económicas.El grupo

social superior lo formaban los españoles peninsulares en cuyas 

m.anos estaban los puestos principales de la administración, de

la iglesia y del ejército; usufructuaban el comercio y eran du!; 

ños de los grandes caudales. El sostén de su situación prtu(li

giada dependla en Último término de la Netrópoli,(9) de tal su~, 

te que en toda amenaza de autonom.ta por parte de la Colonia les 

iba de por medio Za pérdida del m.antentm.iento de sus intereses. 

El e~pañol nactdo en Amlrica, llOllllldo criollo, goza

ba del m.ismo privilegio social y participaba de la rtqueza m.~s 

no del poder, el europeo tuvo buen cuidado de evitar una comp~ 

tencia peligrosa. Esta ltm.ttaeión polCtica creó un ambiente C2!l 

tag6nteo entre el eurppeo y el criollo, antecedente muy impor

tante de los movtm.tentos de independencia. 

De importancia es el hacer una subdivisión en el gru-
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po criollo que con el correr de los acontecimientos diera origen 

a dos tendencias que sufriendo transformaciones terminaron en -

dos partidos irreconciliables cuyas luchas formaron la historia 

de nuestra patria en el siglo XIX. Una parte de los criollos P2 

se(an grandes fortunas, eran dueños de minas o ten(an extensas

propiedades rurales, representaban la clase CZJ1tericana 1116s fuer

te y su suerte no depend(a como la del peninsular exclusiuCZ111en

te de Za Jletr6polf. A este grupo se le ha ZlQ111Qdo "euro-criollo" 

(10) El otro grupo estaba formado principalmente por el tipo -

llamado "letrado" de 111edianos recursos económfcos pero de una -

Aayor preparación intelectual.Su suert~ de muy limitados hori-

zontea cifraba sus esperanzas s6Zo en un posible cCZ111bio pol(ti

co. No es de extrañar que a pesar de Za censura, puesta por las

autoridades españolas para i11tpedir la difust6n de las ideas re

uolucionarias dertuadas de Za "Ilustración", el grupo de los l!, 

trados conociera pronto las nuevas iaeas y laa inquietudes no -

tardaran en manifestarse. 

Letrado fue Tadeo Ortiz, durante su estancia en la -

ciudad de xlxico debió asimilar entre sus clases de ftlosof(a y 

Lat{n no pocas ideas de Zas novedosas doctrinas europeas y Jr«

cuentar con e~tusiaSJtO los circulas proscritos que discut(an -

las nueuas teórias; su relación con la fam.ilia del virrey Itu-

rrtgaray y su pronta filiaci6n en España a los sociedades seer.! 

tas,(11) partidarias de Za ideolog{a francesa y de la Cndepen-

dencia de las colonias españolas de Amlrica nos descubren una -

orientación bien definida que se presenta ya en nuestro autor a 

una temprana edad. 



- 9-

Bajo el grupo de los letrados se abr(a un abismo so-

cial que separaba las clases trabajadoras unidas por una sens11-

ci6n de m.alestar pero inconctentes de sus posibilidades. Presi

d(a estos gru~os el indio, complicado mosa{co racial regulado -

por leyes protectoras lléuadas a la práctica con una ambiguedad 

perjudicial a sus intereses. Al indio le segu(an las castas que 

formaban el grado inferior de la sociedad, sus indiuiduos eran

considerados uiles y estaban sometidos al m6xim4 rigor Jur!dico; 

integraban este grupo, los mestizos, los .mulatos y todas las -

cruzas de sangre entre indios, negros, as(aticos, etc.Si el ·me! 

tizo era reconocido por su padre español cont0 hijo leg!timo, r.! 

cib{a un trato diferente, su dualidad racial le facizttaba el -

c0111ino para reclamar con m.ayor legitiaidad sus derechos socia-

les al constituirse la nueua naci6n. 

ANHELO DE LIBEHJ'AD 

En el año de 1808 se di6 en Za América española el -

prim~r asalto a la libertad. Napole6n al tnuadir a España y co! 

seguir la abdicaci6n de sus monarcas leg(timos pro~ocaba la cri 

sts del imperio español. Las colonias al no reconocer la imposi 

ci6n del francés se enfrentaban al problema de la autoridad. 

En la Nueua España la iniciatiua parti6 del grupo cr!O 

U10 letrado por conducto del Ayuntamiento de la Ciudad de lléxi

co forMdo como era codn por cmericanos y dirtgidos por letra

dos disttnguidos.(12) La propuesta presentada por el Ayuntamie~ 

to al Real Acuerdo fue tachada de peltgrosa;el partido español-
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se opuso a t.odo cambio, la Soberanea que se querfo atribuir a -

todo el Reino através de sus autoridades más respetables era el 

trastrueque del orden tradicional y el camino no lejano de Za -

libertad. 

El Ayuntamiento conciente o no de lo trascedental de

sus argumentaciones ante Za oposici6n cortante del Real Acuerdo 

aumentó sus defensas hist6rico-jur{dicas y concretando cada uez 

niás sus ideas Zas presentó con mayor atrevimiento a tal grado -

que el grupo enemigo dió un paso en falso al emplear Za violen

cia. 

La indecisión del uirrey José de Iturrigaray lo ligó

ante los ojos de los de su grupo a los intereses de los "crio-

l los letrados", la solución al problema pol {ttco fu.e apresurada 

por el grupo español por el camino de la ilegalidad. Iturrtga-

ray, tomado prisionero por asalto fue deportado con su fam.ilta; 

y los miembros más sobresalientes del Ayuntamiento de Za ci.u-

dad de Néxico detenidos. 

La actuación de los peninsulares distó mucho de con-

seguir su finalidad, el gobierno perdió fuerza moral, sus ene-

mi/os se multiplicaron y el planteamiento del problema de Za -

Autoridad pasó a ser el tema de discusión en la mayor parte de

Zas poblaciones de la Nueva España. Las conspiraciones de Vall!! 

dolid y Querétaro Jué la respuesta al ofensor. Los teóricos "l~ 

tradosn se enfrentaban al poder!o de Za clase dominan.te. los -

"eurocriol los" tomaban el partido español más ligado a sus i.n-

tereses en ese momento. 

~l joven Ortiz debió presenciar muy de cerca estos --



- 11 -

acontecimientos que fueron las Últimas vivencias en su patria -

colonial, conocemos que pas6 a España al servicio de los hijos

de ltur.rigaray, (13) posiblemente en el nav{o S.Justo que salió 

para C6diz el 6 de diciembre de 1808 que llevaba al virrey de-

puesto en com.pañ(a de su familia. lComo conoció a Za familia -

lturrigaray? y lhasta cuando estuvo a su s~rvicio? Carecemos de 

datos precisos pero sabemos que en España tuvo conocimiento del 

movimiento insurgente iniciado por Hidalgo en 1810 (14), y que

pertene.ció a una sociedad llamada "Los Caballeros Racionales" -

fundada en C6diz en 1811. (15..LJ 

Lf.a •staneia de Ortiz en España comprendida entre los

años de 1808 y 1812 debió de suainistrarle la base de su forma

ción pol(tico-liberal. El establecimiento de las primeras Cor-

tes Constituyentes en C6diz hicieron de esta población Za sede

donde se discut(an las transformaciones poZ(tico-sociales que -

quer(an hacer de España una nación progresista. En los c{rculos 

formados por los diputados españoles en su mayor parte de ideas 

liberales avanzadas a los que concurr{an con entusiasmo los di

putados americanos, (16) deb{a aprenderse mucho y tocarse con -

frecuencia los temas relacionados con Zas colonias de Aaérica.

Estas reuniones y Zas relaciones personales fueron la escuela -

de Ortiz, all! nació su devoción por "el sistema representati-

vo" como baluarte de Za Ubertad poZ!tica y por Za "Constitu- -

ctón" co111Ó gara~tia para Za tranquilidad y progreso de los pue

blos; fomento de Za instr!,LCCi6n pública, limitación del poder -

eclesi6stico,libertad de expresión pol{tica, inviolabilidad de

los diputados, etc., enseñanzas que fueron forjando el ideal de 
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una patrta ~ueua, tndepeiu:ltente y libre_J 

1§.u entusiasmo por Za independencia de Néxico lo Cn- -

clinó abiertamente al movimiento insurgénte, quiz6 fue el m.ome~ 

to en que rom.pió con Iturrigaray; la adhesión incondicional a -

la mtsma causa fue motivo de que Fr. Servando Teresa de Nier -

perdiera los dispendios que le proporcionara eZ mislllO Iturrtga

ray.(17) Por los pocos datos que hemos podido encontrar solo -

podemos señalar dos lugares donde actuó Ortiz a favor de Za in

dependencia: Baltim.ore y Buenos Aires. (18,l.1 

~in duda Baltimore fue un impottantisimo centro de -

conspiradores contra el gobierno de España. Huy significativa -

fue la ayuda que se diera ai expedicionario Francisco Javier -

Kina; además muchos de los impresos en pro de Za insurgencta. -

proced{an de este puerto; y com.o detalle curtoso pero delatador 

del ambiente de esta población es que el irónico padre Nier se

autotitulara obispo de BaZtim.ore. En resW1ten, en Baltimore se -

m.ouían fuertes intereses a favor de Za causa de independencia -

de Kéxieo y del resto de las colonias españolas, era un baluar

te del liberalismo americano. Los Estados Unidos representan un 

Cm.portante paso en el desarrollo del pensamiento pol{tico de -

nuestro autor, su fé en el constitucionalisao que naciera en -

C6diz Za reafirma en este pa(s al contemplar en Za realidad el

arm.onioso progreso de una nación nueva, pero sobre todo, debió

impresionarle su sistema republicano que tanta fascinación pro

vocaba en la mayor(a de los novo-hispánicos que visitaban este

pa(s. EZ sistema. federal de Za vecina República dejó una pro/U(! 

da huella en Za visión pol(tica de Ortiz.J 
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~n 1814 aparece Tadeo Orttz en Buenos Aires, donde se 

hac!a ll017lar enuiado diplom.dtico del generalisimo José Nar!a 

Norelos. (19) En los c{rculos liberales Zas relaciones eran lltUY 

estrechas, m6s1 entre los miembros de sociedades .i'onio Za de los 

"Caballeros Racionales" a Za que pertenecfó Orttz, fundada en -

C6diz por el bonaerence D.Carlos •zuear; agrupaba a los amigos

de Za independencia de las colonias españolas, esta soctedad -

tuvo sus filiales en L6ndres, Filadelf!a, Caracas, etc. (20) La 

part ict_pac ión de Ortfz en los c{rculos ztberales de C6dtz y de

Bal t fm.ore debió relactonarlo con personas intintalllente ligadas a. 

los m.ovimtentos de tnsurgencta de toda América hisp6ntca; por -

esto no nos parece ertraña su estancta en Zas naciones hermanas 

del sur. ¿ruvo realmente algún contacto con el Cura Norelos1 -

¿Que misión concreta desempeñó? Ning~n dato hemos logrado encon 

trar al respecto, las actfufdades de Ortiz entre 1814 y 1821 -

nos dejan con Za curtostdiJd del aisterio.!.1 

En esta segunda etapa (1808-1821) nuestro criollo le

trado vive Za historia de su patria desde fuera. La sólida for

mación liberal que fue adqufrfendo, primero en C6dtz y despuls

en los Estados Unidos Ze proporcionó una nueua dfmenaión a su -

mundo intelectual, las inquietudes de su Juventud encontraron -

en las novedosas corrientes del pro;reso una doctrina que las -

satis/acta. El mundo hisp6nico visto a trauls de Zas nueuasi4aa.s 

se le presentaba conio Za negación de todo progreso,era pues

necesario que la América Española rompiera sus cadenas y se Ze

bantara con los principios luminosos de Za razón para poder en

trar en Za senda del progreso. Firme en sus principios Orttz --
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fue entusiasta colaborador de los movimientos de insurgencia, a 

distancia, pero trabajando por la causa vivió identificado con

los criollos de su clase: "Los tzustrados". 

Señalamos al iniciar esta segun.da etapa el primer 

asalto a la libertad intentado por los criollos del Ayuntamien

to de la Ciudad de Kéxico en el año de 1808,como la Última vi-

vencia importante del joven Ortiz antes de partir al extranjero 

donde permanece hasta 1821, fecha en que volvemos a tener prue

bas de su acttvtdad en México. La ausen~ta de Orttz corresponde 

al periodo histórico que podemos l lam.ar "las guerras de Indepe!! 

dencta", en el cual es conveniente destacar Za actuación de dos 

movimientos que lucharon por la libertad, pero, no tuvieron, ni 

el nismo ortgen, ni sus intereses pod{an ser compattbles. 

El prtmer movimiento que se inict6 en 1810, era cons! 

cuencia de los acontecimientos que en 1808 hab!an planteado el

problema de la Autoridad. El criollo de clase media y concreta

mente el "letrado" despierta en el pueblo el anhelo de libertad 

la insurgencia representa la unión de la clase media criolla 

con el pueblo form.qdo por las clases oprimidas. Hidalgo, fué un 

auténtico criollo "letrado" que gozó de prestigio intelectual,

(21) en Dolores selló el pacto y unió los intereses; al poder -

español y eurocriollo enfrentaba el {m.petu de un pueblo cargado 

de miserias. (22) 

A la llamada de Hidalgo respondió subitam.ente un pue

blo enardecido con tal fuerza que en su impulso por alc.anzar su 

redención transform.6 al "letrado" en "caudillo" popular y lo 

arrastra en su desbordamiento que todo lo aniquila, (23) el---· 
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pueblo se conuertta en soberano. 

Sacrificado Hidalgo el nwuimiento insurgente pierde -

su ritmo arrollador, los criollos intentan con Za Junta de Zitg 

cuaro im.poner su direcci6n, pero el pueblo reaponde mejor al -

nueuo caudillo, el cura Norelos; de recia personalidad encarna

con m6s intimidad los anhelos del pueblo. En #orelos ocurre el

cambio a Za inuersa de Hidalgo. El primero, brillante letrado -

es derrotado en su interior por la fuerza popular que lo ZZeoa

aZ fracaso; en el segundo, a la fuerza popular se im.pone la in

telectual que lo ZZeua también al fracaso. NoreZos en el pin.de! 

lo de su carrera militar estableció:.el Congreso de Chitpancingo, 

con eizor inmolaba el caudillo por Za Ley. Los letrados tomabOll 

el mando para su desgracia,en un mal momento. 

En diciembre de 1815 Norelos era fusilado, el nooimie~ 

to insurgente desmoralizado se fue extinguiendo. La llegada del 

español liberal Francisco Javier Ntna fue Za última esperanza,

su fracaso, el golpe de gracia. Prdcttcamente Za insurgencia d!, 

J6 de representar una amenaza para el gobierno español a fines

del año de 181'1. 

El mouimiento iniciado por Hidalgo en lo material, -

haq(a stdo un fracaso al no conseguir su finalidad, la Nueua -

España segu(a siendo una colonia; sin embargo, en lo espiritual 

el "grito de Dolores" habla penetrado en lo mcfs Cntbto de Za -

conciencia del pueblo y a pesar de su aparente f2acaso para -

1820 exist{a una mayor{a que estaba convencida de ta necesidad

de consegutr la Independencia. (24) 

El segundo lllOVimtento que Zuoha por Za Independencia-
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de Néxico tuvo como causa eZ triunfo 1AOmentaneo del partido Zt

beraZ español, que logró, mediante una reuueZta limitar Za ten

dencia absolutista de Fernando VII. 

La monarqu(a española hab(a quedado reinstarµ-ada en~ 

el año de 1814, Fernando VII aprovechando el entusiam.o que le

causó al pueblo su regreso abolió Za Constitución de Cddiz y 

disolvió las Cortes; suprimiendo los avances del liberalismo 

trató de destruir las limitaciones de su poder. Para 1820 el 

partido liberal contaba con una buena organización y en el ejé! 

cito con una mayor!a de miembros. La rebelión iniciada en el -

mes de enero contra el absoZutism.o de Fernando VII terminó con

éxtto, en m.arzo del mismo año, el Rey se vió obligado a jurar -

la Constitución y a restablecer Zas Cortes, España entraba bajo 

el sistem.a de los nuevos estados constitucionales. 

Gran agitación causó en Za Nueva España la noticia de 

que eZ partido liberal hab!a obligado a Fernando VII a restitu

tuir la vigencia de Za Constitución y a restablecer las ~ortes, 

esta nueua situación en España se presentaba amenazadora p,:.ra -

un s~ctor de la sociedad nouo-hispdnica. La enorme influencia -

de Za masoner(a en las Cortes españolas se uíó pronto reflejada 

en las medidas tom.adas contra la Iglesia Católica; Za nueva ex

pulsión de los Jesuitas, el desafuero eclestdstico, la reduc- -

ción de diézm.os, la supresión de las órdenes monacales, la uen

ta de los bienes dei clero etc. eran un principio que dejaban -

adiuinar los propositos de un gobierno demasiado cargado de el~ 

mentos Jacobinos. Alarmado no sin razón el clero de la Nueva -

España que presentCa inu.y cerca la aplicación de las nuevas le--
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yes, actu6 con raptdéz y eftcac!a, el apoyo pronto lo encontr6-

en todas las clases aniertcanas, que como ya utlllOs, estaban para 

estas /echas bten dtspuestas por la Independencia. 

En 1821 se !nieta el segundo moutmtento de Independea 

eta, Za clase "euro-criolla", enemistada con el partido español 

por las ltmttaciones que le tmpon{a y la poca retrtbuct6n que -

recibió en pago a su fidelidad en la lucha contra la insurgen

cia, sobre todo, la clase atlttar, se puso al frente de la nue

va lucha. El parttdo realista quedó reducido al grupo español -

representado prbt.cipalaente par los coaerctantes y las /uerzas

ezpedtctonartas que e,:i su 11.ayor(a.. estaban a/Htadas a Za 11.aso

ner!a. 

A· la clase "euro-crtoUa" respondi6, no sin recelo, -

el antiguo grupo insurgente que tlucionado por conseguir la In

dependencia vetan en esta unt6n el pasible lógro de sus propÓ-

sttos. El Plan. de Iguala acomodado habtlmente por su autor al -

momento htst6rtco (25) fact U tó la conswr&ación: de Za In.depende!; 

eta el 24 de febrero Iturbide proclama el plan de las "'l'res aa
ranttas"; /traados los "'l'ratados de Córdoba", para el 2'1 de see. 

tiembre del nfsll&O año entraba el eJlreHo· UbeJ"tador a la Capi

tal de la Nueva España. 

El periodo de las "guerraa de In.dep,,,n:denctaw es qutz6 

el 111ds eo111pUeado y dtf(ctl de interpretar por la tnterposiet611, 

de fenó•enos pollttcos, económicos, soetales y reltgiosoa •. Para 

nuestros propóattos baste sefíalar fa· actuact6n: de laa dos llfOof

,a!entos, en. tos que he1lf0S agrupado no sin cometer algunas fn,-

Justictas, a las clases sociales que eoli¡,on.!an. la eatructura -
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hwn.ana de Za Nueva Espaiia. El "lllOuimiento insurgente" inició -

las luchas de Indepelldencf.a, sus enem.igos los "euro-criollos",

la conswnaron. 

ENSAYOS DE LIBE/ll'AD 

Klxico en 1821 nac(a como una nación independiente y

libre. Por los Tratados de Córdoba se constitu{a en lo pol(tico 

co1110 una monarqu{a constitucional moderada, quedaba garantida -

la Iglesia Católica, se abol(an las castas, se estabZec{a el d! 

recho general de ciudadan(a y se suprim(an Zas trabas para los

empleos públicos. En Za práctica estos cambios·no modificaban -

en lo esencial el orden social y menos el económico indispeua

ble para la reforma del primero; la clase "euro-criolla" ocupó

el lugar que g.ab(a perdido la clase europea, (26) sus primeras

actuaciones pronto manifestaron sus pretensiones de limitar las 

aspiraciones del resto de Za población; asi, al establecerse Za 

Junta del Imperio la selección de sus componentes fue muy sf.gni 

ff.catiua. 

La división no se hizo esperar, la corta vida del Im

perio Nextcano fue un periodo de limitaci6n de intereses y for

mación de partidos. Los "euro-criollos" con el apoyo 11t0ral y -

económico de la iglesia fueron integrando un partido contando -

con un sector popular; frente a estos intereses se leuantó otro 

partido de caracter nros genuinamente popular encabezado por los 
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"criollos letrados" cuyos intereses descubiertos a la luz del -

liberalismo no eran compatibles con la tradición defendida por

sus contrarios. 

/jEenas conswnada Za Independencia debió regresar Ta-

deo Ortiz, sus relaciones y su preparación le facilitaron el 

entrar a formar parte en el nuevo órden político, enemtgo de 

lias actitudes de partidarismos exaltados no negó su colabora- -

ción en aquello en que sus conocimientos pod{an ser benéficos -

a su patria, en 1822 fue publicada una pequeña obra suya titul.9. 

da Resumen de la Estad(stica del Imperio Nexicano donde ya re

uela a pesar del poco cuidado por dar informes de sus fuentes -

un conocimiento profundo de la Geograf(a y de la Estad{stica de 

su tiempo. (2?) Durante el gobierno del Impertoitenemos noti- -
De. I 

etas que fue enviado con una misión a Guatemala,(28) por desgrg 

cia no henws logrado encontrar datos que nos descubran el obje

to y la actuación de Orttz en este asunto_J 

Las luchas de los partidos hicieron imposible la esfg, 

otlidad del gobierno imperial, la desastrosa situación eco~&mt

ca y la errónea actuación rile Iturbide dieron al traste con el -

Imperio. La lucha de intereses pasó al campo de la República: -

el grupo tradictonaltsta formó el partido de Zos ncentralfstas• 

el grupo ltberal Cntegr'6 el de los "federal istasn. 

L.Prtiz completó su formación y aftrrmS su actuación de

un patriota •sincero al lado del general Nanuel 1fier y Ter·m, -

hom.ore adicto al sistema deZ progreso, sabio, con sentido del -

honor, enemigo de los cuartelazos y de Zas ambiciones vulgares. 

(29) Nuestro autor debió estimar mucho la amistad y protección-
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que le brindaba el general Ter6n puesto que le correspondi6 de

dtcandole la obra de que nos ocupamos Xéxico Considerado como -

Nact6n Independiente y Libre:!) 

J.Eurante la presidencia de Guadalupe Victoria (1824- -

1828) Tadeo Ortiz prest6 sus servicios a Za República en Za co

mtsi6n encargada de estudiar y llevar a cabo los planes de col~ 

ntzaci6n que ten(a por objeto poblar los extensos territorios -

bald(os con europeos. Xedida considerada como provechosa para -

incrementar el progreso de Za naci6n, Representó a los poderes

federales en los trabajos de colonizaci6n que se realizaban en

las riberas del Coatzacoalcos en combtnaci6n con una empresa -

francesa que dirig(an los señores Vtlleuegue y Giordan; (30) De 

Za regi6n del Coatzacoalcos, Ortiz rindi6 un infor111.e muy deta-

llado sobre los recursos naturales y las posibilidades de con-

vertir este territorio en una zona de gran productividad. (31)) 
;..,.,,, 

U fines de 1829 en uso de sus facultades extraordina-

rias el presidente Vicente Guerrero nombr6 a Tadeo Ortiz Cónsul 

de la República en el puerto<* Burdeos. (32) El n6mbrCJ1Xiento -

obedec(a a Za ilustraci6n, aptitudes, patriotismo que hablad!, 

mastrado Ortiz y que se un(an los inter•ses que extst(an rela-

ctonados fon Zas empresas de colonizaci6nJ 

(Pespués de un penoso viaje llega a Francia, pasa direE_ 

tCJ1Xente a Par(s para tramitar el reconocimiento de su nexecua-

tor• y arreglar asuntos pendientes con la empresa de coloniza-

ci6n para el CoatzacoalcosJ 

l!l eonsulado de Burdeosf"para Ortiz de lo m~s contra-

producente. El nombramiento expedido por Vicente Guerrero lo --
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puso en una situación bastante cr(tica y molesta; al poco tiem

po de llegar a Francia tuvo conocimiento de Za ca(da del gobie! 

no de Guerrero a consecuencias del leuantamiento del vice-pres! 

dente Anastasto Buatam.ante. El nueuo gobierno desconoc(a hasta

no rattftcar, todas las medidas tomadas por el presidente Gue

rrero en uso de las facultades extraordtnartas, por consiguien

te el nombrantiento de Ortiz de momento quedaba sin valor. Aqui

surgió el problemiii, puestoofla solicitud de reconocimiento pre-

sentada. al gobierno de Francia ya no estaba en tiem.po de can.ce

larla, en efecto el execuator recibi6 la aprobación de su m.aJe!. 

tqd Carlos X con fecha del 25 de abril de 1830.J 

1,.fara no dar lugar a una situación que pod(a deaprest! 

gtar el gobierno de su patria, Ortiz tuvo que guardar las apa-

rtencias y tomar i11111ediatam.ente posest6n de su consulado en el

Puerto de Burdeos. A pesar del apoyo del vice-presidente Anastg 

sio Bustam.ante y del ministro de Relaciones Lucas Alam6n Za si

tuaci6n cr!tica de Ortiz se prolong6 debido a las trabas pues

tas por el Congreso para ratificar el Consulado de Burdeos.(3*) 

La presencia de un Cónsul en Burdeos al parecer no 

era tan necesarta, el trabajo era m(ntmo y las posibilidades de 

estaglecer contactos comerciales muy dif{cil, la razón sin duda 

radicaba en Za agitación pol(tica por la que atravesaba Francia 

(1830) y en Za falta de relaciones estrechas entre Klrico y - -

aquella Nación. Las actividades de Ortiz le permitieron la ter

minación de su obra Nlxico Considerado Como Nación Independien

te y libre que diera a Za imprenta en el mismo puerto de Burde

os a principios de 1832,;J 
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~ fines de 1831 Ort iz soltcitó al gobierno de Busta-

mante su traslado pretextando su delicado estado de salúd y lo-
~· , inecesario que era Za presencia de un Consul en Burdeos,su pet! 

ción fue aprobada. Recibi6 Za orden de pasar a Texas para cola

borar en los trabajos de colonización que dirig(a el general -

Kier y Terdn segun lo habla solicitado. (35) 

Las pretenciones de Estados Unidos sobre el territo-

rio de Texas, la afluenc{a de colonos norteamericanos en este -

territorio y la actitud de rebeld{a que ya empezaban a manifes

tar alarmó al gobierno de Bustam.aate. El 6 de abril de 1830 fue 

expedida una ley que estipulaba las medidas m~s convenientes -

para ejercer una mayor vigilancia en la colonización y adminis

tración de dicho territorio. Con relación a estas medidas Ortiz 

envió desde Burdeos (36) un estudio sobre la Colonización, fo-

mento y fortificación de los territorios fronterizos para que -

sirviera de base al Congreso con el fin de expedir una ley gen! 

ral sobre estos asuntos. 

Poco tiempo trabajó Ortiz bajo Zas ordenes del gene-

ral Kier y Ter6n, los pronunciamientos contra el gobierno de -

BustQJJtante impidieron la continuación de las obras emprendidas

en el territor·io de Texas. El general Xier y Terdn enemigo de -

los levantamientos que entorpec(an Za marcha de Za nactón y coa 

prometido por fidelidad a Bustamante y por principios a los in

surrectos tomó Za fatal determinación de suicidarse. 

Poco tiempo Ze sobrevivió a su protector y amigo nue~ 

tro ncrtollo letrado" Tadeo Ort iz de Aya la, a principios de 

1833 emprendió el regreso a Za Capital de la República al con--
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siderar inútil su permanencia, los trabajos iniciados en el te

rritirio de Texas hab{an fracasado por completo. La afitada oi

da de Tadeo Ortiz quedó truncada en plena madures al encontrar

la muerte en alta ntar a bordo del buque en que oiajaba. (3?l} 
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11. LA OBRA 

La obra principal de Tadeo Ortiz fue editada por pri

mera uez en eZ puerto de Burdeos, Francia, en el año de 1832, -

con el titulo Jl6xico considerado com.o naci6n independiente y -

libre o sea algunas indicaciones sobre los deberes mds esencia

les de los mextcanos y reeditada por segunda uez,solo hasta --

nuestros d{as, en el año de 1952, por el Instituto recnoZ6gico

de Guadalajara. Enorme distancia que denuncia el desconocimien

to público de nuestro autor y de su obra, a Za que considera,nos 

digna de mejor suerte. 

EL CONTENIDO 

Por su contenido Za obra puede diuidirse en tres grCl!!, 

des Qpartados cuya temdtica corresponde a Zos problemas poZ!ti

cos, econ6micos y sociales; m6s dos dtsertactones una de carac

ter htst6rico y la otra sobre Za ciudad de Jt6xtco. 

El an6Ztsts de los problemas pol{ttcos se encuentra -

en los tres priaros capttulos, el primero que se tntitula nDe

Za tn.vtolabtltdad de Zas in.stttuciones poZCt'icas y leyes Jun.d.a

mentalesn es una apolog!a deZ Jederaltsm.o como único sistema r! 

publicano capdz de conducir a Jl6xico a uh futuro de progreso y-
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libertad pol(tica; eZ segun.do "De Za necesidad de la econ.o,n(a -

adm.in.istrativa" es un.a defensa con.tra Zas criticas de Za e,nple2, 

man.(a y un.a indicación. sobre las virtudes sociales que deben. P2 

seer los empleados públicos; el tercero, "De las convenientes -

relaciones con. las potencias extranjeras" contiene una serte de 

indicaciones sobre la pol(tica exterior que debe adoptar el go

bierno de Kéxico con Zas naciones europeas, los Estados Unidos

Y las naciones hermanas de América. 

Los capituZos IV, V y VI est6n dedicados a temas so-

ciales, en especial al problema de la instrucct6n considerado -

por nuestro autor como fundamental para el desarrollo integral

de la nueva nación. El capi tuZo IV "De la urgencia de la ins- -

trucci6n popular y enseñanza gratuita" critica Zos planes de e! 

tudios uigentes y apunta todo un programa de Za enseñanza ele-

mental hasta la superior y señala la urgencia de extirpar la ta 
norancta deZ pueblo medialite el establecimiento de la instruc-

ci6n popular gratuita con la int.eruenci.6n del Estado en m.ateria 

educativa; en el capitulo Y "De los beneficios del cultivo de -

las ciencias y las artes" señala la excelencia de la ilustración 

y presenta una copiosa documentaci6n sobre los m6s notables es

critos y artistas desde el siglo XVI hasta sus contenq,oraneos;

el capitulo VI "De los establecimientos de beneficencia y corre~ 

ciÓn" esta dedicado a las reformas que deben dar una nueua orie!!, 

tación al esp{ritu de estas instituciones para que los resulta

dos sean de verdadera utilidad pública. 

Los problemas económicos ocupan la mayor parte de la

obra, los capitulos VII, VIII, IX y X que corresponden a los --
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titulos "De1 fomento de la agricultura e industria" "De la ben! 

fica influencia del com.ercio libre y funestas cons~cuencias del 

sistema prohibitivo" "De Za utHidad de Za apertura de los cam.i 

nos y canales fluviales" y "De las uentajas de colonización de

las fronteras y riberas litorales"; están descritas con el detg 

lle que descubre un conocimiento profundo del tema analizado. 

La primera disertación esta contenida en el "Discurso 

preliminar" de la obra y es una valoración de los hechos que d2 
rresponden al pasado inmediato del autor comprendido entre los

años de 1810 y 1832. La segunda disertact6n es el capitulo XI -

"De Za policia, salubridad y embellecimiento de la ciudad de 

X6xico" uisión muy personal del autor que nos completa eZ pensg, 

miento de Tadeo Ortiz. 

----.., 
1 
1 

FUENTES DE CONOCIMIENTO 

La obra de Tadeo Ortiz está llena de alardes de cono

oimiento& universales, sus abundantes citas nos reuelan un - -

transfondo cultural de amplia erudición y el tránsito concep- -

tuaz entre la ilustraci6n y el liberalismo. 

Para fundamentar sus argum.ettaciones sobre los princ1, 

pios generales,nuestro autor recurre constantemente a Zas auto

ridades en su temática, as( en el curso de la obra, lo m.ism.o -

aparece el mundo clásico con Aristóteles, Platón, Polibio, Tito 

Livio, etc.; que el pensam.iento hum.an(stico con Kaquiavelo; o -
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eZ de la !Zustraci6n con Voltaire, Rousseau, Nontesquieu, sin -

faltar la presencia inglesa con Hum.e y Sm.tth o Za norteamerica

na con Hami lton. 

tas especulaciones de Ortiz sobre los problem.as pol(

tico, eeon6micos y sociales estan rectamente enmarcadas con el

pensamiento de Za Ilustraci6n. Cuando dice:"cam{nese por Za seE 

da de Za ley y Za gu!a de Za virtud y Zas consecuencias ser6n -

diversas: esta es una 6rbita de Za cual no es permitido a ntng! ... 
na autoridad separarse sin ser v!ctima. Por lo demás, cuando -

los magistrados se arreglan a la observancia de estas m6ximas -

de sana moral, en consonancta con el 1P10vimiento de la naturale

za, todo viene a cumplirse a su debido ttenipo",(1) nos está re

nitttendo al d6gma fundamental de los ftl6sofos del "Siglo de Za 

Raz6n•, sobre la existencia de las leyes que controlan Za natu

raleza moral del hombre, de Za misma manera que las leyes natu

rales del mundo f(sico, vegetal y animal. La búsqueda por me-

dio de la Razón de Zas leyes naturales que regulan el funciona

miento de tas sociedades humanas vino a secularizar los dtfereE 

tes aspectos de Za vida y de Za concepción del mundo.(2) Para -

poder descubrir estas leyes, los escritores de Za Ilustraci6n -

proclCllltaron la libertad en eZ pensar y en el actuar. 

Entre los escritores de Za 1Zustract6n que nws cita -

Ortiz y cuya influencia se descubre en la inteneionalidad con -

que trata los diferentes campos de Za actividad hwnana ftguran: 

roztaire(1694-177.B), en su defensa por la libertad intelectual

Y pol(ttca, en su descubrimiento de Za fuerza que esconde Za -

opint6n p'blica, y un poco en el ataque a Za dominaci6n ecle---
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s{ast-ica; Jfontesquieu (1689-1755), con su concepción polltica -

sobre la separación de los poderes como medida para saluaguar-

dar Za libertad poZ{tica y por sys principios de derecho y jus

ticia in.man.entes a Za naturaleza; Ro~seau (1712-1778) con sus -

prédicas de moralista y en sus inquietudes por encontrar la so

lución a Zas injusticias sociales; Hum.e (1711-1776), con su va

lorización de la población e industria contra el concepto ur-

cantiltsta y en la defensa de la soberan{a del pueblo; (3) Adam 

Sm.ith (1723-1790), en el estudio de los problemas relacionados

con el bienestar hlQltano y sobre todo en su teoria económica; -

Ham.ilton (1757-1804), con sus Juicios sobre eZ sistema de repú

blica federal; y el español Jovellanos (1744-lSll), en su lucha 

intelectual por transformar a su patria en una nación progresi! 

ta. 

En apoyo de sus juicios sobre los problemas naciona-

Zes, Ortiz presenta una arnplisima bibl iograf(a que comprende -

desde los cronistas del siglo XVI hasta sus contemporaneos. En

za misma obra que analizamos nuestro autor presenta una recopi

lación de más de un centenar de escritores de todos los campos

del conocimiento; lo que nos revela un profundo conocimiento de 

las fuentes para el estudio de los problemas de Za nación. 

1'oos son Zas autoridades a las que recurre Ortiz con -

mayor frecuencia, en su estudio de los problemas de Kéxico na-

ciente: Za primera es el jesuita Francisco Javier Clauijero - -

(1731-1787) en su obra Historia Antigua de Jféxtco, que represe!! 

ta el despertar de la conciencia criolla y el nacimiento de la

inuestigación histórica en Néxico. Nuestro autor resucita con -
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pastón la defensa de Clavijero contra los atqques que lanzaran

contra América escritores como Bu/fon, Pau,, RaynaZ, etc.,con -

entusiasmo afirma la reivindicación de las culturas nativas. La 

segunda autoridad es el prusiano Alejandro de Hwnboldt (1767- -

1835), representante del idealismo histórico alem6n, sabio via

jero; después de su visita a Kéxico que realizó en los primeros 

años del siglo XIX, escribió su Ensayo Pol{tico Sobre el Reino

de la Nueva España, primer tratado de cardcter cientiftco sobre 

la situación pol(tica, económica y sootal de Néxico y cuyas - -

apreciaciones ejercieron una influencia determinante en el pen

samiento económico durante todo el siglo XIX. 

JUICIOS SOBRE LA OBRA 

Dif(cil serla tratar de señalar el impacto de la obra 

de Orttz en sus contemporaneos puesto que en ningun.a de Zas o

bras notables notables de su 6poca hemos encontrado alguna ref! 

rencia o algún Juicio sobre el autor. Hay varias razones que -

nos pueden explicar en parte eZ desconocimtento de Za obra, al

unos hasta Za primera mitad del siglo XIX. Recordemos que ta -

obra fue editada en Burdeos en el año de 1832 donde Orttz re- -

presentaba a Kéxico én calidad de cónsul,en ese mismo año,con o 

sin sus obras editadas pasó a Texas donde permaneci6 hasta pri~ 

cipios de 1833, fecha aproximada en que emprendió el regreso a

la ciudad de K6xico encontrando en el camino la muerte. lQuién

s 



- 33 -

se htzo cargo de su obre? Lo ignoramos, pero quien halla sido -

debi6 encontrar, si las tuuo ya en su poder en 1835, un ambfen

te ofictal muy poco fauorabZe al contenido pol(tico de la obra

de Ortiz que representaba, los intereses contrarios al grupo 

conseruador que dominaba la situación con el estableci•t•nto 

del centralis~o. 

Justo Sierra en su obra Juárez su Obra u au TitltpO nos 

descubre que Za obra de Ortiz fue m.uy aceptada en el periodo his 

tórico de ia Reform.q, al grado de llegar a ser "él uadeaécun de

Juárez"; añade, que un anciano de Oaxaca adm.irador y lliac(pu·lo -

de Ju6rez le refirió "Las recomendaciones expresiuistmas, que le 

hizo el rector del Instituto (de Ciencias y Artes de Oazaca), 

de Z entonces célebre libro de 'fadeo Orttz". ( 4) 

El primer Juicio que podemos presentar sobre Za obra -

de Ortiz es el de Justo Sierra escrito en la obra antes menctong 

da: 

,,Un libro que ptnta a aarauilla este estado de a,u -
(Za fnfan.cia de Za nación) es el de Nlxtco Independtente de Tadeo 

Ortiz, este Ztbro era el uademécua de Juárez; auy racional muy -

liberal (no hacemos hoy libros de esa importancia) ,auy fiado en

Za naturaleza pródtga y en las energtas uttales de su patria, Za 

obra de Ort iz era opt tmiata, pero sin poner en duda ta necea(dad 

de un esfuerzo gigantesco para poder explotar y aprooechar loa -

dones de Za naturaleza, sus consejos, sus proyectos, sus plae•

de organización de Za República en todos los rClll&Os adllltniatratt

uos; un programa de desazolue de Zas fuentes d• la rtqueza públ! 

ca, apelando a comparaciones con otros patses, es uerdadera:aente 
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cuerdo y profundamente liberal y previsor". (5) 

Casi contemporaneo a .rusto Sierra, el historiador ja

lisciense luis Pérez Verd(a (1910), en su obra Historia Partic~ 

lar del Estado de Jalisco emite un breue juicio sobre el pensa

miento de Ortiz: 

"Fu.e un escritor inteligente y que reuela conocimien

to en Za Sociología y en la ciencia de Adam Smith". (§) 

Despúes de Pérez Verd(a perdemos de nv.euo Za trayect2 

ria de la obra de Ortiz en una laguna que abarca treinta años.

Voluemos a tener noticias en la obre de Jorge Flores (1940) ti

tulada Docum.entos para la Historia de Za Baja Cali[orniq donde

hemos encontrado la mayor parte de los datos biográficos de Ta

deo Ortiz. 

"El primer Rexicano que dej6 utnculado s~ nombre a -

esta clase de actiuidades (Geograf{a y Estad(stica de nuestro -

pa(s) intelectuales, d~spues de Za Independencia ••••• todo el -

resto (de Za obra) est6 plagada de consideraciones inspiradas -

por una sl~cera y vehemente pastón por el bien público". (7) 

En 1947 Jesús Silva Herzog en su obra El pense~tento

econ6mtco de Kéxtco destaca algunos ~azores deL pensantiento ec~ 

n6mico de nuestro autor. 

"Ya Ortiz se hallaba muy lejos de las ideas Rercantt

listas y aduert!a en ta estructura económica dEl capita,ismo ta 

semejanza entr~ la maquina y el trabajador, oarios años de que 

la "ley d~ Broncen fuera expuesta en Alemania por Fernando de -

Lassalle •••••• se nota que Tadeo Ortiz fue hombre sensato e ilu~ 

trado que conoció bien Za ctencfa económica del primer cuarto -
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del siglo XIX". (8) 

En el pr6logo d~ la segun.da edición de Kéxico consid! 

rado como Naci6n Independiente y Libre (1952) encontramos el ú! 

timo juicio escrito sobre esta obra, el escritor Ricardo Delga

do Román entre otras cosas apunta: 

"Una pintura maestra de Za primera década de Néxico -

independiente, batallador e ilógico, es lo que leeremos,uiua y-

atrayente ••••• ". 

Este libro es, y as( debe interpretarse un gran docu

mento humano, un austero documento pol{tico y un justiciero do

cwnento social". (9) 

O'f'ROS ESCRITOS DE TADEO ORTIZ 

1822.- Resumen de la estad{stica del Im.perto Kexicano •••••• 
Klxico, Vtllar.- 103 p. 15 cnis. 

1823.- Bases sobre las que se ha formado un plan de coloniza- -
ct6n en los Ysmos de Hoazacoalcos o Tehuantepec ••••••• -
Xéxico, Im.prena nacional del supremo gobierno.- 17P•P• 

1840.- Esposiciones dirigidas al supremo gobierno •••• relatiuas
a la séguridad de los l{mites de esta república, manda
das imprimir por acuerdo de Za Cantara de diputados de 27 
del corrtente año •••• Néxico, Palm.a.-43p. incl. tablas. -
20 cms. 

1850.- Espoeición al Excm.o. señor Vicepresidente en ejercicio -
del poder eJecutiuo de los Estados Unidos Xexicanos_por
•••• Néxico, Problemas agr(colas e industrtales de Kéxico 
t.2. n.3 y 4." (10) 
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CITAS DEL CAPITULO II 

1.- radeo Ortiz 
Nexico Conctderado Como Nación Independiente u Libre 
Guadala}ara, Jat, I.T.G.,l95,?. I-31 

2.- R.Coll(ngu,ood 
Idea de la Historia 
x&xlco, Buenos Alres, F.C.E.,1952.p.95 

3.- Fritz Wagner 
La Ciencia de Za Historia 
Néxleo, URAJI., 1958. p.p. 103, 11?, 125, y 138. 

4.- Sierra Justo 
Ju6.rez su Obra y su rientpo en Obras completas del maestro -
ºº· mt Uxleo, UNAN, 1956. Vo.XIII-25 y 26. 

5.- Ibidem. 

6.- Luis Plrez Verd(a 
Historia Particular del Estado ae Jalisco 
Quadala]ar, Imprenta Gr6/lca, 1951. Yo. III-111 

8.- Luis Silva Herzog 
El Pensam.iento Econ6mic4 en Klxico 
Néxlco, Buenos Alres., FCE., 1947.p.38 

9.- T.Ortiz Op. Cit. I~XXXVI 

10- Ibidem. J.- XLI. 



III. SU VISION DEL PASADO 

Estudiado eZ medio y loe acontecimientos que uiut6 Tg 

deo Ortiz, Identificado como un ilustrado perteneciente a la -

clase media letrada, dotado de un esp{ritu abierto y de una fé

auténtica en los postulados del libreralismo; nos es posible -

analizar con mayor facilidad su pensamiento. 

En el estudio de este capitulo i"tentaremos mostrar -

tanto los estamentos l6gicos que le marcara su formación inte-

Zectual, como Za utsión particular con que nos presenta los he

chos históricos que por su importancia fueron objeto de Za ate! 

ci6n de los m6s destacados escritores de su época. 

El pasado que lo presenta en su discurso preliminar,

es por su breuedad un resumen histórico, pero suficiente para -

poder ualorar su pensamiento. Ortiz como sus contem.poraneos se.:

strue de Za historiograf(a para fundamentar su posición idea&i-

gica; presenta a la Historta como un conocimiento pragm6tico,y

de ella toma las fallas y los aciertos que .a su juicio han•-

atrasado o adelantado las soluciones de los problemas del Néxi

co naciente. Liberal 11tOderado procura destacar los sucesos m6s

favorables a su ideología; patriota sincero y enemigo de parti

darismos extremos, señala y critica las actitudes y los hechos

pasados que m6s han dificultado el progreso de Za nación, sin -

importarle el bando que los ha originado. 

El pasado lo inicia "cuando en. 16 de septiembre de -
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1810 el inm.ortal Hidalgo inuoc6 el sagrado nombre de Za patria

proclamando en Dolores su independencia".(1) Ortiz toma este~ 

mento en que las inquietudes libertarias se convirtieron en -

una realidad concreta e incontenible, co,no el punto de apoyo más 

firme para estructurar Za historia de nuestro pueblo.El pretéri 

to y el futuro solo adquieren sentido con relaci6n a ese momen

to. 

NEGACION DE LA COLONIA 

La Colonia pasado i1'111tediato y presente al inicio del

momento fundam.ental, pierde su continuidad y sus valores posit! 

uos, los negativos, los tom6 el pensamiento liberal como garfios 

~ara unir el pasado relllOto de Zaa culturas tnd{genas con su pr! 

sente, en Za marcha hacia un futuro de progreso y de felicidad. 

El repudio del propio ser es clásico en Ortiz, su mente ilustrg 

da le reuela las miserias de su propia realidad, los defectos -

que el "Liberalismon hizo resaltar en •spaña, serán captados en 

la propia existencia produciendole amargura y confusión. 

Para poder negar de golpe el pasado colenial (2) acu

sa un origen ileg{timo que apoyado en un n pretendido derecho -

de una usurpada conquista a todas luces injusta e t~icua, em-

prendida en un siglo caballeresco y uandáltco por el esp(rttu -

de ambtci6n y avaricia de un tropel de aventureros que, abusan

do de la hospitalidad y del candor de sencillos pueblos, por --
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una serie de escandalosas violaciones del derecho de gentes, di 

bieron el triunfo de sus armas y su fortuna m6s bien que a su -

valor y pol{ttca a Za falacia y fanatismo, reijnidos en una com

binación de circunstancias aciagas". (3) Con frecuencia uttliza 

los efectos del contraste para destacar m6s sus valores, la Co~ 

quista, la colonia y la tradición son a manera de un cam.po ne-

gro que sirve de fondo a los /:JJ.Dn,quisimos trazos que correspon

den al candor ind{gena, a la independencia y al liberalismo. -

Las pocas referencias que da del pasado colonial son cr(ticas -

sangrientas y acusaciones como: "(La Colonia) se oponfo al desa 

rrollo de las luces e instrucción moreJl" -(fue)- "una adminis

tración despótica, rapaz y desmoralizada" -(sufrimos)- "su rigy_ 

roso sistema de aislamiento, p'6.pi.laJe y monopol fo" -(contó)- -

"con un tribunal tm.p(o de fu.ego y sangre". (4) Sus Juicios so-

bre este tema son radicales y en ocasiones tendenciosos;(5) sin 

embargo tal rigorismo del pensamiento liberal sobre la colonia

es excusable, en cuanto que fu.e el r•su.Ztado natural e inmedia

to a una actitud antagónica, que todau{a en 1832 era u.na reali

dad inquietante. 

REIVINDICACION DEL PASADO INDIGENA 

Poco menciona a las civilizaciones ind{genas, fuera -

de indfoarnos su candor natural y de exaltar el ualo1' del pue-

blo azteca, no encontramos juicios sobre este pasado remoto;sin 



- 40 -

em.bargo, se nota la tendencia de vincular intimam.ente el "monte!!_ 

to fundantental" con Za historia del pueblo azteca, as{ por eje!, 

plo, al criticar los tratados dé C6rdoba, dice: "el llamamiento 

de unas dinastf.as extrañas al trono de Cuauhtemozin"• (6) eomo

l iberal busca •n la cultura end{gena las bases de su personali

dad mexicana. Seguramente los escritos del padre Kier y de Car

los Har(a Bustam.ante tuvieron en ese pensar una influencia de

terminante. La Cdea de concebir el pasado remoto detenido por -

la acci6n de la conquista y del dominio colonial y luego poner

lo en marcha en eZ momento de la Independencia se encuentra ya-

111.uy difundida en el campo de los escritores liberales durante -

la primera década de Kéxico independiente. Curiosidad y dram.a-

tism.o encierra esta postura; las culturas ind(genas cobraron -

nue~a vida gracias a Clavijero que las redescubri6 y a los pen

sadores liberales que Zas tftcorporaron al presente. Pero el in

dio, el más auténtico heredero, el que con más justicia debla -

ligar~e a los nuevos destinos de la libertad lo dejaron est~tt

co en su dramatismo. El indio contem.poraneo de Ortiz desapare-

ctó de su realidad al conjuro mágico de Za palabra "igualdad" -

que lo dejó sepultado en el anonimato de las masas del pueblo. 

Nuestro criollo ilustrado no escapa al sentido de --

clase; reclama que los gobiernos se preocupen por Za superación 

de las 111.asas pero al hacerlo delata la conciencia arist6crata -

propia de su clase letrada criolla. A Orttz ya no le interesa -

como al doctor Hora, la limpieza de sangre, (?) sino más bien,

eZ pertenecer a una aristocracia del pensamiento, merecedora de 

un lugar y de unos derechos distintos a "/.os derechos y exigen-
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cias de Zas masas de un pueblo generalmente abyecto, pero acre• 

dor por muchos títulos a tomar parte proporcional y relativa en 

el nuevo orden de Zas cosasn. (8) 

LA ETAPA INSURGENTE 

La tnsurgencia nos la presenta como la etapa precurs2 

raque puso en marcha las inquietudes de libertad, señala que -

sus asombrosos progresos se debieron a Za aceptación nfauoreci

da por la opinión pública de Zas masasª -su fracaso- na la fal

ta de unión y conciertoª. (9) Notable es, que no detalle sobre

el desarrollo del movimiento insurgente, a pesar de que lo to1110 

como el punto de arranque de su relato histórico, y de consa- -

grarlo como un impulso incontenible de libertad. A Hidalgo le -

llama in*ortal, pero de su actuación y de la de los otros caud! 

llos no hace ninguna mención. Pu.dieramos decir, que el hecho de 

no haber estado ligcrto directamente en los acontecimientos ac~ 

cidos entre 1808 y 1820 haga que el autor no se interese al -

grado de detallar y solamente mencione el acontecimiento en ge

neral. Sin embargo de los hechos ocurridos en 1808 tampoco men

ciona nada, e/epto la prieión del virrey Iturrigaray y de estos 

hechos, al parecer, estuvo en situación de tener abundante in

formación, ya que, según apuntamos en su biograf(a, sirvió du-

rante su estancia en España a la familia de Iturrigaray. (10) 

Kás bien a Ortiz, le interesaA los hechos más inm.edi5! 
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tos y más prácticos para sus fines, los que pueden seruir de bg_ 

se a la planteaci6n de los problemas que considera como uitales 

para el desarrollo de la patrta. A un criollo como él, le preo

cupaba más la seguridad de un futuro que la especulaci6n de un

pasado que s6lo interesa como fin pragmático para enmendar los

errores primeros, y luego proyectar sobre la realidad que su -

pensaniiento descubre, la grandeza de un futuro. 

EL PLAN DE IGUALA 

Al mouimiento trigarante le reconoce el mérito de ha

ber logrado la libertad de la naci6n, no as(, la intencionali.-

dad que motiu6 a realizarla. Ataca los principios del Plan de -

Iguala por ser contradictorios a los intereses de todo el pue-

blo. 

Con gran penetración para su época, Ortiz apunta Za -

falla fundamental del Plan de Iguala, falla que en el plano so

cial traería como concecuencia un futuro sombrío de prolongadas 

luchas intestinas, nel Plan de Iguala por sus falsos principios 

no pudo, pues, ser útil ni conueniente en todas sus partes a -

los intereses de un gran pueblo; todo lo contrario, convertido

por su anfibiolog(a en una manzana de la discordia lejos de pr~ 

ducir bienes trascedentales agravó los males de la patria, tor

ciendo la marcha de Za reuoluci6n inclinandola a favorecer y 12 

mentar los intereses parciales". (11) En estas reflexiones Ortiz 
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es un autént'ico liberal y con agudez'2 ue que los frutos del plan 

van directqmente a Za clase eurocriolZa,y que al torcer la mar

cha de Za reuoluci6n,detenía los impulsos para el desarrollo de 

su clase medta,con lo eual,se paralizaban tambien Zas esperan-

zas de las clases bQJas. 

Reconoce en Iturbide Za uisi6n clara que supo aproue

char el momento oportuno para presentar un plan de libertad que 

unificara a todos, mediante estímulos qu• más o menos se presea 

taban como una eeperanza de superaci6n. nsi bien (el Plan de 

Iguala) pudo presentarse como un talismán, para unificar los ui 
vos deseos de todos los mexicanos, exitandolos a obrar enérgic~ 

mente a las ordenes de un jefe ••••• no podía considerarse por el 

hombre pensador sino como un simple proyecto pol{tico de circun~ 

tancias tmperiosas, y de ninguna manera como base de uá e6digo

fundamental obligatorio en todas sus partes a una nactón augus

tan. (12) El partido criollo liberal nacido en 1808, aliedo con 

el pueblo en 1810, y liberal en 1817, pronto se dtó cuenta que

de la ~ontrcznreuoluci6n de Iturbtde, saluo la tndependencia, ni! 

gun otro fruto obtendría, puesto que Za estructuración soctal -

quedar{a igual, lueío, una coexistencta con los partidartos del 

Plan de Iguala era tmposible. 

BL IIIPERIO 

Apenas consumada la independencia empezó la lucha po

l{tica; Lucas Alam6n nos dice •(za independencta) objeto del d~ 

seo ardiente de los mexicanos estaba conseguida;pero siendo este 
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eZ ún·ico punto en que todos estaban de acuerdo, el lograrlo fue 

lo mismo que soltqr el lazo que los un{a, y abrir la carrera a

la ambición privada, a las ideas diversas y más opuestas en mat! 

rias de sistemas pol{ticos~ (13)(órtiz,justifica la lucha pol(

tica al señalar la parcialidad que encerraban el Plan de Iguala 

y los Tratados de CÓrdoba,"eonseguido el objeto primordial de -

su independencia, pasado el peligro y los momentos de ilusión y 

sorpresa necesariamente deber(a -(la naci6n)-entrar en cuentas

y reclam.ar derechos de que nunca pudo despojarse y mucho menos

renunciar". (14) ArgWJtenta además, que la solución dada para el 

sistema de gobierno carecía de derecho, ya que la autodetermin~ 

ci6n corresponde a Za nación mediante sus representantes. 

Como liberal sincero defendió con pasión los poderes

representatioos; el Congreso fue para Ortiz materia de constan

te preocupación. Ataca a la Junta Gubernativa tanto por la ile

g(ttma elección de sus mielltbros, que distó mucho de la aproba-

ci6n general de la nación; y por la incapacidad que demostró al 

conuocar Za elecci6n del primer Congreso; tan mal combinada que 

en Za pr6ctica despojó al pueblo de la acción libre y directa -

en el ejercicio de su soberanía. 

Con que cuidado procura destacar los momentos en que

partictpan los partidarios del liberalismo, con que claridad se 

nota la diferencia de intención en wi escritor conservador y -

uno liberal en el relato de un mismo hecho; Lucas Alam.6n al en

juiciar a los integrantes del primer congreso nos dice "fueron

tambien elegidos algunos europeos, muchos de los antiguoa insuc. 

gentes y no poco jouenes poseídos de Zas teorías más exageradas 
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en m.atertas pol{ttcas, que hicieron entonces eZ aprendizaje de

legisladores, y despues han regido los destinos de la república" 

(15) con cierto desdén, Alam6n señala a los liberales; "poseídos 

de las teortas m.6s exageradas" y carentes de toda experiencta. -

Orttz al referirse a los mismos miembros de este Congreso dest! 

ca el aeterto del pueblo del pueblo en "elegir algunos indiui-

duos de luces y acendrado patriotismo; pero por una fatalidad,

inexperimentados en las paÓcticas y teorias parlaentartas,no -

les era f6ctl neutralizar a la par:la influencia de los partCdg 

rios de los principios rigurosos de Iguala". (16) Coincide c9n

Alam6n en lo de la falta de experiencia pero afirm.a inds el der! 

cho parlaentarto del grupo ilustrado ltberal,en el que eZ buen 

sentido de Zos m.extcan.os progresistas "suplt6 en parte" las fa

llas del sistenta electoral. 

Censura con energ{a los extrem.iSlllOs partidartstas en

que degener6 Za lucha política, le parece que faltó esp(rttu -

patrt6ttco y cmnegact6n y que sobr6 am.bici6n y orgullo. Acusa -
qu!,por 

al Congreso que por razones de"Yresentim.tentos personales no se-

es/orz6 por tratar de ganarse Za uoluntad de Iturbide qutz6 

"accesible aZ principio a los Incentivos de la verdadera gloria" 

La falta de arnt0nia entre los mi~fllbros del Congreso y el 4ntag~ 

n(e,ao de late con Iturbide puso el destino de Za nación en eZ -

camino de Za anarqu{a, donde el oportunisnt0 y Za fuerza, se im

ponen por lo general, a Za legalidad. "comuertido Nlxico en un

vasto caiapo de controversias, Zas facciones com.ensaron a dispu

tarse el ejercicio de Za soberan.(a, antes colectivo e indivtsi

ble •••• Desde aquel m.o~nto todos los actos que sucedieron pare-
·--1 
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clan a6s bien el producto de Zas pasiones de los bandos y el r~ 

aultado de la utolencia e intrigas que Za voluntad de Za nación, 

a guisa de semejantes desordenes Za fuerza armado hab{a de uenir 

a decidir la cuestión". (17) ADonseja que la armon(a es para -

una naci6n que nace un requisito necesario "sin ella no hay ad

m.fnistraci6n posible ni un nueuo orden de cosas". 

fconstdera desde Zuego,ileg(tima la proclamación impe

rial de Iturbide, que fue realizada "sin consultar a la naci6n¡ 

ni contar con Za parte sana de sus representantes". El apoyo dQ 

la fuerza m,litar y la sanai6n de las masas del pueblo no pod{an 

s~r argumentos fa~orables para sostener la legitimidad de un g~ 

bterno. La defensa del grupo liberal es patente al señalarlo -

como "la parte sana" de los representantes del congreso,delata

en esto, una tendencta de divorcio entre la voluntad de los re

presentados y la ac~ión de los representantes. 

AGUSTIN DE ITURBIDE 

Sin dejar de mencionar las ambiciones personales de -

~-It1.1rbide, delata la responsabilidad que tuoieron sus partida- -

rfos en su encumbram.iento y desastre. A los que lo rodearon,Zos 

acusa de no haberlo aconsejado sobre la realidad de la situa- -

ct6n, quíz6, "no se deje seducir •••• habr(a sido.el ornmiento de 

ta patria". Ptensa por otra parte que siendo eZ 1-..perio ya una

realidad y habiendose cubaptado por un gran sector que prefer(a-
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tal situaci6n a un estado de anarqu{a; hubiera sido posible el

mantenimiento del fm.perio,"al menos hasta la muerte de su autor 

porque es preciso conuenir que no habr(a pugnado, y aún se amo! 

daba entonces con tas costumbres del pueblo y los hábitos e in~ 

piraciones de la legislaci6n de México". (18) -parece decirnos

ésto sólo hubiera sido posible, si el fyyrador hul?i_e~~ sido un 

poco liberal, "más tanta uentura no fue dada a un personaje que 

a pesar de sus gran.des seruicios y sobresalientes cualidades no 

gustaba de la libertad ni de las ideas modernas, carecía de los 

sentini.ientos sublimes que im.prim._e una -educación clásica y rectJ. 

fica el cultiuo del ~sp(ritu, el estudio de las letras y el ro

ce y trato de gentes ilustradas y modestas; que desconoc(a su -

falsa pos=ni6n y la época en que utv(a, sin las nociones más -

triuiales en u.. dificil ciencia de la adm.inistraci6n social". -

(19) 

FEDERAL! SNO 

T!!.:_!~~~do el Imperio y declarados nulos eZ Plan de -

Iguala y los Tratados de C6rdoba, Za naci6n tuuo que plantearse 

ez problema de la forma de gobierno más conuentente ri'o,-adoptar.

Pronto, nos dice Ortiz, se diuidieron las opiniones en dos ban

dos, los federalistas y los centralistas, estos Últimos ten(an

el sector mayor de la nación a su fauor. Nuestro autor, fue un -

fede.ral-f .. sta convencido; pudferam.os decir, que uno dé los m.oti-

uos que más lo im.pulsaron a escribir la obra que analizamos fué 
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,la defensa del sistema federql y la conveniencia de mantenerlo.,

por ser el medio m6s eficas para encausar a la naci6n hacia un

futuro progresista. En el prÓxim.o capitulo intentaremos dar una 

uisi6n m6s detallada sobre el sistema federal que propone Ortiz. 

La actitud tomada por el pr.imer congreso de lanzq.r -

una nueva conuocatoria para integrar un nuevo cuerpo representg 

tiun lo juzga Ortiz como "una medida de alta polCttca" pues fue 

la tabla de salvación para librar a la nación de la anarqu(a;el 

primer congreso hab{a perdido su fuerza moral. 

"Instalado el nuevo Congreso constituyente, influido -

por una mayor(a que profesaba los principios federales y (que)

supo dirigir el genio activo de un célebre patriota (Ram.os Ariz 

pe) con~cido por sus servicios ••••• dict6 el Acta Constitutiva -

consagrando en ella los luminosos principios del sistema fede-

ral r,opular; acta que precedió a Za constitución sancionada y -

publicada el 4 de octubre de 1824". (22) 

GUADALUPE VICTORIA 

Del gobierno de Guadalupe Victoria se vale para seña

lar los errores que hay que euitar para no obstaculizar la mar

cha progresista y natural de una nación que est6 regida por le

yes luminosas. La fe que tuuo en Zas leyes al considerarlas co

mo el único medio para Zog~or el milagro de la transformación -

COmPleta de la nueua naci6n. era la resulta~te de su Jormaci6n. 
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Re·conoce en el presiden.te Victoria una recta intención 

en el ejercicio de la administración, pero, pQl'ece decirnos que 

ello no basta, asíJ critica su falta de preparación, su poca pri, 

visión y falta de actividad; es necesario,"dar justicia por igual 

tener un constante inter6s en la educación y en las reformas so

ciales, en beneficio de las masas, diligencia en la admintstra-

ción, uistón económica sobre todo utilizando los inmenses recur~ 

sos y dotes del cielo que poseen el suelo y el gen.to de los me-

xicanos". (23) 

De este mismo gobierno se aprovecha para atacar a las 

sociedades secretas de perniciosas para la tranquilidad pública, 

acusandolas de tener como móviles las ambiciones de los partidos, 

cuyos intereses los considera contrarios a los de la patria. Cul 

pa a Victoria, por haber permitido duran.te su presidencia el de

sarrollo de estas sociedades secretas al amparo del ~obierno. -

Llanta a Zas logias nrt5ticulas soc.iedades" y advierte que su pel.1 

gro esta en Za ignorancia, que es la razón de Za mayor(a de sus

mtembros; la patria, insiste, se consideraba colllO el patri1R.Onio

de algunos pocos. 

VICENTE GUERRERO 

Condena por completo el m.ot(n de la Acordada, lapa- -

frta "vió en 1828 ultrajar sus autoridades supremas hollar sus -

leyes y fueros por los mismos a quien habla confiado su espada -

para su sostén". (24) Vicente Guerrero es para el Juicio de Orttz 
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un personaje poco agradable: el empleo de la fuerza, el abuso -

en las reuueltas públicas, la violación de la ley, su falta de

instrucción y su Jiliaci6n a la masoner(a eran nwtivos de peso

para que aaa mente ilustrada desaprobara co~ energ(a Za actua-

ci6n de este antiguo insurgente.)Como gobernante, representó -

Guerrero,el reverso de la medalla,de lo que debla ser para un -

ilustrado;npero este je/e ta{mado incapriz de obrar parecta emp~ 

ñado en su rutna y en ver con indiferencia la espantosa miseria 

de los pueblos •••• su permaneftcia por m6s tiempo habr(a ocasion~ 

do •••• la ruina de la repúblican. (25) 

Ve con simpat{a el movimiento iniciado en Jalapa por

que su intención era el restablecimiento del orden legal, le -

llania al movimiento "u~ pronunciam.iento patriotico". Debió 11W-

lestarle mucho el gobierno de Guerrero, pues delata una cierta

complacencia en ver derrocada la burda adm.inistraci6n de Guerr~ 

ro nsum.ergió y deshizo como el humo al gobierno producido por -

el triunfo degradante y violento de Za rebelión de Za Acordada". 

~~ 

ANASTASIO BUSTANANTE 

Para el gobierno del vicepresidente Anastasia Busta-

mante,tiene más juicios positivos que negattvos,y aunque lo ta

cha de obrar con cierta parcialidad le disculpa y elogia por ser 

una administración activa y que promet(a al fin, el establecí-

miento de un futuro más tranquilo J provechoso;nza verdad es que 
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Kéxico ha prosperado en su per{odo, y si se mantiene la tranqui 

.Zidad pública no es dudoso un porvenir lisongero que en 1832 se 
~: ......... 

afirmar6 si los pueblos aciertan en las elecciones de sus prin-

cipales magistrados de cuya sabiduría tino y probidad depende -

la conservaci6n del sistema federal". (27) Juicio entusiasta -

que por desgracia no fue profético; la noticia de que las ambi

ciones partidaristas provocaron una nueva rebeli6n que destruy6 

la obra de efEte gobierno, y que no di6 lugar a que el pueblo,s~ 

bio o no, decidiera su suerte,debiÓ amargar el ánimo de Ortiz. 

LA HISTORIA CONO MAESTRA 

Con el comienzo optimista de Za adm.inistraci6n del vf 

qepresidente (Bustam.ante, el relato del pasado llega al presente 

de nuestro autor. Lo ha presentado con un fin netameáte pragm.6.

tico con la sinceridad de su verdad. "El rd'pido pero impcii'~ial

reswnen de los hechos hist6rtcos m.ds notables de nuestra revolM 

ci6n convencer6 a los mexiCanos que las causas graves que m.6s -

han contribuido a extraviar su marcha, tnclinandola al provecho 

de las facciones y personas con detrimentp de los principios y

la causa pública han sido:" (28) Nos ha destacado sobre todo,-. 

Zas fallas y los obstaculos que han entorpecido la marcha de Za 

naci6n hacia el progreso. Siente, que el pasado es una fuerza -

en el presente, una fuerzq msa negativa que positiva;y por lo -

tanto peligrosisim.a, al punto que puede dar al traste con Za Z! 
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bertad apenas obtenida. Aquí de nuevo, chocan el idealismo lib! 

r~l con el dram.atismo de Za realidad,y las ansias de una trans

formación total se encuentran inutilizadas frente a las fuerzas 

del pasado. 

Con gran penetración señala la situación cr{tica de -

su presente como el resultado de un pasado errado,en el que, el 

peso de su tradición ha venido sofocando los principios lumino

sos del pensamiento liberal: "la administración que ••••• obre en 

sentido inverso, acertar6 y salvar6 a la nación de las reprodu~ 

ciones revolucionarias," (29) de continuarse la lucha añade "d! 

generará cada vez m6s de su noble fin y objeto ••• y expondr6 -

sus resultados, esto es, el honor, la libertad e independencia 

de Za patria y la dicha y bienestar del pueblo. 11r30) Para Orttz 

el único camino para una sabia libertas es la Ley. 

Termina Ortiz sus especulaciones sobre el pasado, --

trascendiendo al plano universal, e• conciente que Za marcha de 

nuestra nación no es una marcha aislada sinb parte de un gran -

todo:" el ntUndo civilizado" y que como parte, tiene con el res~ 

to deberes e intereses, "enlazados en el orden de los aconteci

mientos hlllllanos". Con claridad apunta el triunfo del liberalis

mo y el progreso de los pueblos que con sabiduría transfoemen -

sus instituciones y marchen aprovechando los adelantos de Za c! 

vilización. Advierte que, de perpanecer nuestra nación estática 

y aislada frente al desarrollo de Zas revoluciones liberales, -

perder6 "cuando menos el inapreciable derecho de una preponde-

rancia futura:(31) 
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IV. SU PENSAJJIElfl'O POLITICO 

T•rm.inado el Imperto y de=.!:2-_rg,dos com.o tns':!~ªitentes

por decreto del Congreso el Plan de Iguala y los Tratados de -

Córdoba, la nación tuuo que enfrentarse al problema de escoger

la forma de g0bierno que m6s se ajustara a sus necesidades y a

sus aspiraciones. Las diuersas tendencias políticas al reorganf 

zarse para Za lucha quedaron comprendidas dentro de dos partidos 
~l 

los fentralistas renuentes a todo cambio, y los federalistas 

amantes del progreso • . ¡Los primeros agrupaban a los español~s y

a los eurocr.iol los que contaban con el apoyo moral y económ.ico

del clero; tem{an todo cambio que i11&Plicará una amenaza a lar~ 

ligfón a los prioilegios económicos-sociales de que disfrutaban. 

A los federalistas pertenec(a la clase media criolla y los in-

surgentes; eran dirigidos por un grupo intelectual que, inspirg 

dos en las doctrinas del liberalismo europeo, se·opon(an a todo 

sistema que centralizara el poder y defendía con pasión el con! 

tituctonalismo m.6s democr6tico, como el único medio para condu

cir a la nación a la prosperidad. 

Al principio de la contienda pol(tica los centralis-

tas contaban con un sector mayoritario y economicam.ente nws - -

fuerte que el CP sus ppositores; pero los fediJralistas supieron-
"i,-. ·-l 

actuar con mayor efi.caeia. Mediante la difusión de publtcaciones 

en las que se elogiaba el sistema republicano de los Estados UnJ:. 

d~s, lograron crear una opinión fauorable; el notable desarrollo 

de la ººcina nación se argumentaba como el resultado directo del 
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ststema pol(tico que la reg(a. (1) Nis determinan.te para el es

tablecimiento deZ federalismo fue Za actitud adoptada por va- -

rtas de Zas dtputacton.es provinciales, que anticipándose a Za -

decisión del Congreso empezaron a tomar disposiciones encamina

das al establecimiento de gobiernos estatales. (2) GuadaZajara, 

primera en pronunciarse a favor del federalismo, fue pronto imi 

tada por otras provincias, algunas de eZZas se extralimitaron -

como Chiapas y Yucatdn que se declararon Estados independientes. 

La amenaza de una desmembración. nacional inclinó a no 

pocos indecisos a votar por la federación in febrero de 182*.El 
. -

nuevo Congreso Constituyente aprobaba una "Acta Constitutiva" -

que establec(a Za forma de gobierno federal; para octubre del -

mismo año parec(a quedar con.solidado el sistema, al ser procla

mada la primera Const ituciPT!- _Federal. Sfn embargo, Za lucha es

taba apenas en su inicio, la sola respuesta poZ(tica distaba de 

ser Za solución a los problemas de la nueoa nación. Bajo Zapa

stón pol(ttca de ambos partidos extst(an dos man.eras distintas

de concebir el propio ser, y una estructura socio-económica que 

im.ped(a el desarrollo armónico de toda sociedad. 

La lucha pol{tica entre federalistas y centralistas -

fue la etapa m6s dolorosa, con.fusa y destructiva de la integra

ción nacional. En medio del caudillismo militar y de las inter

venciones extranjeras Za nación experimentó mutuaciones del fe

deralismo al centralismo, según. eZ grupo que predominaba: el Zi 

beral o eZ conservador. Los resultados fueron siempre semP.jan-

tes: mds tnconprensi6n, mds destlusión y mds rencor. As(, Za -

lucha por el ststema pol{ttco no termtn6 hasta el agota,niento -
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ctel prestigto y de los recursos de uno de los partidos; el con

seroador. A cuarenta y cuatro a'fios de distancia (1823-1867) de

l~ polémioa Nier-Arizpe terminaba la lucha pol{ttca, al menos -

en la acción. 

UNA REPUBLICA FEDERAL 

ITadeo Ortiz, liberal sincero, responde al problema P! 
l.( H co con una am.p l i a defensa de Z sistema federal, exp l i ca sus

conuen t enc i as, señala los peligros y argumenta sobre el deber -

de mantenerlo como la solución m6s acertada para el progreso de 

ta nación. 

Su defensa del federalismo est6 presentada dentro de

un gran cuadro si __ lt;,g(stfco: parte de la premisa en que se esta

blece com? un deber para los ciudadanos et mantenimiento de su

régimen político, si éste se originó con todos los requisitos -

de legalidad que son señalados por los autores reconocidos como 
.. 

outoridades en doctrinas pol (t!eas;'''."el primer deber de tos me-

xicanos sin /éepción de ctases y opiniones es, sin réplica, el

sostenimiento inuiolable del régimen pol{tico1consagrado en el 

código fundamental por Za sanción de la mayor(a absoluta de sus 

representantes reuní.dos con todas Zas formalidades legales". -

(3) Para afirmar m6s este principio, recuerda que han transeu-

rrido siete años de haberse adoptado el sistema federal y que -

teniendo cuidado de reformar y retocar lo que est6 ya previsto-
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en eZ c6digo fundamental "Puede m.uy bien conaturaltzarse". (4)

dicho ststema. 

Para ilustrar las conveniencias del federalism.o saca

ejemplos de la Nistoria, se remonta a los tiempos de Licurgo y

Sol6n, pasa a la República romana, destaca luego, la confedera

ci6n Suiza y termina con el ejemplo clásico que tanto entusias

mara a nuestros primeros pensadores pol(ticos, "Para qué remontar 

nos a épocas tan distantes lsi vemos- plantado y floreciente (el 
I 

sistema federal) 1 dando Óptimos frutos en la afortunada tierra de 

los PenJ Franklin y Washington; pa{s cl6stco de la libertad, del 

orden, y asilo de todas Zas vtrtudes sociales". (5) Sin duda el

florecimi~nto y la estabilidad poZ(tica que presentaban los Est~ 

dos Unidos debió ejercer una fuerte /ascinaci6n en Zos pensado-

res de ideas m6s avanzadas; Za democracia anglosajona se presen

taba demasiado atractiva para no intentar imitarla, apesar de Zas 

enormes di/eren~ias pretéritas y presentes de los dos pueblos. 

El doctor Hier, federalista en el fondo, pero partida

rio de una etapa provisional centraltsta para mediar e~ enorme -

paso del abs0Zutis11&0 a la democraeia m6s abierta, fue el que m6s 

impugnó a los que argwnentaban Za prosperidad de los Estados Un! 
~ 

dos. En su famoso discurso conocido como "Profec{a del doctor 

Nier sobre la Federaci6n Hextcana"·, advierte: nLa prosperidad de 

esta república vecina ha sido y está siendo, el disparador de 

nuestra América porque no se ha pond~rado bastante la !Mensa 

distancia que media entre ellos y nosotros. Ellos ya eran estados 

separados e independientes unos de otros, y se federaron para~-

unirse contra la presión de Inglaterra;federarnos nosotros estan-
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do unidos, e.s dividtrnos y atraernos los males que ellos procu

r.aron remedtar con esa federación. Ellos habían. uiuido bajo wia: 

constttuci6n que por solo suprimir el nombre del rey es Za de -

una república; nosotros encoruados trecientos añg.s bajo el yugo 

de un monarca absoluto, apenas acertamos a dar un paso sin tro

piezo en el estudio desconocido de Za Zibertad ••••• Aquél era un 

pueblo nueoo, homogéneo, industrioso, laborioso, ilustrado y 

lleno de virtudes sociales, corno educado por una naci6n libre;

nosotros somos un pueblo viejo, heterogéneo, sin industria, en,! 

mtgos del trabajo •••• n. (6) El padre Hier al combatir la imita

ci6n de los Estados Unidos penetra el problema de la heteroge-

neidad constitutiva del pueblo mexicano. Héxico no era una na-

ci6n plenCJIJlente integrada, Zas diferencias étnicas, sociales y

econ6micas, aumentadas con Za inexperiencia política, formaban

un conjunto demasiado problemático para el ejercicio de un sis

tema tan dernocr6tico como lo es el federal; fue quiz6 la razón

mds poderosa que inclinó a Nfer por un centralismo provisional. 

Ortiz, a pes~r de que insiste en que "de esta fuente

(Zos Estados Unidos) es donde los mexicanos deben beber las- -

aguas puras", (?) es conciente de la desigualdad form.atiua y de 

las necesidades que tienen los pueblos; no concibe al federal!~ 

m.o como un sistema rígido e invariable, al que deben ajustarse

los pueblos que lo adoptan; señala que el sistema federal debe

ser múltiple y flexi~le para poder adaptarlo a las necesidadea

propias de cada naci6n, así pues, eltJ;federal ismo debe estar 

"eractam.ente nivelado a Zas costumbres de los pueblos y modela

do a las necesidades locales, a Zas luces del siglo y a Zas - -
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4 
exi!jencias del tiempo''. (8) Este juicio implica ya un federal i! 

mo euoZutioo paralelo al progreso. de la naci6n, intuici6n posi

ble en una mente inspirada en la Ilustraci6n. 

la amenaza siempre presente de retornar al absolutis

mo desp6tico fue otra de las razones esgrimidas por los defens2 

res del federalismo, que descubrían, no sin raz6n, el peligro -

inminente que encerraba el centralismo por su propia naturaleza, 

tan f6cil de degenerar en el sistema aborrecido. Con gran opti

mismo apunta nuestro autor que el sistema fedral es "eminente y 

fecundo para encaminar al cuerpo social a una prosperidad y gl~ 

ria sin límites y al goce de una libertad benéfica y racional,

sin el riesgo de Za anrqu{a licenciosa y el tirano despotismo". 

(9) 

Ortiz no alcanz6 a uiuir Za etapa de amargura y dese~ 

gaño tan notable y tan generalizada en los escritos de los hts

tortadotes de Za primera mitad del siglo XIX. Liberales y con-

seruadores se nos muestran en Za primera década de Independencia 

llenos de optimismo para el futuro; m6s, tras las amargas expe

riencias de una cadena de fracasos terminan por perder la ilu--
\ 

si6n. El doctor Nora, 'federa lista conuencido, "No obstante las 

pro/ec{as de los que comprendieron que el centralismo es de 

hecho el único regim.en aplicable entre nosotros, no aceptaba que 

Za artificiosa diuist6n federal pudiera conuert,rse en ortgen de 

peligros graues "• (10) En sus primeros escritos, que corres--

ponden a la etapa de Ortiz, señala tambien como una de Zas --

uentajas el que "gracias al sistema federal ningún partido ni -

persona ha podido hacerse dueño de toda la república, ni mandar 
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un jefe en Za nación". (11) Años más tarde,desilusionado por Za 

anarqu{a, la lucha constante entre los partidos, la ruina econ~ 

mica, etc., nos da un juicio muy dtferente al anterior, que nos 

muestra un cambio amargo de actitud Junto al sentimtento d, Jrg 

caso; ¿Que hab{a pasado? ¿Porqu6 la constitución no hab!a obra

do el milagro de la transformación? Hora, desde su ostracismo -

llegó a expresar: "nos ha enseñado la erpertencia que el despo

tismo mismo ton todos sus errores es preferible a una discordia 

intestina, a una lucha interminable". (12) 

_JFederalism..o es "La reunión legal de un grupo deppro-

vincias diseminadas en una vasta región, aisladamente pero lig,g_ 

das por la simpat{a de la vecindad, el origen, el Cdiom.a, los -

usos y la religión ••••• (alejadas de un centro) ••••• deseando ae

Jorar su posici6n con una administración local inteltgenje q"e

les asegure eiertos ooces sociales en armon{a con los progresos 

a que brinda su situación particular, sin aspirar a una separa

ción absoluta, ni dejar de auxiliarse mutuamente, conuencCdaa -

de su debilidad para sostenerse aisladCJ111ente cada una por si, -

se obligan a buscar en su propia reunión y alianza un.a fuerza o 

poder real y efectivo contra los peligros q que los expon~!« -

su flaqueza privada e individual". (13) Con esta definición de

federalismo pasa Ort!z.a señalar las conveniencias y vent.aJas ~ 

que proporciona el sistema al todo y a las partes; Za separact6n 

dificulta la acción de un gobierno central que por su lejan{a -

no penetrarla en los problemas particulares con el mismo entu-

siasmo que los interesados, luego son m6s conuenientes las ·adm.1. 

ntstraeiones locales, que siendo soberana~ para su adm.inistra--
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ción interna, la libertad de acción. será más eficaz. Por otra -

parte,cada una de las partes y el todo quedan garantidos por la 

fuerza de Za federación, tanto para un. progreso armónico de la

nación como ante Za am.enaza de un enemigo exterior. Para los e! 

tados pequeños Za federación es todau{a es más uentajosa porque 

su representación legal es igual al de los grandes, lo que los

estinwla para colocarse en el rango de los principales. Condt-

ciona sin embargo el mantenimiento de Za federación al cum.pli-

mtento de Za ley federal por parte de todos y cada uno de los -

Estados y advierte que sin la observancia de Zas leyes fund.a

mentales ••••• cualquier forma de gobierno es imposible".(14) 

Después de haber postulado Orttz, como un deber ineZ~ 

dible el mantenimiento del sistema pol(tico legalmente estable

cido, de presentarnos ejemplos pretéritos de repúblicas, semeja'!!, 

tes a las federales, de habernos señalado las necesidades y las 

ventajas de este sistema, concluye con la ratificación de su -

primer enunciado al decir¡ probado pues eZ origen legal, la -

utilidad y excelencia de Za constitución pol(tica de Kéxico, su 

sostenimiento JI su afirmación es un deber sagrado", (15) Su pr! 

m.atura muerte le ev!tó con.templar los funestos cambios del sis

tema pol(tico. Para afirm.a.r la n.ecestdad de mantener el sistema 

uigente lo presenta como" el palladium. de las libertades públ! 

cas ~ el punto céntrico de Za unidad nacional".(16) 
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LOS PELIGROS DE LA DEJIOCRACIA 

Entre las cosas que puedan. dar al traste con el /ederg 

l ismo, Ortiz destaca dos: la...-tgnora.ncia y la deshonestidad poll, 

tiq.f!_~ De la prim.era nos dice:" la educaci6n cláica de las el,! 

ses acomodadas y la generalizaci6n de Za instrucct6n gratuita, -

elemental en cuanto sea dable a Zas masas, no hay que desma.yar

sino perseverar en ellas, y entonces el sistema federal será no 

solamente posible sino una uerdad demostrada". (17) A:l condicio

nar el perfeccionamiento del federalismo a la diftt,si6n de Za -

instrucci6n en el pueblo apunta realmente al centro uital del -

sistema democrático; un pueblo que desconoce los mds elementa

les deberes y sus m.ds preciados derechos no puede ejercer dtres 

tam.ente su ciudadan{a. Aqui hay un dileM dramático para una me~ 

te ilustrada: la vtda democrática s6lo es dable como tal, en -

tanto el pueblo sea conciente de lo que ella im.pz.tca, para esto 

es necesario una instrucci6n previa; por otra parte la base de

los gobiernos absolutistas es Za ignorancia del pueblo;luego,el 

wiico cam.tno de esperanza era la contradicci6n de un pueblo ig

norante con tnstituciones democráticas o sea, la marcha penosa

Y lenta de un pueblo hacia la meta que le señala su c6digo Jun
dam.ental. 

La rapidez de la marcha quedaba regulada por la acci6n 

de los encargados d• rltrigirla, y nos encontram.os ahora con la

segunda causa peligrosa que nas Aeñala Orttz; es decir: la fal

ta de las uirtudes sociales en los encargados de Za administra-

\ 
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ctón gubernativa. Verdad es que un gobierno ambtcfoso, carente

de valores morales, puede ser m.ás peligroso para un pueblo ign~ 

rante en un ststem.a democrático que bajo una dictadura; porque

en la segunda, el enemigo está identtftcadf y en Za democracia

el opresor guardando Zas apariencias puede atenuar Zas respons-g 

bilidades, sino es que las hace desaparecer en eZ mismo pueblo. 

Con sutileza nuestro autor advierte otro peligro que puede der! 

varse de la misma falta de honradez en los gobernantes,y es que 

el pueblo se acostumbre a ver con indiferencia la causa pública, 

o cuando los abusos pasan el l(mite de Za resistencia del pueble 

este busca" de sus propias manos remedios muchas veces peores

que el propio m.al".(18) 

Atonceja Ortiz un cuidado escrupuloso en Za elecctón

de los hombres que han de regir Za ~ación; con eZ celo de un 1112 

raltsta, señala las virtudes que d~ben exigirse a todo candida

to que p~eten.da un puesto público de importancia; "extgtr a Za

par cierta independencia, tlustración, laboriosidad, mucha hon

radez y probtdad•.(19) Se muestra insistente en advertir eZ pe

ligro que para la marcha de Za nación representa Za eleccióa de 

m.agi~trados no sólo carebtes de Zaa virtudes socfalea, sino so

bre todo, abundantes en vicios, ignorantes o que uen en el 

puesto público la oportunidad de lucrar para provecho propio. 

A sólo sets años de estas advertencias el doctor Nora 

nos descubre una realidad oue confirmaba con mucho los tem.ores

de Orttz. Los depositarios del poder, liberales o conservadores 

hab(an desprestigiado Za administración púhltca.As( nos dice -

n Xlxico es un pa(s en que la venalidad ha sido el uicio carac-
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ter(s,tfco de los eepositarios de cualquier ram.o de autoridad".

(20) El mism.o Nora ratifica con la experiencia la razón que te

n(a Ortiz en aduertir el desinterés por la causa pública, "lqué 

pocas ueces, y en qué pocos minutos en la república habran sido 

uerdaderam.ente populares las eleccionea desde que se establecí~ 

ron en nuestro pa(sl El esplritu de partido, Za uenalidad y la

ignorancia han excluido de las elecciones actiuas y pasiuas a -

los ciudadanos honrados y a casi todos los que podr(an ejercer

con utilidad pública los m6s Importantes derechos". (21) Lucas

AZam6n años m.ás tarde, reproduce el pensam.tento del doctor Nora 

cuando dice.: "en N6xico, donde no hay opinión form.ada en el PU! 

blo ••••• el sistema representatiuo no es una mera fioción, como

casi en todas partes, sino una verdadera iron(a ••••• de donde -

proutenen Zas frecuentes disoluciones de Zos congresos, a que:~ 

Za naci6n se manifiesta indiferente&. (22) Liberales y conserug 

dores se !dentifican en las causas de su;fracaso pol(tico, que

eA rescún.en son las aduertencfas de Ortiz. 

Liquidada Za adlliintstraci6n española, los empleos pú

blicos ch>fles o m.tl Hares despertaron un oleo interés en el -

nuevo pueblo independiente, abierto para todos el caino de los 

ascensos, un m.al entendimiento de lo que deber((»& ser los pues

tos públicos hizo que las aabfciones no tardaran en aparecer c2 

mo una seria amenaza para la naciente patria, sobre todo dado -

el estado desastroso de* econom.la. 

Apenas consumada Za independencia los puestos públi-

cos empezaron a multiplicarse y sus efectos a sentirse como pe! 

nicioso. Antes d.el establecimiento del federalismo el mal de Za 
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ne,npleoMan(an como lo llQlllara el doctor Nora, fue advertido y -

señalado; el padre Kier en su discurso ya mencionado, (23) ind! 
~ 

ca con su aguda iron{a: "Yo no quiesiera ofender a nadi~; pero-

me parece que algunos inteligentes en Zas capitales, previendo

que por lo mismo han de recaer en ellos los mandos y los emple

os de las provincias, son los que quieren esa federactón"; Nier 

nos descubre el deseo al puesto público en toda el area nacio-

nal. Este presentimiento, pronto convertido en realidad, fue e

otro teM de lamentación que aparece con frecuebcia en los es-

critos de los autores de uno y otro partido, El doctor Nora ex

presa lo siguiente despues de 1830: nrenemos por cierto que si

la administración mexicana no procura eficazmente disminuir el

numero de pi.azas y empleados, reducirá una justa proporci6n los 

sueldos de estos y vigilara escrupulosOJA~nte su conducta, el -

pa{s se convertir6 en un centro de facciones y proyectos reuol~ 

cionarios que se reproducir4n sin cesar". (24) En confirmación

"°~ lo expuesto por el doctor Hora est6 lo expresado por Lucas-
M. 

Alam6n, que refiriendose al tema administrativo dice: nLos abo-

gados y oficinistas ven en un c!l11tbío probable (del gobierno) la 

perspecttua de nuevas magistraturas y cargos admintstratiuos, -

que ltsonjean su ambici6n, y lo desean con im.pacienctan. (25) 

Ortiz, limitado por su existencia a la primera dicada 

de Za independencia, se muestra siempre entusista y siempre con~ 

tructiuo, en su pensamiento conoce Za realidad, pero lo traiciE, 

na su idealtslftO y su f4 en el progreso. Contra la crltica que -

hacen del federalis,no por haber multiplicado este sistema los -

puestos públicos en la adm.inistract6n, responde con un cap{tulo 
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de su obra ~l que llanta "Una Económla Adlllintstrattua". 

Despu6s de insistir en las uirtudes pol!ticas y en el 

sentido verdadero que debe animar a todos los empleados de Za -

adm.inistraci6n gubernativa, hace notar que "el sistema republi

cano federal ha exigido en su adn&inistración m.ayor numero de e! 

pleados" m.ds agrega, esto no es part i.cular en Jtéxico, es una n! 

cesidad del sistema y todos los palses que Zo han adoptado tu-

vieron que qwnentar Zas plazas de los empleados públicos; pero

"esta necesidad no es un mal sino un beneficio, cuabdo los des

Hnos se calculan y se niuelan con las ventajas y utilidades -

que resultan a la causa pública". (26) La modernidad de Ortiz -

trasciende a su época, y su teor{a no se sale de la lógica: un

sistema progresista que deb(a hacer evolucionar las fuerzas m.org 

les y materiales de u~ pueblo y ponerlas en una marcha de cons

tante superación requería para su dinamismo una formidable ma-

qutnarta adlllintstrativq, que resultaba inútil en un sistem.a pa

sivo o de escasa movilidad eomo era la colonial. Sin embargo,111.2. 

dernidad y teor{a se hunden con la realidad cuando esta dista -

mucho de poder ser sometida a Za revolución. 

GEOGRAFIA POLITICA 

radeo Ortiz que fue uno de los primeros mexicanos en

interesarse por los probleMs de Geograf(a y Estad{sttca, no d! 

\¡6 de señalar Za artificiosa división pol(tica de la nación, 
'-
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nacida de Zas circunstancias hist6ricas de una conquista, modi

ficada ligeram.ente para el usufrúctFo de una dominaci6n colo- -

nial y adoptada por Za nación independiente, que si bien hizo -

algunas modificaciones estas se debieron m6s a la pasión poZ{ti 

ca que a un deseo razonado y acorde con hs necesidades del pa(s. 

Con gran penetración del poblema geogáfico-pol{tico aconseja 

que la nación "necesita de una subdivisión legal y razonada, 

acomodada a la topograf{a natural del suelo, trazada en conso-

nancia con Zas exigencias y esencia del sistema federal". (27) 

La inteligente propuesta de Ortiz no fue tomada en co~ 

sideración ni por los federalistas ni por los centralistas, qui! 

nes puesta toda su atención en sus divergencias pol(ticas, no -

prestaron al problema la atención debida. Las modificaciones 

hechas por los diferentes gobiernos del Néxico independiente 

-nos viene a decir Ortiz- han consistido en subdivisiones moti

vadas en su mayor parte por intereses de partido, sin tomarse -

nunca en cuenta un plan general de reforma. De esta manera Za -

nación ha mantenido en esencia una misma división, nacida, en 

~, inicio de su etapa colonial. (28) 

Un pensamiento serio y conciente que reclamara una r! 

forma a Za diuisión pol{tica de Za naci6n y que resp0nda a las

necesidades del sistema pol{tico, a las condiciones naturales y 

a Zas demandas de población, solo después de Ortiz lo encontra

mos, hasta la época del segundo Imperio, en Za persona de Orozco 

y Berra. Stn embargo los odios pol(ticos sepultaron tos esfuer

zos y Zas investigaciones, al qnular "La organtzaci6n territo-

rial deÍ Imperio, Única que merece esa designaci6n". (29) 
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RELACIONES EXTERIORES 

rermínadas las re/Zextones sobre los problemas pol{t1 

cos tnternos,nuestro autor aborda eZ(problenta de Zas relaciones 

internacionaZet"St bien trata el tema de una manera muy general 

limitandose solamente a dar algunos consejos, sin embargo nos -

permtte aclarar o rattftéar mds el pensamiento de Zos prtneros

méxicanos que tuuteron que enfrentarse al·problema tnternaciona~ 

Atendidas, nos dtce, las necesidades mds intiispensables, como -

son las que se refieren a Za administraci6n interna, es muy CO! 

uentente a la naci6n establecer relaciones con otras naciones,

sobre todo en aquellas que "por la naturaleza .. de su poZ (tica y

posición en el orden de los acontecimientos presentes y futuros, 

pueden afectar y ligar de algún modo sus intereses con los de -

la nación". (30) 

El primer paso de K6xico en Za visla tnternactonal fue 

el dl obtener el reconocimiento de nación autónl6ma frente a Zas

dem6s,sobre todo frente a aquellas en las que por su categoría, 

tal reconocintiento representaba Za ratfftcaci6n de Za lndepende!! 

cia. España era, sin duda, el camino m.6s directo para conseguir 

el objettvo; pero todos los esfuerzos encaminados a conseguirlo 

chocaron con Za mentalidad cerril de Fernando VII y con los re

sentimientos deriuados de las guerras de Independencia. (31) Si 

a esto se añade el apoyo que buscó España en la Santa Alianza;

el temor y la destl.uctón a!)toaron Za aduersi6n hacia España y -

obligaron al gobierno de Za nación a intentar una solución 
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indirecta. 

Francia diuidida ideologicam.ente ofrecéa pocas posibi 

lidades, especialmente bajo la corona de Carlos X; luego los -

dos únicos apoyos que pod{an garantizar Za legalidad de nuestra 

soberan(a nactonal eran Inglaterra y los Estados Uniclbs. La tn-• 
fluencia de Za primera en el Continente Europeo era determinan

te, de su actitud depend(a el exito de los planes de Za Santa -

Alianza. Los Estados Unidos representaban por su ideolog(a y e! 

tabilidad la aliada natural contra Za amenaza europea. El pro-

blema económico de la superproducción inglesa, que exig{a nue-

uos mercados, y el peliqro que para Za competencia representaba 

esta, para los Estados Unidos, dieron como resul,ado que los l1L! 

xicanos se vieran satisfechos al obtener el reaoaocimiento de -

estas dos potencias. 

Respecto a Zas naciones europeas Ortiz aconseja se -

adopte como regla general que Zas relaciones se limiten al cam

po comercial sin mds representación que la de un cónsul encarg~ 

do de los negocios. En su caracter de cónsul de Burdeos conoció 

bien lo diflcil de Za situación europea, la reciente revolución 

de 18301 iniciada en Par{s, hab(a tenido repercusiones-en toda

Europa; Za nueva acometida liberal pon(a en crisis a los Estados 

absolutistas; esto, nos dice, "presagia una serie de aconteci-

mientos de inmensa trasceddencia, este es, pues, el tiempo que

los hombres de estado de Amlrica, deben emplear, aprovechañ.dose 

tan fauorables circunstancias, no para mezclarse en los neg.2, 

cios europeos ni manifestar intencionesjosttles (ex\pto a Espa

ña) ••••• sino para fijar Za posici6n que deberemos tomar despu6s 
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de haber consWltado nuestra emancipación reclproca". (32) Saluda 

ble advertencia, en especial porque la amenaza de Za Santa Ali~ 

za no habla desaparecido del todo, era pues el 11t0m.ento propicio 

para aprovecharse de la situaci6n crltica por la quq pasqba Eu

ropa. Era el momento de la confederación de las nuevas naciones 

hermanas. 

Inglaterra representó para Ortiz la excepción "por su 

vas.to comercio; La sim.patla del pueblo inglés a fauor de nues-

tra causa; los recursos que ha suministrado al gobierno y a los 

particulares a beneficio de la m.iner(a; el ejemplo que dió su -

tiustrado gobierno apresurandose a reconocer la independencia •• 

•••• "; (33) por todo esto cree uentajoso estrechar las relacio

nes y tener deferencias para esta nación. No acusa las pretensi2 

nes comerciales de Inglaterra sobre Anérica, ni lo unilateral -

que resultaban los tratados con esa nación; sólo Za experiencia 

de unos años más, debla despejar el roma;n.t!cismo conque velan• 

Za nación inglesa. El doctor Nora entre sus reflexionN postre

ras nos advierte que "el brazo de la Gran Bretaña es bastante -

largo para llegar -a·.nuestro país y so·br<Mio fuerte para hacerse

senttr en él". (34) El mtsmo Alantán: que tanta parte tuuo en Zas 

relaciones comerciales y en las inversiones de c·apital inglés -

en nuestro pa(s, ti•ne expresiones como ésta: "Ya se deja ente! 

der que el tiratado se hizo com.q el gobierno inglés propuso, y -

que con él ae estableció lqrec.tprocidad donde no puede haberla". 

(35) 

En ral~ci6n con los &stados Unidoa recomienda Ortiz -

mantener una buena vecindad, que "lejos de provocar r.ioalidades 
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y an-ttpatlas perniciosas entre estos dos grandes estados, pare

cen que exigen, como un deber sagra~o, a los encargados de sus

destinos eZ mantener la más cordial inteligencia y rec{proca O!, 

monla". (36) Piensa, primero, en la necesidad elemental dfl afta!! 

zar las buenas relaciones para evitar todas las desgracias que -

resultan del antagonismo de loa pueblos vecinoa, seguido de las 

ventajas de una alianza astrechl que evitaría Zas pretenciones -

de España y de sus aliadas. No dej6 de señalar la urgente nece-

sidad de fijar en mutuo acuerdotlos llmites fronterizos que des

ae tiempo atras ventan presentandose como un peligro que pod{a -

provocar serios conflictos entre las dos naciones. Este tema lo

trataremos con más detalle al analizar el problema de la colont

zaci6n de Texas, en Za cual tuvo parte activa nuestro autor. 

Finalmente se nos muestra partidariodee la idea boli-

viana: "Jléxtco puede ligar sus intereses más caros con todos los 

estados de América y llegar al magn{fico resultado de Za crea- -

ct6n positiua de una grande confederaci6n en el Nuevo Xundo". -

(37) De las repÚbl icas"herm.anas", Colombia es la que .más Ze lla

ma Za atenci6n por sus posibilidadés mar{timas y por sus recur-

sos naturales; piensa que en la estrecha uni6n entre México y Co 

Zombia está l.a clave para la creaci6n de la más vasta de las CO!!, 

federaciones. Centro América, nos dice, "esta destinada a seguir 

la estrella de México" (38) y el resto de la América del Sur Za

de Colombia. Junto a la idea de la confederact6n hispanoamérica

na est6 la té optimista en el destino de Néxico. 
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V. SU PENSAHIENTO ECONOKICO 
• 

El panoram.a econ6mico de México al consumarse la Inc:l! 

pendencia era desoladoR. Las guerras de insurgencia hab(an sido 

un golpe mortal para la agricultura y la miner{a, fuentes fundg 

mentales del entonces sistema econ6mico; la in'dustria en el se.a 

tido moderno de su época no exist{a; el comencio interior y ex

terior no podía progresar por la falta de comunicaciones y el -

estado de lucha civil; y s{, a ésto agregamos, el problema cr(

t!co de Za propiedad de la tierra, podemos concluir que en el -

campo económico todo estaba por hacer. 

Durante los primeros treinta años encontramos las si

guientes influencias del pensamiento económico que en diferente 

grado y proporción se manifiestan en los. escritos de Zas pocas

personas que mostraron interes por los problemas socio-econ6mi

cos: la. La afirmación del bar6n de Humboldt sobre Za privili-

giada riqueza natural de Néxico; 2a. Restos de Za teor{a mercCJ!!_ 

tilista con relación a los metales preciosos; 3a. La tetr!a de

los ftsi6cratas sobre la agricultura considerada como fuente -

primaria de la riqueza y 4a. Las ideas del liberalismo económi

co sobre Za libertad de acción en la producción y en el comer-

cio. 

La influencia de Humboldt fue determinahte en el pen

samiento económico de Kéxico, el prestigio cientlfico del sabio 

alem6n hizo que se obra Ensayo Po l í ttco sobre e Z Reino de Za --
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Nueua Españq, (1) fuera inobjetable en todas sus partes y que -

su tesis sobre nza riqueza prouerbial de México" encen,iera en

propios y extraños la esperanza de poder explotar con poco es-

fuerzo y mucha utilidad tan pródiga naturaleza. Se pensó que co~ 

tando con una administración progresista se p&dr(an superar fa

cilmente los resultados positivos que había logrado la Colonia

ª principios del siglo (XIX). Por otra parte, la política econ~ 

mica seguida por España en Za administraci6n de su colonia, te

nla fines muy diversos a las exigencias econ6micas de una nación 

autónoma; durante los trescientos años de sistema colonial, Za -

economía de México hab{a estado limitada a los intereses de su

metrópoli, ahora, México independiente podía con el esjuerzo de 

los mexicanos explotar a su conveniencia su potencialidad natu

ral y convertirse en una de las naciones nt6s ricas del mundo. 

El gran optimismo por el futuró económico de México -

es paralelo al optimismo pol(ttco y como éste, se manifiesta al 

máximo durante los primeros doce años de Za uida independiente

de Xéxtco. Tadeo Ort iz fue de los primeros mexicanos que se in

teresaron por el estudio serio de los problemas económicos de -

la nuevq nación; participó del optimismo sobre las posibilidades 

de explotar la riqueza del pa{s, pero fue coneiente del esfuer

zo que se requer{a para lograr esta trqnsformación económica;su 

pensamiento participó con bastante equilibrio de las principa-

les corrientes económicas de su 6poca. Ortiz admiró la obra ad

ministratiua de Lucas Alamán y colaboró como Esteban Antuñano,

en diuersos trabajos que el gobierno realizaba en el campo de la 
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econom(a. 

EL 10/IENTO DB LA AGR.ICULTURA 

La teor(a de los Jisiócratas franceses qw, concibe a

la agrtcultura com.o Za fuente primaria de riqueza (producto ne~ 

to) de la cual depende el d2sarrollo de todas Zas dem.as actfuid~· 

des económicas, s6ciales y culturales del hombre representó pa

ra nuestros prtm.eros ecónomos un estimulo poderoso para fom.en-

.tar el ramo de la agricultura, ya que la teor(a fisiócrata uen(a 

a com.pletar el panorama optimista dado por Hwn.boldt. N6xico coá 

taba con el priutz,gio de la naturaleza, bastaba pues que el -

nom.bre colaborara con esta para que el excedente de Za productf 

uidad fuera suficiente para mantener la marcha progresista que

habla iniciado Za nación~ 

Tadeo Ortiz fue un fisi6crata conuencido; en repeti-

dos párrafos de su obra. insiste en la necesidad de fomentar la

agricul tura com.o condición indispensable para lograr el progre

so de Za nación, asi nos dice: "Za base y fundamento del poder

real de Zas sociedades es Za agricultura, ya sea conoiderada c~ 

mo eZ principio uital de Za población, ya com.o el origen m.ate-

rial de Za industria y Za fuente inagotable del comercio, que -

constituya Za esenci.al riqueza y Za fuerza uerdadera de Zas na

ciones. De los adelantos del cultivo de Zas tierras ~epende pues 

necesariamente, Zos progresos de Za población, civilización e -
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industria que acumulan los capitales y avivan el comercio, las

ciencias y Zas artes, que hacen la dicha y bienestar de los --

pueblos". (2) Además de Za base fisiócrata del párrafo anterior 

citado se destaca ya Za influencia de la economía clásica libe

ral y concretamente delata que Ortia, debió ser un asíduo Zec-

tor de La Riqueza de Zas Naciones de Adam Smith. 

La influencia de Humboldt en nuestro autor es eviden

te puesto que lo cita en apoyo de sus afirmaciones. Dice así: -

"México en opinión de un sabio viajero, de acuerdo con todos los 

mexicanos pensadores que saben apr'1ciar las ventajas de su pa(s, 

(que) goza de Zas conveniencias más eminentes para que su agri

cultura prospere, sin exigir otros esfuerzos por parte del hom

bre, que una medial/la dedicación al trabajo". (3) De Humboldt y

de la teor(a fisiócrata parte Za Jé sincera de Ortiz en el por 

venir de Néxico, a pesar de que su presente se le manifiesta -

bastante desalentador; la agricultura en 1821 rQpresentaba en su 

producción menos de la mitad d'1 lo que se hab{a logrado en el -

año de 18.10. (4) 

El entusiasmo de Ortiz no era inconcient'1 frente a los 

grandes problemas que había que superar para conseguir el desa

rrollo agricoLa de México; su fé sobr~ las potencias latentes -

en la naturaleza de su pa(s y en la acción de sus compatriotas

le confirió la certeza del éxito, al grado qe que la patria,nos 

dice, "esta destinada con el tiempo y el impulso de los adelan

tos sociales que pasan del este al oeste con celeridad, a ser -

un mercado general de cuanto se producQ en la redondéz d'1l glo-
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bo, y por una consecuencia necesaria a constituirse Kéxico en -

el emporio del coaercio del mundo antiguo y moderno". (5) El -

extto de tan brillante poruehir lo condiciona en prtm.er lugar

a la sabta e ilustrada actuación de los gobernantes, que deben

m.ediante leyes prdcticas resoluer los problemas m6s apremiantes 

que son la causa del atraso de la agricultura, y fomentar todas 

aquellas act iuidades que estén relacionadas con el desarrollo -

de este ramo de la econom(a; luego, nos aduierte que: "tan tna

preciables uentaJas de nada o de poco seruir(an al bien público 

sin que los hombres lo sepan aprouechar, y que si no se cumplen 

o se retardan por negligencia de las primeras autoridades, estas 

llevan sobres{ una inmensa responsabilidad". (6) 

Entre los problemas m.6s graues que encuentra en Za -

agricultura es Za concentract6n de Za tierra en los grandes Za

tiJundtos qµe ahogan Za pequeña propiedad impidiendo el rendi-

.m.tento total de las tterras cultivables, ya que los grandes pr~ 

pietarios solo aprovechan Zas tierras m6s fértiles, dejando por 

lo general la mayor parte de sus tierras sin trabajar; adem.6s -

el pequeño propietario es naturalmente impotente ente adversario 

tal, que por lo general empaña su ventaja con Zas qcciones m.6s

utles. Pararem.ediar esta situación Ortiz indica a los legislad2 

res que ser!a conveniente uelar por los intereses de loa peque

ños propietarios y m.6s de los arrendatarios que depeaden "de Za 

versatilidad y capricho de algunos propietarios tan inhumara.os -

como ignorantes -por lo que- yacen el estado m6s abyecto e im.-

productiuo en casi toda Za república". (?) 
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Ortiz es defensor de la propiedad privada, pero se -

identifica con el doctor Nora, en la convicción de que para ob

tener el progreso del pa{s es indispensable la división de las

tier~as en pequeñas porciones. (8) Propone como remedios a este 

problema agrario, en primer lugar que el gobierno facilite de -

in.mediato Za adquisici6n de terrenos en propiedad sobre los bal 

d{os más inmediatos a las fronteras, proporcionando los medios

para transporte y el establecimiento de los colonos, como ~egu~ 

da medida propone, se obligue a los latifundistas, que nse han

desentendido de la justicia distributiva ••••• a vender al crédito 

y bajo hipotecas y plazos, a Zas poblaciones escasas de terreno, 

y a los particulares que lo soliciten, Zas tierras que no pue-

dan cultivarn. (9) 

La uisi6n agraria de nuestro autor dista mucho de ser 

simplista y por lo tanto no se Z imita a ,Za sola fragm.entaci6n -

de la tierra que es el primer paso y no la solución. Piensa que 

las autoridades deben proteger y estimular el desarrollo de la

agricultura facilitandó Za creaci6n de una Sociedad que operace 

en el plano nacional y que tuviese como finalidad ser un centro 

de investigación y de difusión, tanto de los metodos como del -

empleo de las maquinas más modernas que multiplican el trabajo. 

Porrel estado lamentable de ignorancia en que se encuentra Za -

poalación campesina considera indispensable la existencia de e! 

ta sociedad que seruiría para sacar a esta clase laboral de Za

ntgnorancta y pupilaje en que vace parásita por falta de prote~ 

ci6n estímulos y conocimientosn. (10) Agrega que esta Sociedad-
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podr(a establecer escuelas rurales; y que de Zas conclusiones -

sacadas de Za expertmentaci6n y de Za informaci6n extranjera se 

podr(an editar unos •catesism.os agr6nomos fáciles y razonados,

pero compendiadosn.(11) La sociedad que contar(a a demás de sus 

oficinas centrales con sus correspondientes en cada EstadoJpara 

ser más objetivas y útiles, nos señala Ortiz que deben tener su 

museo para colecciones de semillas, maderas y tintes; a demás -

de ex6tbir maquinaria y utenctlios. Esta Sociedad que deb{a ser 

el resultado de una ley sabia, y el complemento del Banco del -

Av{o, que fundara Lucas Alamán. En resumen Ortiz aboga por: Za

propiedad de Za tierra, por el suministro dflrecursos y por una

instrucción apropiada. 

Nuestro autor insiste en la conveniencia de introdu

cir nuevos productos procurando que estos sean de Za más alta -

calidad, cuidande solo de selecctonar para su explotación las -

tierras que dentro de Za gran variedad climática del pa{s fueran. 

Zaa más semejantes a Zas del lugar de origen de cada producto.

Recomienda en especial la plantación de olivos, vides, Zaa m.or~ 

ras, el lino, etc. productos en su mayor parte que hab{ab sido

limitados o prohibidos para su explotación dyrante el gibierno

español para evitar Za competencia con Za Hetrópoli. Estos pro

ductos debieroh tener en esta ép9ca una gran demanda. Lucas Al~ 

mán en Za memoria que presentó al ~ongreso en el año de 1823,en 

su calidad de Secretario de Estado y Despacho de Relaciones In

teriores y Exteriores, ya señala en el apartado de Za agricult~ 

ra los adelantos en las sielllbras de: Za m.orera, el l fno, loa ol! 
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oos etc. (12) 

La /al.ta de conumicactones es otra de Zas faltas gra-

ues que impiden el desarrollo de Za agricultura, Ortiz, para de~ 

tacar Za importancia de este problema dedica todo un capitulo s2 

bre nza utilidad de la apertura de Zos caminos y canales /Zuuta

les". Este problema, como otros aún, los uivimos superados si, -

pero no resueltos; as( por ejemplo, después de 132 años de ertrg 

ñar(a en un contemporaneo el siguiente juicio de Alam.6n ndes-

graciaaam.eate Za falta de caminos y de canales pone a nuestros -

granos fuera del caso de ser erportados, pues el recargo de los

Jletes, no solo impide toda competencia en los mercados ertranJ! 

ros~ sino hace subir de tal manera su precio en Zos nacionales,

que el crea de consumo se extiende muy poco a Za circu.nferencta

de los puntos productioosn. (13) 

Un problema agr(cola al que nuestro autor no le da im

portancia que amerita, es lo adverso de Zas condiciones del me-

dio f(stco. Problema Quizá el más ancestral, puesto que en el si 

glo XVI los misioneros franciscanos nhab(an observado -ya- que -

el pel.igro martmo de las siembras radicaba en Zas heladas tem.pca 

nas y en las lluuias tard(asn (14) Lucas Alamán en varias de sus 

memorias presentadas al Congreso tiene informaciones como esta -

nLa irregularidad de la estación de lluvias y las tem.pranas hel~ 

das del año anterior, causaron que las cosechas del ma{z fueran

en lo general escasasn. (15) Ortiz no desconoció este problema -

que limita los resultados de la prtuilegiada feracidad de nuestaa 

tierra, apenas si nos muestra el problema, y escapa poruna tange~ 



- 83 -

te no del todo descabellada; as!, al desgribir Zas conveniencias 

de fomentar el cultivo de Za papa, nos señala, que este tubércu

lo por su propia aaturaleza puede ser un complemento de Zas gra

mineas y en ocaciones puede suplirlas, y por su resistencia al -

medio ambiente puede salvar al pueblo de as crisis creadas" a -

causa de Za disminución de las lluvias, o cuando por una repent! 

na frialdad atmosferica se hielan Zas sementeras". (16) Notable

es pues, que Ortiz escapara a Za especulación de este problema -

que muy distante de ser aún resuelto en nuestros días ha dado Z~ 

gar a la adaptación de un •seguro Agr!cola Integral• (17) para -

proteger y estimular al campesino ante los peligros de nuestras

adversas condiciones del medio f(sico. 

LA IIINERIA 

La extracción de los minerales preciosos ha sido sie•

pre un renglón importante en Za econom{a de Jléxico. Durante Za -

tolontatfue Za base del desarrollo económico y el incentivo m4s

efectiuo para la coloni..OCión de extensos territorios; la abund05 

eta le dió el éxito a esta Cndustria eztractiua y la convirtió -

en el princtpal objeto de las atenctous del gobCerno español. 

Consaada La Independencia Za situación de Za miner{a

presentaba como Za agricultura un cuadro desalentador; a resul-

tas de Zas guerras de insurgencia las minas hablan. quedado en su 
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,aayor{a inutilizadas y se carec(a de capitales para reparar los 

males. La producción obtenida en 1821 era menos de Za cuarta -

parte de la cifra alcanzada en el añ.o de 1810. (18) 

El pensamiento de nuestros primeros ecónomos tiende -

más bten a relegar a un segundo termino Za industria minera; la 

teor{a de los fisiócratas y el desarrollo del sistema económico 

liberal de Smith a Ricardo presentaba un cuerpo ya bien consti

tuido de doctrinas de economía política, (19) con caminos más -

positiuos para Za obtención de la nRiquezan de cada nación. En

el pemsam.iento de Lucas Alamán se ve con claridad el rápido C<J! 

bto de ,u orientación económica, debida a Za influenoia de las

nuevas ideas¡ de 1823 a 1825, se muestra Alamán tradictonalista 

en sus juicios: "Las minas son la fuente de la uerdadera rique

za de esta nación, y todo cuanto han dicho contra este principio 

algunos ecónomos especulatiuos, ha sido victoriosamente rebati

do por Za experiencia"; (20) mas para 1830-32 a pesar de la flo 

reciente recuperación de la miner{a ya no muestra eZ mismo en-

tusiSlllO, en Zas tres memorias presentadas al eongreso correspo~ 

dientes a este pertodo, el apartado dedtcado a la Ninería es mJ. 

ni1AO, comparado con el de Za Industria Textil. 

Tadéo Ortiz ya no muestra un interés especial po• la

extracción de los metales preciosos, aborda el tema limitandose 

a señalar algunas medidas que cree conuenientes para mejorar e!. 

te ramo de la miner{a. En 1822 fue de los primeros en señalar -

que para incrementar Za miner(a era indispensabl~ superar los• 

atrasados metodos de explotación. (21) Aplaude las medidas tomg 

das por el ministro Alamán que dieran un impulso acelerado a la 
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m.iner{a; no repreueba la participaci6n de inversionistas extra~ 

deros, (por otra parte era un mal necesario ante Za falta de -

capitales nacionales), que "aun cuando regresan a su patria ZZ! 

vandose una parte de su capital adquirido con sus propios fondos 

e industrias, no por eso dejar(an d• haber contribuido al aume~ 

to de los capita.Zes, tndustr.-La y rtqueza nacionales". (22) 

La m.iner(a que le interesa a Ortiz es aquella que se

relaciona con los nuevos caminos de Za econom(a, en eepecial Za 

de Za industria del hierro, señala que "a pesar de sus adelantos 

en cuanfo a los m.etqies preciosos, est6 muy distante de su pro! 

peridad relativaDUUlte a los metales comunes y a los f6siles ne

cesarios a los procedimientos de Zas artes industriales y a Za

competencia de los articulos exportables. La ninguna explotaci6n 

~e ninguna como el hierro y el cinabrio y Za mezquina de otros

como e! cobre, estaño, plomo, el vitriolo, el alumbre, azufre,

nttro, potasa y otros,. ciertamente no es debida a Za escasez de 

estos metales y f6siZes". (23) Esteban •ntuñano, cinco años m6s 

tarde, completa est~s conceptos m.odernos al indicar Za necesidad 

de "establecer fabricas para construir instrumentos modernos y-
Z 
Za explotaci6n del hierro, Za cual -afirma- debe considerarse -

como Za base de todo progreso industrial". (24) 

LA INDUSTRIA DE TRANSFORJIACION 

"Y si el gobierno colonial no hubiera entrabado, oh~ 

biese prestado atenci6n a Zas manufacturas, Zas poblaciones habrJ_ 

an aumentado su industria y moralidad, y Kéxico sdem6s de haberse 
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abastecido de cuanto necesitaba, se encontrarla con fábricas".

(25) Con este reproche nos describe Tadeo Ortiz, la actitud toe 

p~ de limitación que mantuvo España desde el siglo XVI hasta el 

gobierno de Carlos III (1716-1788) en el que se intentó la tran!!_ 

formación económica de España mediante la aplicación de los pri~ 

cipios deriuados de Za "Ilistracióll"; Joveilanos en un elogio al 

monarca afirma "estaba reservado a Carlos III aprovechar los ra

yos de luz que estos dignos ciudadanos (los economistas) hab(an.

depositado en sus obras.Estábale reservado el placer de difundi! 

los por su reino y la gloria de convertir enteramente sus vasa

Hos al estudio de Za econom(a". (26) Por desgracia el intento -

fracasó por la inoapacidad de los sucesores de Carlos III; sin -

embargo, ya vimos que algunas reformas impulsaron la econom{a de 

España y de sus colonias, siendo notoria la mejor(a alcanzada al 

iniciarse el siglo XIX. El maximo florecimiento económico de Za

.Nueva España fue entre los años de 1800 y 1810 • 

. A fines de la Colonia la industria textil hab!a logrg 

do un cierto desarrollo por lademanda interior de telas de lan.a 

y principalmente de algodón destinadas al uso de las clases po

bres, a pesar de los metodos de elaboración que eran de Zo nuf.s

primt t ivos y pese a que su calidad dejaba mucho que desear. 

Las guerrq.s de insurgencia afectaron tambien a ester_!! 

m.o de la industria al grado que el valor de la producción en 

1821 no llegaba a la mitad de la cifra alcanzada en 1810. 

Reducida a Za mitad permanecio la industria textil 

hasta el año de 1831 en que el gobierno de la República e11&pez6-

a tomar medidas serias para crear una industria verdadera que -
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:tuera acorde con los adelantos de la técnica y de los procesos

modernos de su época. Lucas AZam.án, convertido en un decidido -

defensor de Za industria, se lanzó a la realización de un Oll&bt

cioso program.a para Za rehabilitación industrial, apoyando la -

em.presa coh fondos públicos; (28) de acuerdo con Za ley del 6 -

de abrU, Alam6n fundó el Banco del Auto con capital de un nit-

llón formado por el 20% de los derechos por la i~troducción del 

algodón. al año siguiente, AZamán satisfecho de su obra inicia

da, pod(a informar que Za industria fabril "Se le ha dado un P2. 

deroso im.pálso por el fomento que le proporciona el Banco del -

Auto establecido con este objeto, y se ha creado un esp(ritu de 

em.presa que no solo hace renacer todos los ramos que en tte,apos 

anteriores florecieron sino que establece otros muchos descono

cidos". (29) 

Por estas fechas Tadeo Ortiz terminaba la obra de que 

nos ocup<Jl'llOs. Aprueba como patrióticoslos esfuerzos del "ilustrg 

do y actiuo don Lucas Alam.wt"; pero le parece poco el capital~ 

disponible con que cuenta el Banco del Av(o para lo critico de

la situación; com.prendió que eran necesarios esfuerzos prodigi! 

sos ~ara transformar la técnica de Za producción y asi evitar -

el ser una victima de Za com.petencia que se libraba en el campo 

del comercio internacional; (30) insiste pues en que las indus

trias "adelantaran más con la introducción y habilitación de -

los nuevos procedimientos y máquinas, hasta entrar en competen

cia con los efectos extranjeros". (31) 

Al argum.entar a fauor de .. la entrada de técnicos extra!! 

Jeras al pa{s, que considera benéfica Ql desarrollo econ6•fco -
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de la naci6n, nos expresa conceptos muy reuolucionarios sobre -

el ualoB d~l trabajo, lo que delata un amplio conocimiento de -

las teortas econ6micas de su tiempo que le permitieron formular 

postulados que trascend(án su época. Su pensamientp econ6mico -

se muestra muy liberal al aduertirnos que "no es solamente el -

oro y la plata riqueza efectiua, como uulgarmente se supone, si 
no que el trabajo y la industria del hombre son también una ve~ 

dadera riqueza". (32) más adelante auentura un juicio m.uy cert,! 

ro sobre la estructura econ6mica del capitalismo anticipandose

com.o se na dicho, a la "ley del bronce", (33) nos dice: "un m.e

canico y un obrero son semejantes a una mina en bonanza ••••• re!. 

pecto a la producci6n de la riqueza son lo mismo que una m.6qui

na que vale dinero". (34) 

EL COHERCIO 

En lo tocante al comercio exterior México durante su

per(odo colonial estuvo limitado por la excesiva intransigencia 

del gobierno español que reserv6 esta actiuidad unicam.ente a los 

españoles proh!biendo toda relaci6n comercial con las demás na

ciones. Este monopolio cerrado provocó el contrabando que llegó 

a ejercerse como una actividad normal y casi leg(tima. El come~ 

cio interior fue importante a pesar de no contar con buenas vi

as de comunicación y de que los caminos no ofrecían mucha segu

ridad, a pesar de esto no logró mayor desarrollo por el m.onopo-
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Zio deZ gobierno en algunos artCauLos y por la poZ{tica err6nea 

de Zas alcabalas. 

Conseguida la independencia el progreso apenas fue -

perceptible, Néxico abrio el comercio a todas las naciones, pero 

con una política arancelaria equivocada que solo sirvi6 para man: 

tener el contrabando que ya se ejerc{a desde Za Colonia. El comec 

cio interior sufri6 de los mismos ebstáculos que durante la col2 

nta, mds agudizados en lo que se refiere al estado deplorable de 

los pocos caminos que existían y a la inseguridad completa por -

el notable incremento del bandolerismo. 

En el campo del pensamiento econ6mico predominó la te.!1 

dencia proteccionista y un tanto conservadora de Zas reglam.enta

cioAes heredadas de Za colonia. Frente a esta actitud otros pen

saban que el único camino para· el progreso del comercio estaba -

en Za completa libertad de acci6n, por lo que era indispensable

abolir todo sistema prohibitivo. 

El pensamientp de Tadeo Ortiz estuvo orientado por la

doctrina del liberalismo econ6mico, defiende con pasi6n el comec 

cto libre y señala con energ{a Zas funestas consecuencias del -

stateaa prohibitivo. En el fondo es conciente de que solo un pa~ 

q•e ha desarrollado su econ6mia interna puede entrar en el -

campo de Za competencia internacional, sin embargo lo traiciona

su idealismo y su entusismo patriotico; a este respecto nos dice: 

"desarrollados todos, los germenes de la riqueza pública en el i,!1 

terior de un estado, se llega como una consecuencia precisa al -

brillante resultado del comercio del cam.bio exterior, sin cuyo -

Jin y objeto los esj)iLerzos de las sociedades ser(an, sino del --
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toctb esteriies, a Zo menos parásitos y estacionarios Zos adela~ 

tos de Za civilizaciónn. (35) Después de criticar el sistema c2 

lonial y el excesivo celo de los gobiernos de Néxtco independie~ 

te señala que hay que persuadirse "que la verdadera base del c2 

mercio libre consiste en admitir a todo trance Za competencia y 

proporcionar con la rebaja de los derechos, mayores consumosn.

(36) Estas maximas del liberalismo económico se acoplaban con -

el culto a Za naturaleza que se iba imponiendo en el pensamien

to político; (37) la libertad de competencia era acorde con el

orden naturql y Zas nuevas posibilidades auguraban un porvenir

fabuloso a las naciones poderosas. 

No fue una casualidad que Inglaterra fuera la sede -

deZ d6gma econ6mico. ¿Era posibZe que una naci6n nueva y pobre

practicara el libre cambio y la competencia sin suicidar su poc 

venir y autonom(a económica? por otra parte¿era posible escapar 

a los intereses económicos Imperialistas de Zas naciones poder~ 

sas? 

El opttmism.o de Ortiz debió tener como bqse las medi

das tomadas por el gobierno de Anastasia Bustamante en el ca11tpo 

de Za economía de acuerdo con los informes del ministro Lucas -

Alamán, la minería hab(a logrado ya una satisfactoria recupera

ción, la agricultura tomaba un nuevo cauoe por Za introducción

de nueoos cultivos y la industria nac{a con planes ambiciosos;

luego estaban puestos "los germenes de la riqueza pÚblican y se 

hacia necesario adoptar las medidas más provechosas para La pra~ 

tica del comercio ya. que, señala Ortiz, "sin comercio activo no 

hay nicivilización, ni riqueza, ni poder y sin estas cosas las-
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naciones modernas no pueden ejercer con honor sus verdaderos d! 

rechos de suprem.ac!a ni en el interior ni en el exterior, y, por 

consiguiente, no existen ni gozan sino de una independencia no

minal, quimérica y especulatiua". (38) 

Para el comercio interior pide la atenci6n de los le

gisladores para que con leyes sabias faciliten la libertad del

intercam.bio, ,;,.conseja Ortiz la necesidad de "abolir las aduanas 

internas y el ominoso y pesado derecho de la alcabala, de~cono

cido en todos los paises cultos de Europa". (39) El segundo pr2 

blema .fundamental para el desarrollo del comercio interior es -

sin duda lss comunicaciones, a este tema dedica nuestro autor,

un capijulo que analizaremos en el siguiente apartado. 

LAS COMUNICACIONES 

Otros de los grandes problemas que acometieron nues-

tros primeros eé6no1110s fue el de Zas comunicacfones, quiz6, ei

más intimamente ligado con la integración nacional. La unidad -

cultural, el desarroUo económico y el éxito de la administra

ción pol(tica son correlativos a la r~d de comunicaciones con -

que cuenta un pa(s. 

El estado en que se encontraban las comunicaciones al 

consumarse la Independencia presentaba sin duda, un problem.a -

cuya solución inm.edtata estaba m.uy por encima de Zas posibilid~ 

des reales de la época. Sin elltbargo, la empresa se inició con el 
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entusiasm.o y el optimismo demostrado ya en otras esferas; nues

tros hombres de acci6n inspirados en Za pol(tica constructiua -

de los gobiernos ilustrados se lanzaron a la planificación ut6-

pica de caminos y canales. Leuantados los proyectos y sacados -

los costos prontó se comprendió que por el momento habla que co~ 

tentarse con mantener en buen estados los utejos caainos construi 

dos en la época colonial. 

En este campo Tadeo Ortiz demuestra un conocimiento -

profundo sobre los problemas del medio f(sico, los sefuerzos y

los recursos qye eran necesarios para la realización de un vas

to plan de comunicaciones, pero aqu{,de nuevo, lo traiciona su

optimismo y se vuelve idealista, todav(a en nuestros d(as algu

nos de sus planes no parecen futuristas. La base de su proyecto 

era extender una red de comunicaciones mixtas, aprovechando las 

partes navegables de los principales rlos y teniendo como meta, 

lo que hoy llamariamos, nza marcha al marn. 

Gu{ado por su fe optimista Ortiz cree realizable su -

proyecto, nE~ México -nos dice- como _por todas partes la n~tur~ 

Zeza ha repartido sus beneficios desproporcionadam.ente, pues en 

aedio de una inmensa uariedad de producciones valiosas, m.uchas

de ellas peculiares a su fértil suelo por la diversidad de sus

cliaas, carece de rios navegables en forma que penetren hasta -

el interior, y obstruida la navegación de los pocos que existen 

por una serie de cordilleras de montañas, la mayor parte esca

brosas, dificultan, pero no imposibilitan este genero de COIIWll.1 

caciones•. (40) Desde un punto de vista t6cnico el mismo Ortiz

nos indica cuales son las bases de sus pretenciones al decirnos 
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que "los adln.irables adelantos e inventos que han hecho los hidrá~ 

licos, facilitando la subida de las embarcaciones de construcct6n 

particular por las montañas más altas, con tal que se encuentren 

puntos de repartici6n de aguas, dOll bastante luz sobre Za apert! 

ra de canales". (41) 

El plan de Ortiz, era ligar los cam.inos interiores con 

canales fluviales que fueran factibles de transformar, sin altos 

costos su condición para la fácil navegaci6n; esta combinaci6n -

mi~ta la proponía como el medio más ventajoso para poder trans

pcrtar Zas mercaderías del centro del pa{s q los puertos, con -

ahorro de tiempo y de dinero en los fletes. Señala que los medios 

naturales más a proposito para la realizaci6n de su plan ser{an

los "r{os Papaloapan, y el de Tula y Panuco, que forman eZ de -

Tampico -que - abren las puertas a las comunicaciones del Atlán

tico; y los r(os de Zacatula y Tololotlán, (Santiago) a las del

-Pacifico con el centro en todos sentidos". (42) Las ventajas le

parecen superiores al aosto y considera que los gastos no ser(an 

tan elevados ya que nose tratarla de construir canales continua

dos y artiJioiales, sino parciales y con obras m(nimas de acond! 

cionamiento de los r(os que son verdaderos canales naturales. 

Tadeo Ortiz fue de los primeros y más entusiastas pro

pagadores de la construcci6n de canales para mejorar y ampliar -

las vias de comunicació~ en el interior del pa(s. En 1837 Esteban 

Antuñano recomienda ·Za construcción de canales para tener comun! 

caciones más económicas, (43) y duraníe más de treinta años se -

siguió insistiendo en la realización de este tipo de obras pÚbl! 

cas, a pesar del fracaso de todos los proyectos. (44) 
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Esta insistencia de los pensadores de Héxtco naciente 

nos parece hoy disparatada, pero como todas Zas acciones humanas 

tiene Zas razones de su época. A fines del siglo XVIII las com~ 

nicaciones en Europa se fueron transformando como resultado de

la "Revoluci6n Industrial", Za necesidad de caminos rapidos y -

menos costosos di6 lugar a la realizaci6n de nuevas obras y al

est(m.ulo de los inventos mecánicos que se pudieran aplicar a-• 

las comunicaciones. La iniciativa de construir canales parti6 -

de Inglaterra después del éxi,to obtenido por el duque de Bridge 

water con su canal a Hanchester; la topograf(a europea favore-

ci6 la aplicaci6n de este sistema de transporte y para el año -

de 1830 la construcci6n de canales era un magnifico negocio de

Bolsa. Inglaterra Francia y Holanda contaban ya con una cons!d! 

rable red de canales. El interes de los canales se fue desviando 

hacia los progresos del ferrocarril que para la segunda mitad -

del siglo.XIX fue ya el centro de las atenciones. 

Si consideramos que la primera edtci6n de Za obra que 

analizamos corresponde al momento de mayor florecimiento de las 

empresas constructoras de canales en Europa y que Ortiz la ter

min6 durante su estancia como c6nsul en Burdeos, comprenderemos 

mejor su esfuerzo y optimismo por transplantar a H6xico estos -

adelantos a pesar de las múltiples dificultades que se requer(an 

para su adaptaci6n a un medio físico tan diferente. 

Otra de las empresas que se intent6 a los pocos años

de consumada la Independencia fue la construcci6n de un canal -

en Tehuantepec, para unir el Atlántico con el Pac(fico, pPoyecto 

ambicioso, que de cuando en cuando ha resucitado hasta nuestros 
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dlas, El frustrado pasa a"Zas Indias", buscado por más de dos -

siglos en América,decidieron créarlo los propios españoles; por 

un decreto de Zas Cortes españolas dado en eZ año de 1814, se -

aprobaba Za apertura del canal de Tehuantepec que "debla comun.i 

car los mares". (45) Los primeros gobiernos de Néxico insistie

ron en .Za realizaci6n del proyecto, Za cr(tica situaci6n econ6m.i 

ca hizo que desde un principio se pensara en capital extranjero 
' ; para acometer esta obra. El proyedo debCo presentar tambien un 

fuerte atractivo en el extranjero, Lucas AZam6n en 1823,inform.a 

que el gobierno hab{a recibido propuestas de casas extranjeras; 

(46) lo que inclin6 al Congreso a expedir un decreto (4 de no-

viembre ·de 1825) para verificar un reconocim.i.ento en Za regi6n

de Tehuantepec por una comisi6n competente. (47) Sobre esta re

gi6n, Ortiz ya habla presentado un. estudio m.uy satisfactorio p~ 

ra llevar a cabo un.a empresa de colontzaci6n. Por varias razones 

.los proyectos no pasaron de buenos prop6~itos. La construcci6n

de canales para el transporte del comercio en México represent6, 

una esperanza para superar el primitivo sistema de las r-ecuas -

de mulas y c.abal los. 

Sobre los caminos carreteros Ortiz, sin desestimar su 

imp.órtancia, se Hmt ta a dar algunos consejos relacionados con

el trazo de aquellos caminos qy.e deben formar parte de su síst!_ 

ma mixto de com..ul&tcaciones y con bs obras que son tan com.pleme!l 

tarias para ei confortable uso de los caminos. 

La falta de recursos econ6m.icos apenas permi t (a a los 

gobiernos im.pedir que se inutilizaran los caminos construidos -

en la Colonia. Las principales uías eran cuatro, que partiendo-
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de Néxico; comunicaban con Veracruz, Acapulco, Santa Fé de Nueuo 

Néxico y Oaxaca; además de este eje troncal, existián ramales~ 

que comunicaban las poblaciones más im.portantes,pero que deja-

ban aisladas4 una enorme cantidad de poblaciones abandonadas,a -

un estado de autosuficiencia primitiua. (48) 

El estado deplorable en que se encontraban los cami-

nos en 1825, y ante la impotencia de poder mejorarlos con la 

exigua cantidad que arrojaban los impuestos de este ramo, el mf 

nistro Lucas Alamán pidi6 al Congreso que examinara con interes 

la propuesta de los señores Mannig y Marshall, sobre la inuer-

si6n de capital para reparar los caminos y establecer un seruie 

cío de diligencias y carros de'transporte. (49) Con relaci6n a

este problema Ortiz acon,eja dos soluciones: por una parte, pr2 

pone que el gobierno graue con unos céi.timo~ los impuestos so-

bre el tabaco y los licores fuertes como una ayuda a los·im.pue! 

tos directos de los caminos; en segundo lugar, aconceja que el

gobierno fomente la participación de compañ(as de particulares, 

nen calidad de accionistas, de todos los propietarios, y hace~ 

dados, de los comerciantes y mineros y cuantos ciudadanos pudi! 

ren: a cuyas compañías tpcqr{a el cobro, conseruaci6n y manejo

del capital ••••• dejando al go~ierno unicamente la inspecci6n de 

los caminosn (50) La solución de Ortiz era más nacionalista que 

la de Alamán, quizá menos práctica para su época, pero con un

sentido de colaboración sccial menos exclusiuista que el emple~ 

do en nuestros d(as en estos negocios. 

Entra las obras que considera necesarias para faüore

cer el tránsito en los caminos destacan Za construcción de alo-
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jamientos cómodos y seguros y el establecimiento urgente de un

buen servicio de vigiiancia; a este respecto dice: "que en los

parajes aislados no falten guarda-caminos encargados del buen -

orden y policia de las posadas construidas aa intento ••••• no nos 

cansaremos de repetir la utilidad de establecer posadas grandes 

y seguras donde puedan alojarse no solamente los viajeros, sin.o 

las cargas, carros y arrieros bajo techo y con llave, prohibie~ 

dose el bárbaro sistema usado sólo en Néxico, que estas gentes

arranchen a campo raso y en parajes solitarios". (51) 

El duro juicio de Ortiz sobre las penalidades que de

bían soportar los viajeros por e_l atraso primitivo de nuestras

comunicaciones, lo encontramos ratificado en los escritos de los 

extranjeros notables que visitaron a México durante la primera

mitad del siglo XIX; en 1839, siete años despues de Ortfz, eser! 

bfo Madame Calder6n. de la Barca lo siguiente: "En ojo de Agua,

en donde cambiamos los caballos, nos pudimos dar cuenta de la -

élase de comodidades que disfrutan los viajeros en coche parti

rular o en litera, a menos que lleven consigo sus propias camas 

y gran acopio de proviciones; de no ser as{, sólo disponen de -

un cuarto común, especie de granero, amontonados todos, sin una 

silla, sin una mesa y sin. alimentos". (52) 

LA COLONIZACION 

Otra de Zas grandes preocupaciones que tuvieron nue~ 

tros gobiernos del siglo XIX fue la de poblar los ittorales y -
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~ 

los QXtensos baldíos del interior. El problema se vivió con ma-

yor intensidad durante los primeros años, después de conseguida 

la Independencia; la enorme exteneión territorial abarcaba cer

ca de 3.950 000 kilometros cuadrados, (el territorio actual de

la República, más Texas, Nuevo Néxico y Alta California) conta~ 

do para tan vasta superficie con la escasa población de unos -

siete u ocho millones de habitantes. La mayor población estaba

al centro del pa(s, había un poco al sur, y era muy escasa al -

norte, pudiendo decirse qae los territorios del norte estaban -

casi desiertos. 

Entre las principales razones que hacían inaplazable

la necesidad de colonizar se pueden señalar: el temor y el anh~ 

lo de progresar. El temor estqba b1en fundado, la nación se seá 

t(a amenazada: Primero por las pretenciones de reconquista de -

España, y más tarde por las ambiciones territoriales de los Es

tados Unidos; dos argUJTtentos de peso para un pa(s que no pod{a

oponer ninguna resistencia en sus extensos litorales y en sus -

limites de frontera. Los anhelos de progreso respond{an a la -

idea, de que una colonización realizada principalmente por ex-

tranjeros laboriosos, por fuerza, tendría que llevar a la nación 

a un formidable desarrollo P.con6mico, como estaba ocurriendo en 

el vecin~ pa(s de los Estados Unidos, tanto más, dada la privi

ligiada riqueza natural de México. 

Durante los primeros diez años de México indepebdien

te, Tadeo Ortiz fue quizá,el más celoso y activo defensor de la 

urgente necesidad de colonizar, para evitar futuras pérdidas a

la patria, y para poder usufructuar las riquezas de los -vastos-
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territorio. Ya vimos que la principal actividad que desempeñó -

al servicio de la República, fue en las empresas de colonización 

y que incluso su designación oomo cónsul en el puerto de Burdeos 

obedeció a problemas relacionados con estos trabajos. Los cono

cimientos de nuestro autor sobre esta materia tienen el valo2 -

de la experieMia. 

El pensamiento de Ortiz sobre los problemas de colon! 

zación, lo encontramos además de en la obra que analizamos, en 

las exposiciones e informes dirigidos por nuestro autor a las -

autoridades competentes. (45) Nosotros nos sujetaremos a desta

car algunos juicios generales, evitando las descripctones deta

lladas sobre los problemas técnicos, 

De Za existencia del problema Ortiz hace responsables 

tanto a los gobiernos de la Colonia·como ~ las gobiernos de Mé

xico independiente. Acusa a los prim~ros del despoblamiento he

cho durqnte la conquista en los territorios del norte y de Te-

huantepec; cúlpa, sobre todo, de apat(a y abandono a las autor.!. 

dades de los siglos XYII y XVIII, a los que considera causa de

la destrucción de las empresas militares y religiosas destina-

das dl poblOJR.iento y civilización de los más lejanos territorios; 

"Unos hombres resentidos de la decrepitud y decadencia del v'asto 

tm.perio que la fortuna y su valo~ erigieron y desmoronó la ign~ 

rancia, Za pereza y la injusticia". (54) A los gobiernos d• Mé

xico les reprocha su falta de interes "desgraciadamente -no~ict1• 

todos los depositarios del poder que hasta ahora han administra

do a México, han desatendido este interesante negocio". (55) 

Las pretenciones de los Esrados Unidos sobre los te--
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rritorios del norte eran en el año de 1831 motivo de desconfia~ 

za pero no de alar11ta. En 7'exas se presentaba el proble11ta m6s -

agudo, Za entrada ilegal de colonos norteamericanos que por lo

gen.eral no se sujetaban a las reglamentaciones dadas por el go

bierno mexicano, oblig6 a Zas aytoridades a tomar medidas m6s -

enérgicas; el general Kier y Teran fue comisionado para vigilar 

el cumplimiento de la ley. (56) Tadeo Ortiz fue de los pocos que 

vieron con toda claridad el peligro real en qye se enco~traban

Ios territorios Zim{trofes; a tres añ.os del problema de Texas y 

a doce de la guerra con los Estados Unidos, no.'3 dice, "conuene•

ciendose que si por una fatalidad las fronteras de las Califol 

nia•, lluevo J.fé:llico y Tezas conti11u.an en el estado de abandono

en que yacen, a una enorme distancia el centro de la poblaci6n 

y los recursos ,1islados, sin comercio y sin vida, despoblados

sus limites naturales, sus riberas y Zitoral~s desiertos, tar

de o temptano es inminente su pérdida; porque dígase to que se

quiera e11 cuanto a los derechos de posesi6n, éstos ser6n iltso

rios e insostenibles a la distancia, delante de La espaciosa P2 

Z(tica y las aspiraciones de Za ambición del poderoson. (57)-

La separacióndle Texas y su ep{logo, la guerra con los Estados

Unidos, fueron la ratificación tr6gica de la aduertencia de Or

t t~. 

lEstaba !a nación en condiciones de escuchar a Ortiz? 

Desde luego que no, pero aún de habersele tomado en cuenta, no

nos hacemos ilusiones de que Néxico hubiera conservado su inte

gridad nacional; los problemas eran múltiples y las soLuctones

a targo plazo. lSe hubiera ganado algo? Quizd. Lo cierto es que 
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Xéxico perdi6 la mitad de su territorio, y el optimismo de los

pensadores criollos se troc6 en desiluci6n y amargur•· Los Estg, 

dos Unidos~ que al decir del propio Alam6n hablan sido conside

rados por los mexicanos como el aliado natural y el amigo rn6s -

sincero y desinteresado, (58) ganaba territorio pero perd{a su

fuerza moral ante Zas nactones vecinas de Am.érica. El doc.tor Hg_ 

ra, nos muestra en su pensamiento el cambio de Juicio que se opt 

r6 como resultado del conflicto con los Estados Unidos, en 1847 

dice: nel poder americano es una amenaza perpetua -m.6s adelante 

agrega- todo tratado que se haga entre México y los Esgados Uni 

dos, de parte de esta última naci6n, no es sino una tregua que-
6 ,, 

prepara para lo sucesivo los avances de una nueva inuasi ~ (59) 

Sobre la colonizaci6n de la regi6n de Coatzacoafoos -

Ortiz argwn.enta dos razones fundam.entales: La fertilidad de las 

tierras y lo estratégico de su situación geográfica, como punto 

destinado a dom.inar el com.ercio se Zas jntillas y a tomar conta~ 

to, por la riqueza de sus producciones, directamente con el m~e, 

cado europeo. De su laboriosa actividad en Coatzacoalcos, Ortiz 

s6lo gan6 enemigos; los partidarismos, la falta de recursos y -

la feracidad de la tierra, convirtieron la empresa en un fraca-

so. 

El colono europeo fue el 1.li6s solicitado, se buscaba -

además de brazos útiles, gente de orden acostum.brada a respetar 

la ley y a uivir con normas pr6cticas y elevadas de sociedad. -

(60) Estas cualidades se pensaba deb{an repercutir favorableme~ 

te en las clases bajas de nuestro pueblo. En este aspecto Orttz 

manifiesta un· amplio criterio cosmopolita; para el litoral del-
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Pac{fico, propone se fomente la emigract6n de China, la India Y 

las Islas del Pacífico; para el litoral del Atlántico, Y en es

pecial al sur, aconoeja la em.tgractón de gente de color de las

Antitllas y. de la Luisiana; y para los terrttortos del norte, e.!f 

ropeos y nacionales. El proyecto adem6s de su sentido moderno -

cosmopoUta y de su prevención, tiene un alto valor de 'dignidad 

lium.ana. 

Lllama la atención el proyecto de Ortiz en lo referen·te 

a la participación de los m.extcanos en la empresa de coloniza

ción, su actitud es m.uy liberal, ocurrente, y un tanto graciosa. 

El sometimiento del ~jército fue una preocupación constante de

los ideólogos del partido liberal, después una necesidad imperi~ 

sa. "1-tiz pretendió con una poca de mano izquierda sorprender -

al militarfsm.o, para solua:ionar dos problemas al m.ism.o tiempo.

Primero explica que "cu.ando en un pa(s libre se trata de mante

ner numerosas legiones, pasado el peligro ~n que la patria pudo 

exigir esh sacrtficio a los ciudadanos, adem6s de ser un gasto 

superfluo de dinero y gentes, es nocivo y pernicioso", (61) lu,! 

go su.avisa la presentación de su. plan para encubrir el ataque,

nos die~. "nuestros Juiciosos militares, que en general, tan og 

Zientes como pundonorosos, Za mayor parte de Za oficialidad y -

casi todos los soldados están tan distantes de haberse desviado 

de Za senda del honor y CIZl/tPlimiento de sus obligaciones, que -

en obsequio de Za justicia afirmamos que nos constan sus nobles 

senttmtentos y aspiraciones a dejar la carrera por ideas gener,2 

sas, y no por esp(ritu de ambición" (62) termina despues ponie!! 

do Za trampa al pedir, "es preciso que el gobterno se ocupe ~e -
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un olan grande para convertir a estos bravos en otros tantos -

grandes propietarios, distribuyendoles en propiedad, y libres -

de toda carga y gabe0.a, los baldfos de mejor calidad de la pro

vincia ele Te~as, Californias, ••• , •• " g63) 

Las leyes sobre colonización tanto la del 18 de agos

to de 1824 como la del 6 de abril de 1830, le parecieron impra~ 

ticas Qorque embarazan los trámites, mezquinas porque exig(an -

demasiado,y poco liberales en la ayuda económica que proporcio

nan. Sobre Zas posibilidades económicas del gobierno Ortiz fue

siempre muy optimista. El apoyo oficial nunca pudo garantizar a 

los colonos por su falta de recursos económicos y de estabilidad 

polltica, Las mismas compañías a las que recurrió el gobierno -

dándoles ventajosas concesiones fracasaron. 
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VI. PROBLEHAS SOCIALES Y CULTURALES 

LA INSTRUCCION PUBLICA 

Desde el nacimiento de la República al periodo de la

Reforma, el problema de la Educación quedó incorporado al anta

gonismo de partidos que se libraba en todos los campos de la vi 
da nacional. En el campo liberal el pensamiento se carateriza -

por un deseo de organizar la instrucción de manera que respon-

diera a Zas necesidades del sistema pol{tico que defend(an; un

Estado democrático representativo reclamaba en los representa-

dos un m{nimo de instrucción que les permitieru tener conciencia 

de sus dqrechos y obligaciones como ciudadanos. 

Oesde Za conquista, la Iglesia Católica se hab(a hecho 

cargo de la empresa civilizadora, obra que continuó desarrolla~ 

do en los tres siglos de la vida colonial, por lo que al consu

marse la Independencia casi la totalidad de la educación estaba 

bajo su influencia; ante el peligro de ver afectados sus inter! 

ses espirituales y materiales por las pretensiones del pensamie~ 

to liberal, la institución ~clesiástica ligó su suerte al part! 

do conservador. El resu·itado fue que pronto se manifestara en el 

campo liberal una segun.da intención:"sustraer la dirección educ!!_ 

tiva del influjo del -otero para ponerla en manos del Estado".(1) 

Las intransigencias de uno y otro partido fueron aumentando ei -

radicalismo de las medidas, y lo que en un principio iba a ser -
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una "libertad de enseñanza" terminó transformandose .hasta nues

tros dlas en una "enseñanza laica". 

El problema de la instrucción pública fue una de las

grabdes preaccupaciones de nuestro autor; como el doctor H0 ra,

fue partidario de reformar los planes de educación vigentes qui 

tando lo inútil y perjudicial para establecer un nuevo plan de

educación más de acuerdo con las necesidades de un §stado libe

ral. Así, nos dice Ortiz:" siendo palpables los vicios y el --

abandono de la educación en Héxico •••••• (es necesario) •• un sis

tema de educación razonado, compacto y liberal, que al paso que. 

generaltce esté en armonía con el régimen político adoptado por 

la naciÓn".(2) 

Tadeo Ortiz considera que un Estado progresista debe

contar con dos planes de instrucción pública: uno diríamos hoy, 

profesional, para un sector minoritario, selecto por sus cuala

dades f{sicas y morales; el otro, estaría dedicado a generalizar 

la instrucción en todo el pueblo y sería elemental y gratuita.

Estas consideraciones nos parecen muy naturales por estar acor

des con nuestra realidad presente, pero más futurista nos pare

ce Ortiz cuando refiriéndose a la instrucción superior nos dice: 

"bien entendido que ella no debe ser esclllsiua a sólo estas ca

tegor{as (clases priviligiadas) sino que la puerta ha de esta~

abierta a las ciases más Ífimas ".(3) 

Vimos al analizar el pensamiento político que Za ins

trucción de "Zas masas" es un requis,to indis_vensable para que

el sistema representativo democrático pase de la teoría a ia -

práct tea. De ésto eran concientes nuestros primerps pen.sadore.s--



- 111 -

políticos y más los formados en las corrientes deriuadas de la

Ilustracióa; pensaban que el orden y progreso de un Estado, era 

el resultado del respeto y cumplimiento de la Ley, esto es, del 

conocimiento que tengan sus habitantes de los deberes y de las

obligaciones polittco-sociales. A este respecto nos señala el -

doctor Mora, n el más firme apoyo de las leyes es aquel conoci

miento (ntimo que tiene todo hombre de los derechos que le son

debidos y aquel conocimiento claro de sus deberes y obligacio-

nes hacia sus conciudadanos". (4)Con la siguiente cita de Ortiz 

podemos completar el concepto Liberal sobre la instrucción popg 

lar en función del problema pol{tico:" no podemos menos de exci 

tar la concurrencia de todos los mexicanos a fin de interesarlos 

a la cooperación del cultivo del entendimiento, y a dar Za exte~ 

sión que sea susceptible a Za ilustración delespíritu de las ing 

sas, con relación a sus exigencias personale·s y respeto a sus -

obligaciones y derechos, sin cuyas má~imas gravadas en el cora

zón de la multitud, el orden social y Za libertad son quimeras

escritas".(5) 

La Educación la considera Ortiz como competencia del

Estado, por ser el guard{an del orden pol{tico y social; argu-

menta el principio del derecho de que" lo que no pertenece a Za 

vida privada es del dóminio de la vida pública". Pero al mism.o

tiempo defiende la inviolabilidad del derecho de los padres en

la educación familiar y advierte, como lo hizo ante el problem.a 

pol{tico, que éeto funcionará bien, suponiendo nada menos en

los encargados del poder ideas sanas y un solícito interls en -

la extensión y circulación de las luces y moralidad de los pue-



- 112 -

blos'',.(6) Demasiado optimismo de 0:."tiz en un. principio de relati_ 

vidad moral. 

Critica los planes de estudio vigentes y apunta todo

un programa que va desde la enseñanza elemental hasta la supe-

rior, sin descuidar incluso reformas para los estudios ecles{a! 

ticos. Para los estudios superiores es.partidario del plan d~ -

Lucas Alam.án por lo que respecta a cocentrar en la ciudad de Hf 
xico la instrucci6n superior, (?) destinando para cada especia

lidad de la enseñanza un plantel apropiado y material pedagógi

co moderno. 

Señala Ortiz que N6:xico, "al paso que necesita de las 

reformas completas indicadas y otras que la sabidur{a de sus m..g 

gistrados aplicarán a los establecimientos existentes, como nae 

ci6n independiente y libre, ex.ige al mismo tiempo la cración de 

otros nueoos plantetes".(8) Entre las nuevas instituciones que

propone Ortiz, nos parece de las más impartantes la que se re-

fiere a Za preparaci6n de hombres de Estado. Con gran penetra-

ci.ón y modernidad señala:"el gobierno de la Uni.6n harta un gran 

servicio a la naci6n creando un li~eo general de ciencias ele-

mentales, literatura e idiomas utuos ( como el franc&s, inglés, 

italiano j alemán) especialmente destinado a la instrucción de.

la Juuentud en la geograf(a, antigüedades, e historia nacional7 

el derecho const itu.cional, el de gen.tes, la estad{st ica y lw -

econom.Ca pol{tica y todos Zos elementos necesarios para form.ar

hombres de Estado que sepan gobernar por principios la repúbli

ca v representes con honor a la naci6n en países e:xtranjeros".(9) 

Otro punto importante en las reformas que presenta -
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Ortiz, es el de incorporar en casi todas las carreras el estu-

dio de la historia y geograf(a nacionales, y algunos principios 

de econom(a pol(tica con el fin de crear una conciencia ~6s fiC 

me de nacionalidad y de los problemas relacionados con el pro-

greso del pa(s. Para el estudio de estas materias da Ortiz un -

plan detallQdo, nos concretaremos a explicar el que se refiere

al est_udto de la historia nacional; propone se divida el curso

en tres épocas: la antigua, que corresponderla al estudio de -

las civilizaciones precortesianas y cuyos textos ser{an las o-

obras de Clavijero, Chimalpain, y lo que ha quedado de la obra

de D. Carlos Singllenza; la segunda época correspondefa al peri~ 

do de la Colonia, por no existir textos apropiados, pide algo

bierno pro~ueba Za redacción y publicación de una obra apropiada 

aprovechando los numerosos archivos de la Catedral,la Universi

dad, de los conuentos, etc; aconceja que se pueden utilizar al

gunas partes de la obra Historia de la América Septentrional, -

publicada por orden del arzobispo Lorenzana, y de la escrita --
,, 

por el mexicano Cabrillo, intitulada Historia General de México 

que no se imprimió por haberse opuesto el fiscal de la Audien-

cia" ;(lo) Finalm~nte la tercera época que debla abarcar el pe-

rtodo de las guerras de Independencia hasta que la nación se c

constituyó; propone para este estudio la obra del doctor Hier y 

el Cuadro Histórico de Carlos Ha. Bustamante. 

Para la difusión de la instrucción popular Tadeo Or-

ttz es partidario del sistema de "Escuelas Lancasterianas", in

troducidas en el pa{s desde el año de 1822. El funcionamiento -

de estas escuelas respod(a por su doble objetiuo de enseñanza -
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elemental y ca~acitación de maestros a los problemas de educa--
' 

ción nacional. (11) Por su carPcter laico en cuanto no depend{an 

de la institución eclesiástica, los problemas lancasterianos -

recibieron todo el apoyo del partido liberal. 

Ortiz no está conforme ni con los adelantos de funda

ción ni en cuanto a los planes de estudio vigentes, señala que

,, mientras el Congreso de la Un.ióa no dicte una ley que adopte

en principio el sistema Zancasreriano gratuito, en el distrito

Y territorios, dirigido por un directorio y seminario general -

que cuide de la instrucción y ministre a toda la federación. --

maestros instruidos y bien dotados por el tesoro general, exci

tando a los estados a seguir su ejemplo, Za instrucción prima-

ria no progresar6.".(12) Diez años después de la muerte de Ortiz 

las escuelas lancasterianas hab(an logrado un florecimiento gr~ 

cias a la actividad de D. José Na. Tornell, lo que inclinó al -

gobierno a erigir la "CompañCa" en "Dirección General de Instr!!C 

ción primaria". (13) 

LA BENEFICENCIA PUBLICA 

Con un gran se_nt ido humani.tario Tadeo Ort iz abordaeel 

tema de Za beneficen~ia pública, sus cr(ticas y sus con.rejos -

responden a un nuevo concepto de Zas obligaciones sociales.Ya no 

es ta Iglesia, ni la filantrp(a de los ricos, de quienes debe de 

pender solamente el sostenimiento de los establecimientos de be-
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neficencia, es problema compete a todos los miembros de la so-

ciedad. 

Cuan.do 'Ortiz critica el lC111tentable estado en. que se -

en.cuentran. los hospitales, los hospicios y los asilos, nos par! 

ce estar leyendo las mismas criticas del pensamiento de la Ilu! 

traci6n en. España.(14) A un. ilustrado español como Jouellan.os a 

Campoman.es, o a un. criollo ilustrado como Tadeo Ortiz, no les -

era posible ac~tarfal tradicional fwncionamien.to de Zas institu

ciones de caridad, denotan. en sus opiniones la sensibilidad que;; 

despierta el cristianismo para captar el dolor ajeno, pero como 

ilustrado quieren. organizar en forma más racional la beneficen

cia. 

Después de señalar el estado de abandono en. que se e~ 

cuentran. las principales intituciones de beneficencia como Za -

Casa de exp6sitos, los hospitales de San Antonio Abad, San. Hip~ 

lito y San Lázaro, aconseja algunas refo~m.as y la creaci6n de -

nuevos establecimientos. Entre otras cosas propone Ortiz que sa 

destin.e el edificio de Z-a Ciudadela para establecer de una m.ant 

ra más racional un nuevo Hospital General, con sus pabellones -

especializados por enfermedades y estado de gravedad. 

Además de hospitales especializados para niños,ancia

nos, tn,urables, reclama Za fundaci6n de instituciones para sor 

dom.udos y para ciegos, y aboga por el establecimiento de una m.a 

ternidad que ayude a evitar los infanticidios ya comunes en su

época. 

La fundación, desarrollo y mantenimiento de las obras. 

de beneficencia está en proporci6n directa al capilat con qu.e -



- 115· -

se cuenta para eZZo. Lucas AZam.6n al informar sobre eZ estado de 

los hospitales señala que n Za ruina de Zas fortunas de los PO!. 

ttculares y Za de Za Hacienda p~bltca, han producido eZ atraso

que padecen los réditos de los capitales con que en gran parte

se sosten(an los establecimientos de beneficencia". (15) Tadeo -

Ortiz aconceJa para Za soluci6n del problema econ6mico se tomen 

dos tipus de medidas: Za primera estd relacionada con Za insti

tución eclesidsttca y descubre el camino de Za desamortización

de Zas propiedades de Za Iglesia, As!, ante eZ problema de Zocg 

les para el estabZecimefnto de nueuos hospttales dice:"los edi

ficios para éstos, los encontrar6 el gobierno, en algunos con

uentos o colegios de monacales, abandonados o por abandonarse,

porque ni tienen estudios ni religiosos a a Zo menos en comuni

dad, colllO deber!a ser para que disfrutasen de elZosn.(16) Para

el acondicionamiento apropiado y mantenimiento agrega m6s adelgn 

te, ne·Z gobierno deberla recabar una con~ribución, o sea donatf 

uo perpetuo de todas las corporaciones religiosas, poseedoras -

de fincas urbanas y rústicas".(17) La segunda fuente de ingreso 

para el sostenimiento de las obras de beneficencia za busca Or

tiz en nueuos impuestos sobre consumos no productiuls y en Zas

clases altas de Za sooiedad: n se puede imponer una contrtbuci6n 

soore Zos caballos, criados de ZuJo, como pajetI>y adem6s, au--

mentcft:lo los establecidos de coches". (18) 

Otro Juicio de Orttz que nos parece importante desta

r.ar por su sentido social, es en et que reclama Za atención de

los Estados mineros con relact&n a proteger la triste suerte a
que estaban destinados por Las enfermedades propias de su trabg 
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jo los obreros de las m.inas; P~de gospitales especial izados PS! 

ra los centros mineros y para co.Jtear su mantenimiento propone

"que los¡.rabqf.adores bajo cü?Ttos reglamentos contribuyeseJJ. se

manal.mente .con una pequeña cantidad, cubriendo el resto una cor!_ 

tribuci6n a m.cznera de donativo impuesto sobre los capitalistas". 

(19) Juicio remoto pero que en algo nos remite al "Seguro Social" 

UN URBANISTA NEoeLASICO 

El último capitulo de su obre lo dedica Tadeo Ortiz a 

Los problemas de polivia, salubridad y em.beZZecin_iento de .ta ci,g 

dad de M6xico. A una menje ilustrada, racionalista y previsora,~ 

no pod{a escaparsele el estudio de los problemas que hab(a que -

solucionar para que la capital de Zanueva naci6n estuviera a Za

altura de su porvenir; convencido de ello reclama Za atención de 

los legisladores para que: "al tratar de arreglar Za administra

ción del gobierno del distrito, bajo una ley sabia y Otgoroza, -

considere que se trate de los interefses y destinos futuros de -

una poblact6n que con el tiempo aglomerará millones de habitan-

tes, y que no muy tarde abrazará una área extensa". (20) 

Después de,darnos algunos datos sobre la historia de

la ciudad de México, entra en el Slstudio de los problemas que -

considera más apremiam.tes para mejorar el estado de la Capital: 

entre otras cosas expone el tradicional problema de Zas inunda

ciones, aconsejando para su resoluci6n se apliquen los proyectos 
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de Velazquez y Castorena; pide vigilancia para que los nuevos -

barrios sean trazados siguiendo un plan simétrico y ordenado, -

que en las nomenclaturas de las calles sean empleados los nom-

bres de los héroes y de los Estados; recomisnda la construcción 

de plazas, paseos y mercados de mejor presentación; etc. Apunta 

en especial la nesecidad de organizar un mejor consejo que vigi 

le "el fomento de la policía, salubridad, construcción y conse~ 

oación de los edificios, canales, calzadas, •••••• y el embelleci 

miento y mejoras de la capital". (21) 

A fines del siglo XVIII, junto con Zas ideas de la fl~s 

tración fueron llegando a México, nuevos conceptos para el campo 

de las artes plásticas; el nuevo espítitu "neoclasico", sobrio y 

racionalista contrastaba fuertemente con el ultrabarroco, expre

sión viva, libre y emotiva de la forma, que por otra parte, había 

logrado en Néxico una personalidad propia bajo la influencia de

los elementos empleados por el arquitecto español José Churrige

'"ª (1650-1?23). 

Es bien significativo -comenta el maestro Justino Fer

nández- que el neoclásico, de sentido internacio•al y en el caso 

de acento francés, hicierq qqu{ su presencia en las postrimerias 

de la Nueva España. Pero Lo es más aun que México lo aceptase -

con una furia tal como para destruir inum.erables obras barrocas, 

en su deseo di;- destruir su pasado inm.ediato". (22) 

Tadeo Ortiz, es desde luego, enemigo declarado del ba

rroco; se complace en todo aquello que tiene el sello de un cla

sicismo severo, pero le molesta hasta la vegetación barroca de -

los parques, prefiere los olivos a los sauces. 
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Koufdo por su pensamiento de ilustrado y por su adve!. 

sidad a su pasado inmediato propone Ortiz un plan para trans-

Jorm.ar en lo que sea posible el aspecto colonial de los edifi-

cios públicos, en especial los de Za Plaza Mayor (zócalo). As(

por ejemplo, para el ,alacio Nacional, nos dice que el adorno -

exterior consistir(a "en construir un gran pórtico 6tico de co

lumnas, sin arcos en toao su Jrente ••••• embelleciendo sus extrs 

m.os con una balaustrada coronada de estatuas alegóricas y mace

tones con cipreses". (23) y refiriendose a la gran plaza agrega 

"se em.bellecer6 circundándola con un magnífico pól,ico proporci~ 

nado •••• una iluminación de gas en candelabros de bronce, cuatro 

fuentes de m.6rm.ol, cuatro pedestales en las esquinas y en el 

ce~tro una columna colosal, con los trofeos y estatuas de los -

hiroes Hidalgo, Allende, Abasolo y Horelos". (24) Proyecto gra~ 

dioso para una mentalidad ilustrada, no aceptable por Za sensa

tls e irrealizable (afortunadamente) por la situación económica 

del pa(s. 
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CONCLUSIONES 

CRIOLLO ILUSl'RADO: las especulaciones de Tadeo Ortiz sobre los

problemas pol{ticos, sociales, econ6micos y culturales, están r~ 

ciamente enmarcad-os con el pensamiento de la"Ilu.straci6n 11 ;su obra 

nos revela como la mentalidad criolla captó los principios del -

movimiento renovador europeo que le descubren el estado de mise

ria, ignorancia y fanatismo en que se encuentra su patria, pero

al mismo tiempo le infunden una/fe en el poder de Za Razón tal, -

que se lanza a transformarlo todo con la convicci6n que con ello 

dará a su patria progreso, cultura y dignidad. 

HISTORIA PRAGNATICA: Ortiz escribe con un fin netamente pragmáti 

co, se propone mostrar al lector la valid~&del sistema liberal

como único medio a garantizar la felicidad futura de la nación.

Como sus contemporaneos se sirvió de la historiograf{a para fun

damentar su posición ideológica. Liberal m.oderado procura desta

car los sucesos más favorables a su ideolog{ah patriota sincero

Y enemigo de partidarismos extremos, señala y critica las acttt~ 

des y los hechos pasados que más han dificultado el progreso de

la nación. 

DEFENSOR DEL FEDi..'RALI$HO: fue partidario del sistema pol {t ico -

más democrático a pesar de que conoc{a bien los peligros que re

presentaban para su funcionamiento el estado de ignorancia del -

pueblo y la falta de virtudes sociales en la mayor{a de los encCl!:. 
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gados de la administración. Pensó que una república 1ederal - -

flexible y adaptada a Zas circunstancias de la nación era el -

Único camino de esperanza hacia la meta de las libertades polí

ticas. 

ECONOHO OPI'INISTA: estudioso de la Estadística y de Za Geogra-

f{a, su obre adquiere un valor documental para la investigación 

de los problemas socio-económicos. Optimista de los recursos n~ 

turales del pa(s aconseja una serie de medidas que a su juicio

deben tomarse para lograr Za transformación económica dG Za n~ 

ción. Defiende la libertad de acción en la producción y en el c~ 

mercio inspirado en Za doctrina del liberalismo económico. Sus

proyectos de comunicaciones son acertados en las necesidades P! 

ro impracticables en sus soluciones. 

INSTRU1:CI0N POPULAR: señala la necesidad de establecer la ins-

·trucción popular gratuita para lo que propone lq intervención -

del Estado en m.ateria educativa. Propone refdlrmas en los planes 

de enseñanza para que estén más acordes con el desarrollo de las 

ciencias y las necesidades de un t:stado liberal. Insiste en que 

se incorporen los estudios de la Historia nacionaL y Geografía

del pa{s con el fin de crear una conciencia más firme de nacio

nalidad. 

INPORTANCIA DE LA OBRA: los juicios de Tadeo Ortiz en sus rela

tos histórico-pollticos r¡ en sus an.&lisis económico-sociales se 

mantienen con dignit!ad en paralelismo con los escritores clási-
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cos de su época como un Lucas Alamán, un doctor Hora o un padre 

Nier; si bien, por la brevedad de su obra y pobreaa literaria no 

alcan.zq el rango de igualdad con estos escritores. Esti,namos que 

su obra México Considerado como Nación Independiente y Libre, es 

un documento sencillo pero valioso que ayuda a completar la vi"

sión histórica de nuestra nación, en sus primeros años de vida -

independiente. Tadeo Ortiz fue conciente de los problemas vita-

les de su época, entusiasta y optimista dió soluciones, erróneas 

unas, acertadas las más. En nuestros d{as,vivimos en la lucha -

por soiucionar estos mismos problemas elementales siguiendo los

linea,nientos de pensadores como Tadeo Ortia que desde el nacimie~ 

to de México, escribieron para el futuro. Por ésto consideramos -

la obra de nuestro autor digna de mejor suerte. 
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